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New evidence of the Formative in the Amazon: A 
stilt village culture in Maranhão, Brazil*

Guida Navarro, Alexandre
Universidade Federal do Maranhão (UFMA), Brazil
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Roosevelt, Anna C.

University of Illinois Chicago (UIC), USA.
Correo Electrónico: annaroosevelt@gmail.com

Abstract
 The Formative period (c. 4000 to 2000 BP) in the Latin-American 

continent was characterized by human occupations along the sea coast, rivers, 
and lakes as well as in the interfluves and highlands. In Brazil, there is a 
tendency nowadays to deny the existence of the Formative due to an alleged 
Amazon population vacuum in this period. Studies in the precolonial stilt 
villages in the Baixada of Maranhão, along with earlier research elsewhere in 
Brazil, confirm that the Formative did indeed exist in Brazil and suggest   these 
sites in Maranhão were the last Amazon frontier of the Formative of its eastern 
portion. 

Keywords: Formative, Amazon,  Stilt Villages, Archeological 
ceramics

NUEVA EVIDENCIA DEL FORMATIVO EN LA AMAZONÍA:  
UNA CULTURA DE PALAFITOS DE MARANHÃO, BRASIL

Resumen
 El período Formativo (circa 4000 a 2000 AP) en el continente Latino-

americano se caracterizó por ocupaciones humanas a lo largo de la costa,  ríos, 
y lagos, y en los interflujos y las sierras. En Brasil, existe ahora una tendencia 
a negar la existencia del Formativo debido a un supuesto vacío poblacional 
amazónico en este período. Los estudios en los palafitos pre-coloniales de la 
Baixada Maranhense, junto con investigaciones anteriores en otras partes de 
Brasil  confirman que el Formativo ciertamente existió en Brasil y muestran 
que estos sitios posiblemente fueron la última frontera del Formativo en la 
Amazonía en su parte oriental.

Palabras clave: Formativo, Amazonía, Palafitos, Cerámica 
arqueológica
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1. Introduction

The Formative concept was initially elaborated by Steward 
(1948), to place prehistoric populations in the American continent 
within a periodization that privileged historical changes over 
time, from 4000 to 2000 BP. Regarding to material culture; this 
was characterized by the growth of ceramic production associated 
with incipient agriculture. Willey and Phillips (1958) perfected the 
term and associated it to a cultural stage. For these archaeologists, 
the Formative would be characterized by sedentary societies, 
especially those located in the highlands of Central America, 
such as the early Mexican cultures, which developed staple maize 
(Zea mays) and/or manioc agriculture (Manihot Esculenta). The 
intention of Willey and Phillips (1958) was to draw a comparative 
panorama of American cultures with those of the Old World 
during the Neolithic period defined by Childe (1950).

Based on these pioneering studies, Meggers, Evans and 
Estrada (1965) proposed that the Valdivia site, in the coast of 
Ecuador, could be the oldest Formative site in South America 
(6000 BP), with  the oldest ceramics in the Americas. Based on 
their ceramic seriation, the Formative would not necessarily be a 
cultural stage, but a well-defined period in time. However, because 
of the diffusionist approach of these archaeologists, they claimed 
that this pottery had a transpacific origin in the Japanese culture 
of Jomon (Estrada et al. 1962). According to these researchers, 
maize, for example, was diffused into Ecuador and Peru from 
Mesoamerica at 3500 BP (Meggers and Evans, 1965). 

Ford (1969) makes the discussion more complex by 
mentioning that the development of agriculture does not always 
coincide with the emergence of ceramics, giving examples such 
as the societies that established themselves on the Peruvian coast 
and in the highlands of Mexico, where agriculture already existed 
before the beginning of the ceramics. For this archaeologist, the 
Formative, more than a cultural stage, is part of a cultural process. 
The geographer Carl Sauer (1968), furthermore, suggested 
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that the process of domestication may have begun during the 
initial sedentarism made possible by the intensive fishing and 
shellfishing carried out in the early Holocene along rivers and 
coasts. Along the Atlantic coasts and Amazonian rivers of lowland 
South America, several different examples of early Holocene 
Archaic pottery cultures relying on fishing and shell-fishing have 
been excavated and dated at shell-middens dating between 8000 
and 4500 BP (Roosevelt 1995). The earliest Archaic pottery is 
sand tempered but the later Archaic pottery varies from sand 
tempered ware to shell-tempered ware.  Its decoration is scant and 
differs from culture to culture but includes red coloring, incision, 
grooving, and punctation though not adornos. Soot on the outside 
indicates that pottery was used for cooking, and the majority of 
the food remains appear to be estuarine or riverine fish, along 
with the shellfish.

2. The Formative in South America

Valdivia is one of the best known Early Formative sites 
in South America (Estrada et al. 1962) (Figure 1). Located on 
the coast of Ecuador, its pottery is tempered with shell and sand 
and is characterized by incisions on the rims, which are often 
thickened and/or flanged. 

 

 

Figure 1. Valdivia Broad-line Incised decoration. In Meggers et al. 1968: 317 
and 320.
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Formative sites with even earlier dates were registered in 
Colombia, such as San Jacinto (5700 BP) and Puerto Hormiga 
(4875 BP) (Angulo-Valdés, 1981). The main temper of San Jacinto 
and Puerto Hormiga pottery is vegetable fiber, in contrast the 
Ecuadorian styles. For Reichel-Dolmattoff (1977), the Colombian 
Formative is characterized by sites that are located in strategic 
points of the landscape, such as the beach, estuaries, lakes and 
rivers, places with ample collection of food resources. In this 
way, aquatic food resources may have played a preponderant role 
leading to agricultural practices during the Formative, as Sauer 
(1968) had suggested. In some of the early Formative Colombian 
cultures, such as Malambo, discussed below, were found pottery 
griddles that could be used for the consumption of manioc 
(Manihot Esculenta). According to Reichel-Dolmatoff (1977), 
the tubers and seeds manioc would have propitiated human 
sedentarization, which with population increase, and then the 
formation of more complex societies, with the institutionalization 
of political and religious practices. He also hypothesized that 
in the later Formative maize might have become a staple food, 
which also could have been cooked on griddles.

One of the most important sites in the Colombian 
Formative is the Malambo (3200 BP to 2000 BP), which belongs 
to the Middle and Late Formative (Figure 2). Located on the 
edge of a lake to the south of the current city of Barranquilla, 
it has incised and modeled ceramics and thick ceramic griddles 
possibly associated with the production of manioc. According to 
Reichel-Dolmatoff (1965), the Malambo ceramic style spread to 
the northeast of South America and thence to the Amazon basin. 

The main characteristics of this ceramic style are polished 
surfaces, the use of sand as temper, and shallow incisions on the 
rims of the vessels, sometimes with the presence of zoomorphic 
modeling. To the same researcher, the incised and modeled 
ceramics of the Malambo Tradition are similar to those of the 
Barrancoid series from Venezuela; the Monagrillo Tradition in 
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Panama; Valdivia and Machalilla; Guyana and Middle Amazon; 
Kotosh in the Peruvian Andes, and the Antilles, and its origin 
would have been in the north of Colombia, he thought.

Colombian sites of the Late Formative are also found 
on the Caribbean coast, in the lower Magdalena, such as Plato 
y Pinto. Encompassed in the so-called Zambrano Tradition of 
Second Incised Horizon (2200 BP), these sites have very well 
elaborated pottery, tempered with sand and characterized by 
shallow incised decoration on the rims that forms parallel lines 
and cross-hachures in short lines, sometimes showing red paint. 
These sites would be associated with the production of maize 
(Zea mays) and not manioc (Manihot Esculenta), since a large 
amount of manos and metates were found in them, though not yet 
actual maize specimens (Reichel-Dolmatoff, 1978). According to 
Reichel-Dolmatoff (1986), this pottery style is similar to that of 
Machalilla, on the Ecuadorian coast, and would have originated 
in the Colombian Caribbean coast.

It is clear that from 4000-3500 BP, archaeological styles 
of elaborate pottery also spread throughout the Amazon, mainly 
near freshwater and floodplain resources (Oliver, 2008). The 
styles have been called "sloping horizons" because closely related 

Figure 2. Malambo elaborately modeled and incised ceramic rims and vessel 
sides. In Angulo-Valdés, 1981: 23.
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styles nonetheless can be very different in their dating (Roosevelt 
1997).  In the middle Ucayali river basin, Peru, on the shores of 
Lake Yarinacocha, the Tutishcainyo Tradition produced   sand-
tempered pottery with zoned-hachure and incised decoration 
(Lathrap, 1970; Solís, 1992; Myers, 2004). Although early 
Tutishcainyo has not yet been dated, later Formative phases at 
Yarinacocha fall at c. 2500 BP.  Related groups associated with 
the Bagua Tradition occupied the banks of the Urubamba River 
during the Middle-Late Formative (2200-2900 BP), also in Peru. 
These societies made their living from fishing and agriculture, 
making ceramics with high quality incised decoration. This 
pottery is also smoothed, brushed, burnished and has reinforced 
direct rims with incision and zoned-hachure, sometimes using red 
and orange paint as well.

The La Gruta-Ronquín complex of the Saladoid/Barancoid  
Tradition, in Venezuela, had a large number of thick ceramic 
griddles possibly used to process manioc (Manihot Esculenta). 
The culture extends from c. 4500-1700 BP (Cruxent and Rouse, 
1958-1959; Roosevelt, 1980, 1997, 2016; Vargas Arenas, 1981; 
Zucchi, 1992) (Figure 3). The early phases had grooving on 
thickened or flanged bowl rims and vessel sides, often with 
elaborate zoomorphic adornos. The later phases continued these 
characteristics but added more elaborate incised animal-effigy 
designs on the sides of bowls and simplified the adornos.  The 
paste of the main pottery wares of the early phases, La Gruta and 
Ronquín, is tempered mainly with grit, but in the later phase, 
Corozal, some pottery is tempered with grit and other wares 
contain cauixi. A minor ware decorated with simpler rectilinear 
incision had grog-temper in all these phases. Initial maize 
cultivation in the tradition is documented by rare carbonized 
maize kernels dated directly to c. 1800 BP.  The rare Formative 
maize race of the Corozal phase is a highland one, whereas after 
the Formative maize becomes a staple according to stable carbon 
isotope ratios of human bones, the maize race used is a tropical 
lowland one. Both races are still in use today in South America 
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(Roosevelt, 2016). Roosevelt's faunal finds from the sites show a 
predominance of smaller aquatic fauna.

The eponymous Barrancas pottery style of the lower 
Orinoco seems to follow the Saladero phase, type-site of the 
Saladoid Tradition, and Barrancas is followed by Los Barrancos. 
All the styles share characteristics such as grit temper, but the 
Barrancas style is much more elaborately decorated than the 
Saladero style, and Los Barrancos style even more so.  Their 
chronology is not yet fully explored but seems to compare roughly 
to the middle and later Formative, c. 3000-1500 BP (Cruxent and 
Rouse, 1958: 211-233; 1959: Plates 89-98; Oliver, 2014; Rouse 
and Cruxent, 1963: 80-90; Sanoja, 1979).  Most of the pottery 
consists of bowls with incision on the rims and sides and modeled 
incised adornos on strap handles.  Rims are frequently flanged, 
and vessel sides sometimes also, or shaped with a carina.  As in 
the middle Orinoco, the identifiable iconography of the adornos 
and effigy vessels is mainly zoomorphic

Figure 3. Middle Formative Saladoid/Barrancoid Tradition sherds from the 
Orinoco. Left, Ronquin Sombra style, Middle Orinoco. In Roosevelt, 1980. 
Right, Barrancas style, Lower Orinoco.  In Cruxent and Rouse 1958-1959.



 203/ BOLETÍN ANTROPOLÓGICO

Boletín Antropológico. Año 39. Julio - Diciembre 2021, N° 102. ISSN: 2542-3304
Universidad de Los Andes.  Guida Navarro, Alexandre y Roosevelt, Anna . New  evidence ... pp. 196-224

In Surinam, an early style of the Saladoid/Barrancoid 
Tradition featuring zoned hachure, as well as the characteristic 
white and red painting and modeled-incsed adornos, was 
found at Kaurikreek with dates between 4200 and 3750 BP., 
but the tradition continued in that country until about AD 200 
at Wonotobo Falls and even later at other sites.  On the coast 
of Suriname, for example, at 1700 BP human groups of the late 
Saladoid-Barrancoid Tradition began to build mounds (Veersteg, 
2001), which were built in stages, with the archaeological material 
concentrated in the layers with the greatest amount of black earth 
(terra preta de índio). Two mounds were built in a flooded area 
with evidence of plant cultivation in the form of raised-fields 
agricultural landscapes. The oldest pottery in the mounds is called 
Early Mabaruma and according to Veersteg (2008), it belongs 
to the Barrancoid series. This pottery is characterized by wide 
incisions on the lips of the everted or flanged rims, in addition 
to the existence of elaborate modeled-incised adornos and some 
thick griddles. The temper of this older pottery with the incisions 
is mixed, composed of caraipe, shell, quartz grit, charcoal and 
mica (Figure 4).

Figure 4. Mabaruma Barrancoid ceramics. In Versteeg, 2008: 310 and 311.
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3. The Formative in Brazil 

In the Lowlands of eastern South America, the discussion 
has not advanced much on this topic of the Formative spread of 
elaborate pottery styles and incipient agriculture. Some theoretical 
advances came with the discussions of Roosevelt (1999, 2016) 
and Oliver (2001, 2011). Both authors argue that between 3000-
2000 BP in Amazonian sites there was a large amount of pottery 
vessels used in the preparation, consumption and storage of 
food, in addition to other very elaborately decorated ones used in 
ceremonial activities involving feasting and mortuary practices. 
The interpretation is that agriculture of some kind provided most 
of the calories for food consumption and for subsistence, with 
fishing, hunting and gathering of other plants secondary as part of 
this process of food resources. However, very little work has been 
done on the food remains of most Formative site levels. 

Scatamacchia (1994) discussed the subject in a more 
reflective way. For the investigator, the main problem for the 
lack of archaeological work on the Formative was precisely 
the researcher's difficulty in recognizing the characteristics of 
this long-lived cultural stage in the archaeological material, in 
addition to the small amount of literature on the subject in the 
Lowlands of eastern South America. This researcher is in favor of 
using the concept as it is in accordance with its characterization 
as a stage of human development marked by sedentary life, food 
production and broader use of ceramics. Finally, she considers the 
use of the term Formative as necessary in order to compare the 
different human stages of this development across the American 
continent.

In Brazil,  sites of the Ananatuba phase of Marajo Island and 
Pocó-Açutuba Tradition, in the Middle Amazon, are considered to 
belong to the Formative (3000 BP to 1700 BP), in addition to the 
sites of the Manacapuru phase of the early Christian era, framed 
within the Incised Rim Traditions and Zoned-Hachure Tradition 
(Meggers and Evans, 1957, 1961; Hilbert, 1968; Lima, 2008); 
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these cultures would be from the middle and final period of the 
Formative (from 3000 BP to 1800 BP). Several of the Formative 
sites on Marajo are earth mounds with fired clay stoves [e.g., the 
Ananatuba phase Castanheira site (Simões 1969)].

In the 1950s, Hilbert (1955) found very old ceramics 
on the banks of the Pocó River, a tributary of the Nhamundá 
in the lower Amazon, and he called the Pocó phase the lowest 
archeological layer of archeological sites, in whose upper strata 
Konduri ceramic predominates. The Pocó phase has its correlates 
with the Barrancoid pottery or Incised Rim Tradition (Hilbert and 
Hilbert, 1980). The authors placed the Pocó phase in a chronology 
ranging from 2100 BP to 1900 BP (Hilbert and Hilbert 1980: 9), 
comprising a period prior to the formation of black earth sites. In 
the upper Madeira, the Teotônio site also seems to have a Formative 
occupation. The V layer of the site, which goes from 120 to 230 
cm. in depth, was associated with pottery of the Pocó-Açutuba 
style and dated to 3200 BP in the middle Formative. The style had 
grooved-incised lip flanges tempered with caraipe and painted in 
various shades of red and orange (Miller, 1999; Mongeló, 2016). 
Recently Neves et al. (2006) transformed the Pocó phase into the 
Pocó Tradition because it has a wide distribution in Amazon, and 
pushed the chronology earlier to 2300 BP.

In lower Tapajós, Gomes (2006) excavated early Formative 
archaeological sites with occupations between 3800-3600 BP, 
belonging to the Zoned-Hachure Tradition, and also later sites 
with occupations in the beginning of the Christian era associated 
with the Incised Rim Tradition. Among the pottery examples of 
this last Tradition are griddles, which the archaeologist associates 
with plant food production. Gomes (2006) makes a comparison of 
the material she excavated with those older in northwestern South 
America, such as Valdivia, and pointed out that of the 14 types of 
decoration defined by Meggers et al. (1961), 6 were present in the 
lower Tapajós styles. 

As far as the chronology, Pocó pottery found by Guapindaia 
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(2008) in the region of the Trombetas dated from 2100 BP to 1800 
BP. Also in Pará, in the southeast region known as Salobo, human 
occupation of Formative was also present (Imázio da Silveira et al. 
2008). Non-shellmound ceramist groups established themselves 
in that region between 2500 and 1500 BP. 

Sedentary settlements with elaborately decorated pottery 
were also widely dispersed at the confluence of the Negro and 
Solimões rivers, and their stylistic correlates were the Barrancoid 
sites in Venezuela defined by Cruxent and Rouse (1958-1959). 
According to Lathrap (1970), the sites of the Incised Rim Tradition 
appeared first in Middle Amazon and later migrated to Venezuela, 
and he associated them with groups that speak Arawak languages. 
However, the Middle Amazon has not yet produced Formative 
sites of the earliest phases, which do occur widely in Venezuela. 

According to Lima (2008) and Neves et al. (2014), the 
main ceramic characteristics of the Middle Amazon Formative 
sites, dated from 1900 BP to 1700 BP, are the use of incisions 
with long parallel or crisscross lines, everted lips forming flanges, 
medial flanges or carinas, punctate and brushed excisions and the 
abundant use of freshwater sponges, known as cauixi. There may 
be the use of a few elaborate zoomorphic appliqués on the lip 
flanges and the use of painting, usually orange or red, as well as 
occasionally polychrome on a white slip. At the Açutuba site, the 
pottery bowls found often had a rim flange and was tempered 
with cauixi and grog, and decorated with orange and red paint 
(Figure 5). 

With regard to surface treatment, smoothing predominates, 
followed by brushing, with accordion being the technique used to 
produce the vessels. The variability of the vessels is great, with 
many types of contours, with lip flanges thicker than the bulge of 
the vessels, and the lips are always flat. Mesial flanges are also 
present. In Lake Amanã (Figure 6), in Middle Amazon, pottery 
associated with the Caiambé phase dated to 1600 BP century also 
have rim flanges with elaborate incisions and modeled-incised 
adornos (Hilbert, 1968; Gomes, 2015). These elements of material 
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culture are at the base of the sites, and are associated with the 
black earths, but Neves et al. (2014) avoid associating them with 
the Formative, even with this clear stylistic and temporal link to 
Formative cultures in the lower Orinoco and Guiana coasts.

Figure 5. Açutuba Incised Rim Tradition pottery. In Neves and Lima, 2011: 
215.

Figure 6. Incised Rim Tradition pottery at Amaña Lake, Middle Amazon. In 
Santos, 2015: 116.
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Neves (2007) has rejected the importance of the Formative 
stage because according to him there is a comparative void of 
human occupation in the Middle-Late Holocene in Amazon. For 
Neves (2007:7), this population vacuum occurred for two reasons: 
1. plant cultivation was never the main food resource of these 
societies; 2. Adverse climate change discouraged settlement. 
Regarding the first point, he feels that these human groups would 
be characterized by great mobility and opportunistic exploitation 
of natural resources based on the collection of fruits and molluscs 
and hunting. For Neves, during the Formative, there were not 
sedentary societies, although the archaeologist admits that the 
Ananatuba phase of Marajó, cultures of the lower Tapajós and 
upper Madeira are exceptions and that they present substantial, 
continuous occupations over time during the Holocene. Regarding 
the climate, there were visible climate changes between the 
Middle and Late Holocene, in the form of a transition from a drier 
Amazon to tropical forests, according to Neves. 

In this sense, Formative societies lived in a drier period, 
which he felt would lead to the aforementioned population vacuum. 
For Neves (2007:8), there is no evidence of cassava cultivation 
in the Amazon, including, “it may not even exist”. In 2000 
thousand years of occupation in the middle Amazon until today, 
no evidence of cassava cultivation has been found, according to 
the archaeologist. Only at the beginning of the Christian era does 
he think a sudden increase in human occupations occurred, along 
with major changes in landscapes, such as large villages and paths 
connecting them, black earth with great fertility indicating human 
action, construction of mounds with elaborate ritual pottery and 
large-scale trading networks. Thus, this author considers that the 
Formative cultures from the millennia before the beginning of the 
Christian era remained more or less the same all that time (Neves 
2007). However, of course, a number of archaeologists have found 
sites of Formative styles related to the different sloping horizons, 
and, presumably, the dense occupations and landscape changes of 
later prehistory came out of some sort of prior occupation there, 
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despite Neves' suggestions. 
It may be that Formative sites have not been found as 

extensively as other-period sites in the tropical lowlands because 
their location vis-a-vis water sources is different due to changes in 
the water table.  Most living sites would be located near a stream, 
lake, or river in order to get water to drink, cook with, and bathe 
in. During the Formative there were several ocean-level low-
stands (Alves de Moraes et al. 2021), and at those times waterside 
sites would have been lower down in the landscape than later 
sites.  Archaeologists who expect to find sites on dry land now, 
may miss such sites.

4. The Formative Lago do Souza stilt village site

Relevant to the issues about the nature of the Formative 
stage, recent archaeological work in Brazil has demonstrated a 
long-term human occupation of villages elevated upon stilts in 
the estuary of the state of Maranhão, eastern Amazon, Brazil 
(Navarro, 2018, 2021; Navarro et al. 2017; Navarro et al. 2021; 
Roosevelt and Navarro, 2021). 25 radiometric datings carried out 
on the stilts and on the carbon crusts (soot) on the ceramic vessels 
show a human occupation in flooded areas from the Archaic 
period (6736 BP) to the later period of Amazonian prehistory 
in the common era (1000 BP).  In several of the pottery styles 
of the Baixada, we found strong similarities to complexes in 
northwestern lowland South America, the Amazon and Orinoco 
basins, and the coasts of the Guianas, described above.

The Baixada is located between the Golfão Maranhense 
and the western coast of the state and has a climatic regime 
characterized by most of its rain in the first half of the year, and 
by drought in the second; similar to the lower Amazon floodplain 
regime (Figure 7). Due to its recent geological formation formed by 
a Quaternary regional coast system with fluvial-marine deposits, 
the Baixada Maranhense configures a rosary-like pattern of water 
bodies formed by hydrographic basins and lakes that form during 
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the dry season (Ab’Saber, 2006). It is the largest concentration of 
lakes in the northeast of Brazil, where Lake Açu is found.

The Baixada has been considered a RAMSAR site since 
1971, according to a treaty signed in the Iranian city of the 
same name, because with its humid landscape, it provides the 
ideal conditions for the migration of many species of birds from 
various continents that breed in this rich aquatic ecosystem. As 
part of the Area of Endemism of Belém, the city at the mouth of 
the Amazon only 500 km distant, a physiographic region between 
the Pindaré and Tocantins rivers, with an extension of 243,000 
km², the Baixada Maranhense is characterized by a diverse and 
rich fauna, in which fish, mammals, amphibians, reptiles and 
birds stand out (Martins and Oliveira, 2011; Navarro and Silva 
Júnior, 2019). Also noteworthy are several human-managed plant 
species, especially palm trees, such as buriti (Mauritia excelsa L.), 
açaí (Euterpe oleraceae Mart.) and babassu (Attalea speciosa).

One site in particular in the Baixada drew attention for 

Figure 7. Map of the stilt villages highlighting the Lago do Sousa Formativo 
site. The LARQ-UFMA collection.



 211/ BOLETÍN ANTROPOLÓGICO

Boletín Antropológico. Año 39. Julio - Diciembre 2021, N° 102. ISSN: 2542-3304
Universidad de Los Andes.  Guida Navarro, Alexandre y Roosevelt, Anna . New  evidence ... pp. 196-224

its large amount of pottery with incised lip flanges comparable 
to those of Formative sites further north along the Guiana coasts 
and Amazon and Orinoco interior. The Lago do Souza site (2° 
18’16.7”S 45° 25’50.9”W) is located on the Paruá River, a 
tributary of the Turiaçu, in the Baixada Maranhense region, 
within the Legal Amazon. This micro-region, which is within an 
Environmental Protection Area (APA) is formed of thirty-five 
municipalities in an area equivalent to almost 20 thousand km² 
(Farias Filho, 2019). The archaeological site of Lago do Souza 
is located, therefore, in a rich ecological complex, which was 
intensively exploited by the peoples who inhabited it in the pre-
colonial period. The site was discovered by Raimundo Lopes 
(1924) who pointed out its peculiar pottery, characterized by 
incisions on the rims, as different from that of other sites on stilts 
in the region. It was rediscovered by the Archeology Laboratory 
of the Federal University of Maranhão (LARQ-UFMA) in the 
2016 archeological campaign. The site has not yet been mapped 
and only a few surface collections have been carried out with 
the authors of this article. The stilts of the site are completely 
submerged. At the time of the river's flood, the depth of water 
on top of the site reaches 5.10 meters, but in the dry season, the 
water depth is only 20 centimeters. Three radiocarbon datings 
were made on soot from the ceramics and from the stilts, dates 
which converge with that of the Late Formative period, as shown 
in the table below:

The analysis of 81 ceramic sherds reveals certain 

Table 1. Radiometric dates of the Lago do Souza site. LARQ Collection.



 BOLETÍN ANTROPOLÓGICO /  212

Boletín Antropológico. Año 39. Julio - Diciembre 2021, N° 102. ISSN: 2542-3304
Universidad de Los Andes.

 
Museo Arqueológico, Mérida, Venezuela.

 
pp. 196-224

http://doi.org/10.53766/BA/2021.02.102.01

characteristic cultural traits of the Formative (Table 2), as 
shown below. Everted and flanged rims predominate. The most 
recurrent lips are rounded or flat ones, but some examples with 
hollow rims are also present. The form of the ceramic containers 
is complex, and some bowl examples have medial carinas. The 
main manufacturing technique involves smoothed coils. Many 
pots have firing burn marks, burnish marks, and wear marks. As 
for firing conditions, reduction firing predominates. The tempers 
in ceramic paste are formed by both mineral grit and cauixi 
(freshwater sponge spicules), both tempers that are found in many 
Formative pottery complexes described above. There are also, to 
a much lesser extent, mica and grog. The outstanding decoration 
technique is incision or grooving, which is focused on the rims 
of the vessels. These incisions form geometric lines arranged in a 
variety of ways, most of which are horizontal or triangular lines 
that run along the entire length of the lip. Sometimes the incisions 
form hatched areas also outlined by geometric lines, in this case, 
in general quadrangular. Other surface treatment techniques 
present are brushing, usually on the outside of the vessel. Some 
specimens also have a red painted rim. Several of them have 
carbonic crust or soot on the outside, thus indicating their use in 
fire for possibly the preparation of food (Figure 8). 

 

Table 2. Technological characteristics of 81 ceramic sherds from the Lago do 
Souza site. 
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Formative ceramic vessels in Ecuador, Colombia and 
Venezuela, and the Guianas compare to those of Lago do Souza 
in the shape of the vessels, tempers and incised decoration of the 
flange-like everted rims (Figures 9 and 10-10.1). The presence 
of zoned haching and zoned cross-haching also links the pottery 
decoration of Lago do Souza to Brazilian and Peruvian styles 
such as Ananatuba and Tutishcainyo. 

Figure 8. From left to right. Exemples with medial carina with incision, zoned 
haching, a modeled figurine foot with incision, another medial carina with 
soot, a sherd with red painting and brushed ceramic sherd. Collection LARQ.
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Figure 9. Shapes of ceramic vessels and types of incisions at the Lago do 
Souza site. Drawings Collection LARQ.

Figure 10. Shape and incised decoration of the rims. Drawings Collection 
LARQ.
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For example, of the 12 types of decorated pottery classified 
by Meggers et al. (1965), the Valdivia Broad-Line Incised type 
shows the greatest similarity. Dating back to 3400 BP, these 
vessels were made using the coiled technique, tempered with 
sand and shell and with incised decoration on the rims, mostly 
formed by parallel horizontal or undulating lines that run along 
the entire rim; zoned-hachure specimens also occur (see Figure 
1). The later-dated Malambo ceramics are also tempered with 
sand mineral and have horizontal incised lines or grooves along 
the entire length of the rim, although the Malambo specimens 
also have modeled adornos (see Figure 2). The flanged and 
triangularly thickened rims at Lago do Souza resemble the rim 
shapes both of the earlier and later Formative phases of the middle 
Orinoco (Roosevelt 1997) and of the Barrancoid phases in the 
lower Orinoco (Cruxent and Rouse 1958-1959). The vessels with 
rim incisions forming linear horizontal patterns at the Açutuba, 
Amanã Lake and Teotônio sites, all in the Brazilian Amazon, are 
also very similar to those of Lago do Souza; these wares  are 
tempered with cauixi, like the Lago de Souza pottery  (see Figures 
5, 6 and 11). However, most similar to those of Lago do Souza are 
the shapes of the ceramic vessels as well as the rim incisions in 

Figure 10.1 Shape and incised decoration of the rims. Drawings Collection 
LARQ.
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the pottery of the Barrancoid series along the Guiana coasts (see 
Figures 3, 4, 8, 9 and 10).

5. Conclusion

As pointed out at the beginning of this article, from a 
regional perspective, Formative societies in the tropical lowlands 
preferred to live in coastal and estuary areas or more inland areas 
close to water resources such as lakes and rivers. The Lago do 
Souza site also follows this pattern, being in an estuarine area 
and in the presence of freshwater lakes. The construction of the 
settlement on the Turiaçu river from 1900 to 1700 BP sharpens 
these characteristics even more, since these peoples could make 
available aquatic resources practically next to their villages, such 
as fish and crustaceans. The clay used to make their ceramic vases 
may have come from the lake where the site is located, since this 
mineral appears to be of good quality for ceramics. 

The lake landscape was therefore ideal for village life in 
many ways. The very use of woods of the Androanthus genus, 
namely, the ipê trees, for the stilts of the village shows an aquatic 
cultural practice, since these woods are resistant to rotting in water. 

Figure 11. 100% of the ceramic sherds collected at the Lago do Souza site 
have cauixi as the main temper. Collection LARQ.



 217/ BOLETÍN ANTROPOLÓGICO

Boletín Antropológico. Año 39. Julio - Diciembre 2021, N° 102. ISSN: 2542-3304
Universidad de Los Andes.  Guida Navarro, Alexandre y Roosevelt, Anna . New  evidence ... pp. 196-224

Recent studies conducted by Navarro et al. (2021) illustrated the 
management of ipê trees in the lake villages. The human effort to 
manage, cut, transport and place thousands of stilts in the riverbed 
(such as the Boca do Rio and Cabeludo sites have about a thousand 
each) for the construction of the villages indicates that the lake 
landscape was a long-lasting favorite cultural choice in Baixada 
Maranhense. Knowledge of the subsistence patterns of this new 
late Formative culture will have to await excavation at the site. 
Processing of its sediment by fine screening and soil flotation and 
sampling for pollen and phytoliths can be expected to provide 
examples of the plants and fauna exploited by the people.

Meggers and Evans (1961) used the term Incised Rim 
Tradition for later Formative archaeological sites in the Amazon 
basin to avoid the use of the word Barrancoid, because that 
term defined complexes in northeastern South America that 
combined the rim incisions with elaborate modeling of adornos 
and effigy vessels, such as the Nericagua and Cotua de los Caros 
and Barrancas and los Barrancos phases in Venezuela. In Brazil, 
phases of this Incised Rim Tradition include Mangueiras on the 
island of Marajó, Manacapuru, Paredão and Caimbé on the middle 
Amazon and Boim on the middle Tapajós. Thus, from now on, 
the Lago do Souza stilt village should also be considered as a 
new phase of the Rim Incised Tradition in the easternmost portion 
of the Amazon. Despite its lack of elaborate modeling, Lago do 
Souza pottery is very like most other Formative styles in how 
they shape bowl rims and how they incise decoration on them.

As pointed out by Zeidler (2008), archaeologists now 
accept that the Formative was not constituted by cultures that 
necessarily spread in different places from one source, but by a 
series of independent cultures that emerged in different places and 
influenced each other in different directions and different ways at 
different times. They had their origins in the Archaic intensive 
fishing cultures and eventually became sedentary, cultivating 
maize and manioc, fishing, and making ceramic and polished 
stone artifacts, cultural traits that would be  eventually be shared 
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in their spheres of interaction.
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Resumen
 El presente trabajo es una tentativa de desarrollo de nuevas 

metodologías para el entendimiento del uso del espacio interno en sitios 
arqueológicos de tierra firme en la Amazonia Central. Nuestro caso de estudio 
es el sitio Osvaldo, localizado en el área de interfluvio de los ríos Negro e 
Solimoes, en la margen sur del Lago de Limão. El análisis de agrupamiento 
espacial y patrón composicional muestra similitudes y diferencias entre las 
áreas mencionadas, evidenciando una complejidad social interna, cuyo 
entendimiento a partir de analogías etnográficas, tiene relevancia no solo para 
la problemática intra-sitio sino también para la discusión sobre las relaciones 
entre sitios a nivel regional y sobre los movimientos migratorios de poblaciones 
precoloniales.

Palabras clave: Aldea circular, arqueología amazónica, terra preta, 
Tradición Barrancoide /fase Manacapuru.  

The early circular villages in the central Amazon.   The  Osvaldo site, a 
settlement affiliated with the Barrancoide Tradition / Manacapuru Phase

Abstract
The present work is an attempt to develop new methodologies for the 

understanding of the use of the internal space in archeological hinterland (terra 
firme) sites in Central Amazon. Our case study is the Osvaldo site, located 
between Solimoes and Negro rivers at the South margin of Limão lake. The 
spatial clustering analysis and the compositional pattern show similarities and 
differences among the mentioned areas, presenting internal social complexity, 
of which the observation, from ethnographical analogies, is relevant not only 
for the intra-site problematic but also for the discussion on the relations among 
sites at regional level and for understanding the migratory movements of pre-
columbian populations. 

Keywords:  Circular village, Amazon archeology, terra preta, Barrancoid 
Tradition / Manacapuru phase.
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1.INTRODUCCIÓN

Este artículo presenta los resultados de la investigación 
arqueológica sobre la ocupación precolonial del Sitio Osvaldo.1 La 
investigación se centró en un abordaje intra-sitio, y sus principales 
objetivos fueron definir l a c onfiguración de l asentamiento, 
buscando saber si la distribución espacial discontinua de 
cerámicas encontradas en el sitio sería el correlato arqueológico 
de una ocupación continua en forma de una aldea circular, o si 
sería el resultado de múltiples ocupaciones en el mismo sitio 
en diferentes períodos. Por lo tanto, pretendemos verificar s i la 
Tradición Barrancoide / Fase Manacapuru, que está asociada con 
parte del material cerámico del sitio, estaría relacionada con una 
configuración de asentamiento específica en la Amazonía Central. 

La identificación d e l a a ntigüedad y  e l p roceso de 
formación de aldeas con formato circular es un problema 
de investigación muy relevante en la arqueología americana 
contemporánea (Iriarte y Thompson 2004). Las aldeas circulares 
son identificadas p or d iferentes a utores c omo i ndicadores de 
procesos de cambio, con el desarrollo de sociedades sedentarias 
y jerárquicas, con un fuerte sentido de control social a través de 
la organización y regulación del uso del espacio (Wüst y Barreto 
1998; Heckenberger y Petersen 1996; Heckenberger 2002; 2005). 
En estas discusiones, la arqueología amazónica tiene un papel 
fundamental, ya que varios autores han propuesto que el desarrollo 
inicial de esta forma de asentamiento habría tenido lugar en la 
Amazonía, expandiéndose desde allí a otras áreas (Heckenberger 
2002; Wüst y Barreto 1998). Algunas investigaciones (Lathrap 
1970) señalan que habría una correspondencia entre la difusión 
de la Tradición Barrancoide alrededor del primer milenio a.C. y 
la dispersión de los pueblos de lenguas Arawak en las mismas 
regiones y en la misma época, con evidencias en Venezuela y el 
oriente del Perú. Para este autor, el centro de dispersión de los 
pueblos Arawak y de su patrón cultural Saladoide-Barrancoide 
sería la Amazonía Central. Investigaciones más recientes apoyan 
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esta correlación, desplazando el centro de dispersión al noroeste 
amazónico (Heckenberger 2002; 2005). Reevaluando la propuesta 
de Lathrap, Heckenberger propone un modelo de diáspora 
lingüística proto-arawak, que se vincula con la cerámica de la 
Tradición Barrancoide y los asentamientos en aldeas circulares, 
que, junto con otros factores, constituirían características de los 
pueblos vinculados a este tronco lingüístico.

Las aldeas circulares, documentadas en la arqueología 
del Caribe, del alto Xingu (Heckenberger y Petersen 1996) 
y del Brasil central (Wüst y Barreto 1998), eran, sin embargo, 
desconocidas hasta hace poco en las áreas adyacentes del valle 
del Amazonas. Trabajos recientes muestran la presencia de sitios 
con asentamientos circulares en esta región, como los sitios Lago 
Grande (Donatti 2003) y Antonio Galo (Moraes 2005). Estos sitios 
constituyen ocupaciones culturalmente afiliadas a la fase Paredão 
(Hilbert 1968). Investigaciones arqueológicas en la Amazonía 
Central muestran que esta fase cerámica es más reciente que la 
fase Manacapuru de la Tradición Barrancoide (Hilbert 1968; 
Neves 2003; Machado 2005; Donatti 2003; Moraes 2005, entre 
otros), la cual es la Tradición cerámica más antigua identificada 
en la región. 

A diferencia de la mayoría de los sitios prospectados en 
la Amazonía Central, que son multi-componenciales, ya que 
presentan una sobreposición de distintas fases cerámicas (Machado 
2005; Pinto Lima 2004; Lima 2003), el trabajo de campo en 
Osvaldo y análisis previos de laboratorio, ya indicaban que había 
una cierta homogeneidad en su material cerámico, principalmente 
asociada a la fase Manacapuru, y sin evidencia de sobreposición 
de diferentes fases. Estas condiciones son favorables para definir 
la forma, tamaño y duración del asentamiento. Sin embargo, este 
sitio también tiene material cerámico asociado a la fase Paredão, 
lo que nos lleva a problematizar en torno a la posibilidad de 
eventos de reocupación.

En torno al tema más amplio de la formación de 
asentamientos en la Amazonía, se generó un debate entre 
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posiciones antagónicas. Primero, hay arqueólogos como Meggers 
(1961, 1990, 1999), Meggers y Evans (1981), Meggers et al 
(1988), quienes consideran que los grandes sitios arqueológicos 
serían producto de reocupaciones humanas - temporalmente 
cortas - en las mismas zonas, por poblaciones semisedentarias, 
debido a una supuesta limitación ambiental. Sus patrones de 
asentamiento se asemejarían, en gran medida, a los patrones de 
asentamiento de los grupos indígenas amazónicos actuales, que 
tienen ocupaciones pequeñas y de corta duración.

En contraposición, hay una otra corriente, compuesta 
por arqueólogos como Lathrap (1970, 1981), Myers (1981) e 
Roosevelt (1989), que consideran que estos sitios arqueológicos 
son producto de grandes y densos asentamientos humanos 
sedentarios, ocupados por un extenso período de tiempo. En estos 
asentamientos se habría desarrollado una agricultura intensiva 
y una compleja organización sociopolítica. En este sentido, la 
Amazonía Central sería un importante centro de innovación y 
difusión cultural en la región.

El estudio de la filiación cultural y la forma de asentamiento 
en el sitio de Osvaldo, así como sus dimensiones, intensidad y 
duración de la ocupación, forman parte, por tanto, de amplias 
discusiones sobre el origen y antigüedad de las aldeas circulares 
y las formas de organización sociopolítica a las que estarían 
vinculadas, como también sobre los procesos de ocupación y 
reocupación en el Amazonas.

2. EL ÁREA DE CONFLUENCIA DE LOS RÍOS NEGRO 
Y SOLIMÕES

Esta área corresponde a la región que investiga el Proyecto 
Amazonia Central - PAC, estando limitada al norte por el río 
Solimões, al sur por el río Negro, al este por la confluencia de 
estos ríos y al oeste por el río Ariaú. El Proyecto Amazonia 
Central ubicó más de 100 sitios arqueológicos, cinco de los 
cuales se han trabajado de manera más intensiva - Açutuba, 
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Osvaldo, Hatahara, Lago Grande y Dona Stella - afinando la 
cronología de la región con la realización de setenta fechados. Se 
tiene evidencia lítica de ocupación humana desde el 5.750 a.C. 
en los arenales. Los vestigios de material cerámico, asociados 
a la Tradición Barrancoide (fase Açutuba), aparecen alrededor 
de los años 300 a.C., y posteriormente, de la misma Tradición, 
aparecen cerámicas asociadas a la fase Manacapuru, que datan 
del siglo IV al IX d.C. Siguiendo la cronología , hay cerámicas 
asociadas a la fase Paredão, datadas entre finales del siglo VII 
y el siglo X d.C., y más recientemente hay cerámicas de la fase 
Guarita, datadas entre los siglos X y XVI d.C., asociadas a la 
Tradición Policroma del Amazonía (Hilbert 1968; Heckenberger 
y col. 1999; Neves 2000). La mayoría de los sitios localizados 
muestran reocupaciones, con presencia de materiales cerámicos 
de diferentes fases, generalmente dispuestos en diferentes niveles 
estratigráficos.

3. EL SITIO ARQUEOLÓGICO OSVALDO.

El sitio Osvaldo (AM-IR-09) se ubica en el municipio 
de Iranduba, en la confluencia de los ríos Negro y Solimões, 
en el Estado de Amazonas. Se ubica en la ribera sur del lago 
Limão, con coordenadas geográficas de 3 ° 11 '15 ” S y 60 ° 20' 
41” W. Su tamaño estimado es de 1.120 por 320 metros, con 
depósitos arqueológicos de 1 m de profundidad máxima. El área 
de extensión del sitio se encuentra actualmente bajo cultivo de 
naranjas, limones y verduras, así como algunas áreas arbustivas. 
El suelo local es arcilloso y de color oscuro, evidencia de tierras 
negras antropogénicas.2

El sitio se encuentra en un terreno casi plano de una colina 
adyacente al lago. Esta colina tiene una forma alargada con 
apariencia de una península de orientación norte-sur península, 
conectándose con una margen del lago en su límite norte. Los 
límites oeste, sur y noreste están delimitados por ensenadas 
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conectadas al lago.

Fig.1 Mapa de la zona de confluencia de los ríos Negro y Solimões, con la 
ubicación de los sitios arqueológicos relevados por la PAC, el sitio Osvaldo se 
presenta con el número 12. Fuente: Neves 2000.

3.1 Metodología de intervención en el sitio

Esta metodología tuvo como objetivo detectar la 
distribución espacial de los vestigios a nivel subsuperficial para 
determinar el tamaño del asentamiento, la profundidad de sus 
depósitos y las áreas de mayor concentración de este material.

La intervención en el sitio, realizada en el trabajo de 
campo en 1999 (Neves 2000), buscó cubrir toda su extensión, 
favoreciendo el muestreo de la zona con mayor cantidad de 
material cerámico. Se trazó una línea maestra, cortando el sitio 
desde un punto cero, con una orientación Norte-Sur. Esta línea se 
utilizó para realizar la topografía del sitio y la cuadrícula para la 
apertura de tradagens y pozos de cateo. En esta línea, se realizaron 
tradagens3  de 20 cm de diámetro y 01 m de profundidad a un 
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intervalo regular de 25 m, y pozos de cateo de 0.5 m x 0.5 m, de 
profundidad variable, cada 100 m; es decir, por cada 3 tradagens 
realizadas a 25 m de distancia, se abrió un pozo de cateo a 100 
m del primer pozo de cateo. Cortando esta línea principal de 
forma perpendicular, se abrieron otras tres líneas, siguiendo el 
mismo método de trabajo. También se abrieron tres líneas más 
independientes.

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 2 y 3 - Excavación de la unidad S710 E1966 acoplada al pozo de cateo 
S710 E1965 y perfil estratigráfico de la unidad de excavación Fuente: Neves 
2000.
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De esta forma, el trabajo de campo permitió tres niveles 
de abordaje:

1. Los tradagens, aunque no muy precisos, fueron bastante 
completos y permitieron una visión más amplia e inmediata de la 
distribución de cerámica y sedimentos en todo el sitio.

2. Los pozos de cateo, que son más precisos que los 
tradagens, permitieron una recolección más sistemática de 
materiales y la identificación de áreas potenciales de excavación, ya 
que proporcionaron información estratigráfica y de concentración 
de material.

3. La unidad de excavación, más precisa en relación a los 
tradagens y pozos de cateo, permitió una recolección sistemática 
tanto de materiales cerámicos como de sedimentos, para posterior 
descripción de las industrias cerámicas, fechados y análisis 
paleobotánicos.

Se abrieron un total de 61 tradagens, 15 pozos de cateo y 
01 unidad de excavación.

Como resultado del trabajo de campo, se elaboró un mapa 
topográfico del sitio (ver Fig.5). Donde se observa que el área 
principal del sitio, con mayor concentración de material cerámico 
y tierra negra, se ubica en la parte sur, entre los cuadrantes Sur 
1000 m - Sur 600 m y entre los cuadrantes Este 1850 m - Este 
2150 m.

4. LAS CAPAS ESTRATIGRÁFICAS

Las excavaciones mostraron que en diferentes áreas del 
sitio existen diversas capas estratigráficas. Desde las capas más 
profundas a las más superficiales se produce un oscurecimiento 
gradual del sedimento, y a mayor oscurecimiento hay un aumento 
proporcional en la cantidad de fragmentos cerámicos.

De manera sintética, tenemos que entre las diferentes capas 
estratigráficas que se encuentran presentes en el sitio, destacan 
cinco principalmente4  - de la más antigua a la más reciente:
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1. Latosolo amarillo, 10YR 6/8 “brownish yellow". Capa
estéril, sedimento muy arcilloso.

2. Mezclado, amarillo - marrón, 10YR-4/4 “dark yellowish
brown". Capa con pequeña cantidad de fragmentos cerámicos, 
sedimento arcilloso.

3. Marrón, 10YR-3/2 “very dark greyish brown”. Capa con
cantidad media de fragmentos cerámicos, sedimento arcilloso-
arenoso.

4. Negro, 10YR-2/1 “black”. Capa con gran cantidad de
fragmentos cerámicos, sedimento arcillo-arenoso.

5. Mezclada con capa húmica, 10YR-3/1 “very dark grey”.
Capa con gran cantidad de fragmentos cerámicos, sedimento 
arcillo-arenoso.

Las coloraciones de las últimas tres capas se consideran 
tierra negra.5 Las capas de tierra negra deben haberse formado 
debido al alto incremento de materia orgánica. La secuencia de 
estas capas indica la formación de tierra negra in situ, a partir 
de la transformación del latosolo amarillo por el incremente de 
materia orgánica. Este proceso de transformación también se 
postula para otros sitios dentro del área de investigación de PAC 
(Neves 2003).

Como se puede observar en los perfiles de la unidad de 
excavación (ver Figura 3) y de los pozos de cateo, entre las 
capas estratigráficas no se observaron suelos estériles, lo que 
podría indicar que se trata de una única ocupación continua en el 
lugar. Asimismo, las características tecnológicas de la cerámica 
provenientes de diferentes capas también muestran que se trata 
de una sola ocupación.

El hecho de que se trate de una única ocupación continua 
del sitio hace factible, metodológicamente, utilizar, para el 
análisis de agrupamiento espacial, los valores de profundidad de 
la tierra negra, cantidad y peso total de los fragmentos cerámicos6  
de cada tradagem y pozos de cateo como unidades espaciales 
comparativas. 
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5. ANÁLISIS DE AGRUPAMIENTO ESPACIAL 

             En esta parte del análisis intra-sitio, buscaremos reconocer
diferentes tipos y escalas de agrupamiento espacial en base al 
mapeo de datos de cantidad y peso de cerámica y las profundidades 
de la tierra negra, presentes en cada tradagem y pozo de cateo. 

5.1 Mapeo de datos

Para el mapeo de datos, se analizó la totalidad de los 
fragmentos cerámicos de los tradagem y pozos de cateo, en un total 
de 17.660 fragmentos, los cuales fueron lavados y clasificados. 
La clasificación se realizó separando bordes, bases, paredes 
decoradas, paredes sin decorar y bolotas de arcilla.7 Luego, se 
contó y pesó cada categoría. Con estos datos, preparamos gráficos 
estadísticos de la cantidad y peso de los fragmentos cerámicos, 
por tradagem y pozo de cateo, mostrando los valores de cada 
nivel arbitrario excavado.

Primero, se mapearon las cantidades totales de fragmentos 
cerámicos de cada tradagem y pozo de cateo. Para que fuera 
posible combinar los datos de las tradagem y pozos de cateo de 
forma comparativa, los valores de las tradagem se convirtieron en 
valores de pozos de cateo, tomando la proporción 1 pozo de cateo 
= 8 tradagens, una proporción basada en las fórmulas de volumen. 
Luego, estos valores fueron organizados en escalas de mayor a 
menor cantidad, y fueron señalados en el mapa topográfico del 
sitio.8 

Para visualizar mejor la distribución espacial de los datos, 
creamos mapas con la ayuda del programa Surfer9  (ver Fig. 4), que 
utiliza el método de interpolación lineal de triangulación. Estos 
mapas permiten una mejor visualización de la conformación del 
sitio, ya que utilizan curvas cerradas en el diagrama, definiendo 
las formas de las relaciones entre los pesos mapeados (Araujo 
2002).10 
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Fig. 4 Peso del material cerámico indicando concentraciones por curvas de 
nivel e intensidad de color

5.2. Descripción del Sitio.

 Para el análisis, dividimos el sitio en tres sectores: A, B y C 
(ver Fig. 5). Los sectores A y C tienen un nivel de muestreo bajo, 
con pocas tradagens y pozos de cateo, que presentan índices entre 
"baja media" y "muy baja" cantidad de fragmentos cerámicos y 
entre "media" y "baja" profundidad de tierra negra.

En el sector A, hay un terreno irregular con cuatro 
elevaciones. El material cerámico aparece en esta zona en una 
extensión aproximada de 100 metros en el eje Norte-Sur y 75 m 
en el eje Suroeste-Noroeste.

En el sector C la superficie es plana, el muestreo limitado 
de esta zona no indica la existencia de concentraciones cerámicas 
destacables.

El espacio entre los sectores A y B, de aproximadamente 
400 metros, tiene una superficie predominantemente plana.  

El sector B, que corresponde al sitio en sí, a analizar aquí, 
presenta una agrupación de diferentes tipos de concentraciones de 
cerámica y profundidades de tierra negra con valores de "alto", 
"medio alto", "medio bajo", "bajo” y “muy bajo”, dentro de un 
terreno principalmente plano con un área ligeramente elevada 
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en el cuadrante E1850 - E1950 y S700-S800.11 Los cuadrantes 
S800-S900 y E1950-E2050 muestran tres elevaciones de terreno 
pequeñas.

Los mapas muestran en el sector B la presencia de siete 
concentraciones cerámicas, las cuales destacan por la alta cantidad 
y peso de los fragmentos cerámicos y por la mayor profundidad 
del inicio de su ocurrencia, y también por la mayor profundidad 
de tierra negra. 

Las siete concentraciones cerámicas, que aquí llamaremos 
Concentraciones 1 a Concentración 7, mantienen espacios 
intervalares entre si y circunscriben un espacio interno. Ambos 
espacios presentan baja cantidad y peso de fragmentos cerámicos, 
menor profundidad de inicio de su ocurrencia y baja profundidad 
de tierra negra.

Internamente, cada Concentración no muestra contextos 
homogéneos, presentando variabilidad cuánto a los valores de 
profundidad y cantidad de tierra negra e inicio de ocurrencia del 

Fig. 5 Mapa que muestra la cantidad total del material cerámico por sectores 
y concentraciones.
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material cerámico. 
La disposición de las Concentraciones indica una forma 

elipsoide del asentamiento, con dimensiones de aproximadamente 
180 X 150 metros, en un área aproximada de 27,700 metros 
cuadrados.12

6.DISCUSIÓN SOBRE LOS POSIBLES SIGNIFICADOS 
DE LOS DIFERENTES ESPACIOS DEL SITIO 
OSVALDO

La siguiente discusión tiene como objetivo proponer 
argumentos sobre los posibles significados  de los espacios 
identificados por el análisis de agrupamiento espacial.
6.1. Sector B 

En general, sabemos que contextos similares al 
asentamiento de forma elíptica en este sector son interpretados por 
varios autores como el correlato arqueológico de aldeas circulares 
en el Brasil Central (Wust 1983; Wust y Carvalho 1996; Viana 
1996; Wust y Barreto 1999), en el Amazonas (Heckenberger 
et al 1999; Heckenberger 2005 Gomes 2005; Donatti 2003; 
Moraes 2005) y en el Caribe (Heckenberger y Petersen 1996). 
Sin embargo, existen discrepancias en torno al significado de las 
concentraciones cerámicas que componen estos asentamientos. 
Algunos trabajos proponen que las concentraciones de cerámica 
serían correlatos arqueológicos de unidades residenciales (Wust 
1983; Wust y Carvalho 1996; Viana 1996; Wust y Barreto 1999; 
Moraes 2005). Sin embargo, también hay indicios de que las 
concentraciones constituirían áreas de basural (Heckenberger et 
al 1999; Heckenberger 2005; Gomes 2005; Donatti 2003).

Los posibles significados de la forma del asentamiento en 
el sector B y sus concentraciones cerámicas se pueden dilucidar 
a partir de consideraciones sobre sus procesos de formación y 
de comparaciones con contextos arqueológicos y etnográficos 
similares.
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6.1.1 Procesos de formación natural y cultural

En la región amazónica, los procesos naturales, como 
la erosión provocada por la lluvia, la acción de animales de 
diferentes tamaños, raíces y microorganismos contenidos en el 
suelo, son los principales responsables de la degradación del 
material cerámico y la desintegración de los materiales orgánicos 
(Machado 2005: 239). A menos que estos procesos naturales 
sean demasiado intensos, consideramos que no deben cambiar 
notablemente el formato del sitio. 

Los procesos culturales posdeposicionales, como el actual 
uso del suelo para la agricultura en el sitio de Osvaldo, podrían 
afectar, en mayor medida, la distribución de estos restos.13 
Sobre este tema, Araujo (2002) demuestra en su estudio del sitio 
arqueológico Bianco (Alto Taquari), que a pesar de haber sido 
utilizado durante décadas como zona de pastoreo, incluso habiendo 
sido arado, los artefactos no estaban ordenados aleatoriamente en 
el espacio, por lo que el sitio no puede considerarse destruido. El 
análisis del material recolectado mostró claramente que este sitio 
mantenía una forma de anillo (Araujo 2002: 10-19). Creemos que 
probablemente el sitio Osvaldo tuvo una situación similar, con una 
afectación aparentemente mucho menos intensa. La distribución 
de las concentraciones cerámicas no debe haber sido alterada 
marcadamente por los cultivos agrícolas contemporáneos y, por 
lo tanto, su disposición espacial está relacionada principalmente 
con los procesos de formación cultural.

Sobre este tema, Schiffer (1972) señala que cuando los 
objetos se rompen o caen en desuso y no se reciclan, o cuando 
se producen objetos inutilizables, se desechan, quizás en una o 
varias áreas de actividad más especializadas conocidas como 
"basurales". Según Schiffer (1972), cuando se desecha en su 
lugar de uso, la basura forma un residuo primario; si se elimina 
fuera de su lugar de uso, forma un residuo secundario. El residuo 
de actividad se forma cuando los objetos, todavía utilizables, se 
abandonan en un área de actividad. En cuanto a la ubicación de 
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los residuos secundarios, algunos lugares pueden ser favorables, 
como depresiones naturales, estructuras abandonadas y huecos. 
Una característica de la formación de este tipo de basura es la 
agregación: la gente arroja los desechos donde otros los han 
arrojado antes, creando así una concentración (Schiffer 1987). De 
esta manera, la distribución de áreas con diferentes densidades 
en el sitio de Osvaldo podría establecerse a través de la intensa 
repetición del proceso de transporte y deposición en lugares 
específicos.

El proceso de formación de tierra negra -como el presente 
en el sitio- estaría relacionado principalmente con la formación 
de residuos secundarios, ya que, como se sabe, esta se forma por 
el intenso descarte de materiales orgánicos. 

Las marcas espaciales de tierra negra reflejarían, en esta 
medida, los patrones de asentamiento de las comunidades y / o los 
procesos de establecimiento o restablecimiento de asentamientos 
a lo largo del tiempo, patrones que, a su vez, reflejarían la 
organización social subyacente. El tipo de marca espacial de la 
tierra negra que ocurre en el sitio de Osvaldo fue propuesto por 
otros autores, como correspondiente a la comunidad del tipo plaza 
central (Erickson, 2003: 474). La mayoría de los asentamientos 
asociados con este patrón tienen tierra negra de tipo concéntrico, 
con un anillo profundo de tierra negra que rodea un área central 
relativamente clara.

En este sentido, la asociación de concentraciones cerámicas 
con la tierra negra encontrada en el sitio de Osvaldo es un indicador 
de que estas fueron principalmente formadas por desechos 
secundarios. Otras características presentes en el sitio apoyan 
este supuesto, como la disposición contextual de los restos, que 
no muestra asociaciones formadas por residuos primarios. El alto 
grado de fragmentación de la cerámica, con una mínima cantidad 
de fragmentos remontables, también indicaría que estos no fueron 
descartados en el lugar de uso, sino transportados y depositados 
en un lugar distinto al lugar de uso. Además, parte de las áreas de 
concentración cerámica se ubican en leve desnivel natural, donde 
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difícilmente se ubicarían las unidades residenciales.

Fig. 6  Patrón de Comunidad de Plaza Central. Fuente: Erickson, 2003

6.2 Contextos arqueológicos y etnográficos de asentamientos 
con disposición espacial similar al Sitio Osvaldo.

En la Amazonia Central, los sitios Lago Grande, 
Antonio Galo, Lago de Limão y Pilão, culturalmente asociados 
a la fase Paredão y ubicados cerca del sitio Osvaldo, presentan 
concentraciones cerámicas dispuestas en formato semicircular 
(en el caso del sitio Lago Grande) y circular (en el caso de los 
otros sitios). Diferentemente en el caso del sitio Osvaldo, las 
concentraciones cerámicas de estos sitios se ubican en montículos 
artificiales. En el sitio de Lago Grande ampliamente estudiado, los 
montículos tienen una alta concentración de cerámica asociada 
con una mayor profundidad de tierra negra, rodeando un área 
central caracterizada por una baja cantidad de material cerámico 
asociado con una fina capa de tierra negra (Donatti 2003: 48- 
54). La formación de estos montículos surgiría principalmente 
de actividades de descarte secundario (Donatti 2003: 68), 
mientras que los montículos presentes en el sitio de Antonio Galo 
posiblemente estarían correlacionados con unidades domésticas 
(Moraes 2005: 56). Ambos asentamientos serían correlatos 
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arqueológicos de aldeas circulares (Moraes 2005: 60; Donatti 
2003: 68).

Otros sitios arqueológicos de formato circulares presentan 
concentraciones cerámicas más cercanas al sitio de Osvaldo 
en términos de su disposición subsuperficial y no monticular, 
interpretándose también como áreas de basurales. En el bajo 
Amazonas, el sitio Lago do Jacaré (Santarém), investigado por 
Gomes (2005), presenta concentraciones cerámicas con una 
variabilidad de artefactos que evidencian diferentes funciones 
sociales domésticas y rituales. Esta composición mostraría, según 
la autora, que las concentraciones estaban formadas por residuos 
secundarios. Tales concentraciones se encuentran dispuestas 
concéntricamente, en cuyo centro se configura un espacio con poco 
material cerámico, posiblemente una plaza que sería el correlato 
arqueológico de una aldea circular (Gomes 2005). De igual 
forma, el sitio Bianco (Alto Taquari) mencionado anteriormente 
presenta altas concentraciones cerámicas, mapeadas en superficie, 
dispuestas en forma anular, siendo interpretadas como áreas de 
descarte de residuos secundarios.

Asimismo, los datos etnográficos muestran que las 
concentraciones de vestigios materiales se localizan principalmente 
en áreas de residuos secundarios. Entre los Asurini, Xikrin y 
Yawalapití del Xingu, así como entre los Canella do Ponto 
(Maranhão), las áreas domésticas y públicas se mantienen limpias. 
En el caso de los Xikrin, Yawalapiti y Canella de Ponto, que viven 
en aldeas circulares, las áreas de basurales se encuentran detrás 
de sus casas. En los pueblos de Xikrin y Canella do Ponto, estas 
áreas forman un círculo de deposición de vestigios, configurando 
un anillo de basura entre la aldea y el bosque (Myers 1981: 51; 
Silva 2000: 127). Por otro lado, entre los Asurini, las áreas de 
basura están distribuidas aleatoriamente, ubicadas en la periferia 
de la aldea, detrás de las áreas de actividades domésticas, más 
concentradas en lugares específicos, y también en el patio entre 
las casas (Silva 2000: 126).
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En cuanto a la relación más específica entre la unidad 
doméstica y las áreas de descarte, los datos etnográficos muestran 
que la basura se puede eliminar tanto en las áreas debajo de la 
casas (Xikrin), como en el terreno detrás de la casa (Yalawapití), 
o en áreas cercanas al sector de pueblo donde se ubica la casa
(Asurini) (Silva 2000: 127; Sá 1983: 116).

La distribución espacial de los residuos secundarios 
domésticos en las aldeas circulares variará según el número de 
unidades domésticas que las componen. La aldea de los Canella 
do Ponto tiene 31 casas, y sus áreas de basurales forman un anillo 
detrás de las casas, mientras que la aldea de los Yawalapití tiene 
solo 7 casas y, a diferencia de los Canella, sus áreas de basurales 
están más alejadas entre sí, lo que facilita arqueológicamente 
la ubicación de un área de desechos específica y la casa que lo 
produjo.

Fig. 7 Aldea Yawalapití (julio de 1978). Fuente: Sá 1983
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Las concentraciones cerámicas del sitio de Osvaldo están 
separadas por espacios con intervalos aparentemente regulares 
y relativamente grandes, separados por al menos 50 metros. 
Esta conformación sugiere, como en el caso de los Yawalapití 
presentado anteriormente, que el sitio de Osvaldo habría tenido 
un número relativamente bajo de casas.

En este sentido, a partir de la distribución espacial de las 
concentraciones cerámicas y las analogías etnográficas realizadas, 
podemos proponer que las siete concentraciones cerámicas 
identificadas en el sitio Osvaldo se formaron principalmente por 
actividades de descarte de unidades residenciales específicas o 
de grupos de estas. Otras características apoyan esta hipótesis, 
como la ubicación de cuatro de las concentraciones cerámicas en 
puntos cardinales. En varios grupos indígenas, como los Bororo 
(Crocker 1976), Enawene-Nawe (M. Silva 1998), Yawalapití (Sá 
1983), Kuikuro (Heckenberger 2005), entre otros, las unidades 
residenciales están ordenadas con referencia a los puntos 
cardinales. Los personajes de mayor prestigio, como los jefes 
hereditarios, viven en casas ubicadas en puntos clave alrededor de 
la plaza, en direcciones cardinales, y otras casas están ubicadas en 
relación a estas casas principales, en áreas adyacentes alrededor 
de la plaza o detrás de la casa de un jefe (Heckenberger et al 
1999). En el caso de los Kuikuro (Alto Xingu), por ejemplo, las 
dos casas principales de la aldea (la casa del jefe y su familia, 
que destaca por ser la más grande y mejor terminada, y la casa 
del grupo de familiares ascendentes del linaje principal) están 
construidas sobre el eje Norte-Sur. Esta alineación, junto con la 
trayectoria del paso del sol, domina la organización espacial del 
pueblo (Heckenberger 2002). 

En la dirección norte del sitio Osvaldo se localiza la 
Concentración 1, que se destaca de las demás por su tamaño14   
y por estar ubicado en la zona más alta del asentamiento. Estas 
características podrían indicar que la Concentración 1 corresponde 
a residuos secundarios formados por las actividades de descarte 
de algún segmento social diferenciado, posiblemente de mayor 
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prestigio, en la organización social del pueblo.
Por otro lado, volviendo a la discusión sobre el tipo de 

residuo que formó las concentraciones cerámicas, vemos por 
las explicaciones anteriores que estas debieron ser formadas 
principalmente por residuos secundarios. Sin embargo, la 
variabilidad interna que presentan las concentraciones podría 
mostrar diferencias en cuanto al carácter de estos residuos. Partes 
de algunas concentraciones de cerámica están asociadas con la 
poca profundidad de la tierra negra. Este hecho abre la posibilidad 
de proponer algunas hipótesis: es posible que existieran diferentes 
tipos de residuos secundarios; o que estos fueron ampliados 
en diferentes momentos; o incluso, que las concentraciones 
cerámicas también estaban formadas por residuos primarios. 
Podrían aparecer evidencias de residuo primario en las diferentes 
áreas internas de cada Concentración, y en sus diferentes capas 
estratigráficas.15 

Investigaciones arqueológicas muestran que no sólo 
las áreas de basurales tienen una alta densidad de restos, sino 
también las áreas de residencia. En el Caribe, las aldeas circulares 
Saladoides (500 a.C.) como el del sitio de Trants, presenta áreas 
residenciales y áreas de basurales caracterizadas por una alta 
densidad de artefactos, estas se diferencian de la plaza central, 
que tiene una baja densidad. Los análisis de suelo en este sitio 
mostraron marcadas diferencias entre las áreas domésticas y de 
basurales en relación con el área central “vacía”. De manera 
similar, en Alto Xingu, vestigios de aldeas Kuikuro abandonados 
hace algunas décadas muestran tres áreas de macroactividad: una 
gran plaza central, el anillo doméstico y las áreas periféricas de 
montículos de basurales detrás de las unidades domésticas. El 
análisis del suelo refleja claramente estas zonas de actividad: las 
muestras de fosfato evidenciaron el doble de cantidad en las áreas 
de basurales en relación a las áreas de residencia, y en estas las 
cantidades de fosfato es tres veces mayor del que hay en el área de 
la plaza central (Heckemberger y Petersen 1996:380-381).

En este sentido, las concentraciones de vestigios dentro 
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de las áreas de las casas podrían denotar basura que se formó en 
su interior y no fue arrojada a un área de basura externa. En la 
Amazonía ecuatoriana, la formación de basura se evidenció en 
áreas de residencia, en algunos casos en el piso y en otros debajo 
de estos.16 En el primer caso, se reporta que, a pesar del barrido 
diario, todavía hay algo de basura en el suelo que, con el tiempo, 
podría formar concentraciones cerámicas, y principalmente tierra 
negra en las áreas de almacenamiento (Erickson 2003: 475).

Otros estudios también muestran que dentro de las capas 
estratigráficas de una concentración cerámica se pueden observar 
cambios en el uso de este espacio a lo largo del tiempo. En el sitio 
Lago do Jacaré, en las capas más antiguas de una concentración 
cerámica (unidad de excavación 1), se evidencian marcas de 

Fig. 8 Vestigios de Aldea Kuikuro Histórica (ocupada de 1973 a 1983), con 
identificación de la plaza central, unidades domésticas y áreas periféricas de 
residuos. Fuente: Heckenberger y Petersen 1996
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estacas, las cuales fueron interpretadas como evidencia de un 
suelo de vivienda asociado con pocos fragmentos cerámicos. 
Este contexto se definió como basura residual primaria, que se 
convirtió en un área de basural con el pasar tiempo (Gomes 2005: 
103). Se encuentran contextos similares en la Amazonía central.17

Consideramos, a partir de los ejemplos mostrados, 
que existe la posibilidad de que las partes internas de cada 
concentración cerámica en el sitio de Osvaldo estén formadas 
por residuos primarios, lo que indicaría áreas de residencia. Sin 
embargo, no tenemos evidencia para confirmar esta hipótesis, 
como las marcas encontradas en los sitios Lago Grande, Lago 
do Limão y Lago do Jacaré, u otro tipo de evidencia como las 
encontradas en sitios ampliamente estudiados del Brasil central.18 

A manera de síntesis, podemos proponer que las 
concentraciones cerámicas en el sitio Osvaldo estarían formadas 
principalmente por residuos secundarios, y que cada concentración 
posiblemente correspondería al basural de una unidad residencial, 
o quizás a un grupo de estas. En este sentido, la Concentración 1
podría constituir el basural de un segmento social diferenciado,
con mayor prestigio dentro de la aldea. Por otro lado, el espacio
central, circunscrito entre las concentraciones cerámicas,
constituiría un espacio público, posiblemente una plaza, que sería
el correlato arqueológico de una aldea circular en el sector B del
sitio.

7. MATERIAL CERÁMICO: FASES MANACAPURU Y 
PAREDAO.

Un análisis detallado del material cerámico del sitio 
Osvaldo se desarrolló en Chirinos (2006). Aquí sólo queremos 
señalar algunos datos relevantes para el análisis de agrupamiento 
espacial como por ejemplo que del número total de fragmentos 
vinculada a una fase cultural identificada, la cantidad de material 
asociado con la fase Manacapuru es aproximadamente 5 veces 
mayor que la cantidad de material asociado con la fase Paredão. 
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En la figura 9 se muestra que la proporción mucho mayor de 
material Manacapuru se mantiene en casi todas las tradagens y 
pozos de cateo.

En los análisis realizados (Chirinos 2006) pudimos 
observar que la asociación entre el material cerámico Manacapuru 
y Paredão ocurre en diferentes niveles de tradagens y pozos 
de cateo, desde niveles más profundos (de 70 a 80 cm) a más 
superficiales (de 0 hasta 10 cm). Sin embargo, el material 
de Manacapuru constituye la mayoría en todas las muestras 
razonablemente grandes provenientes de tradagens y pozos de 
cateo.

De esta manera, pudimos descartar la hipótesis de que la 
presencia de la fase Paredão en el sitio de Osvaldo expresa una 
ocupación diferente a la ocupación de la fase Manacapuru. Lo 
que el análisis y contabilización del material cerámico indica es 
que se trata de un asentamiento afiliado culturalmente a la fase 
Manacapuru. La presencia de la fase Paredão en el sitio indica 

Fig. 9. Distribución de fragmentos cerámicos Manacapuru y Paredao.
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la coexistencia y presencia relaciones sociales entre el grupo 
que habitaba este asentamiento y los grupos que producían esta 
industria cerámica.

Fig. 10

Fig. 11

Fig. 10 y 11  Fragmentos de Manacapuru y Paredao del sitio de Osvaldo. 
Fotos: Wagner Souza e Silva.
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8. ANÁLISIS DE FECHADOS RADIOCARBÓNICAS

En el trabajo de campo del sitio, se recolectaron 19 
muestras de carbón para fechar, 15 de la unidad de excavación 
S710 E1966 (Concentración 1), 02 del pozo de cateo S845 
E1921 (Concentración 2), 01 del pozo de cateo S845 E2046 
(Concentración 5) y 01 del pozo de cateo S700 E1895 
(Concentración 7). Los resultados de los fechados se pueden ver 
en la figura 12.

Con los fechados realizados, podemos proponer que la 
ocupación del sitio Osvaldo se inició a principios del siglo VI 
d.C., finalizando entre principios y mediados del siglo VIII d.C.

Por otro lado, consideramos que los fechados de la 
unidad de excavación, correlacionadas con los fechados 1350 + 
40 y 1260 + 30 BP de los pozos de cateo S700 E1895 y S845 
E1921, respectivamente, nos indican contemporaneidad de la 
Concentración 1 con las Concentraciones 7 y 2, es decir, estos 
constituyen áreas de basurales separadas y contemporáneas, lo 

Fig. 12 Dataciones C14 de los pozos de cateo y de la unidad de excavación. El 
número (14) representa al pozo de cateo S845 E2046; el número (9) al pozo de 
cateo S845 E1921; el nro. (29) a la unidad S710 E1966; y el nro. (30) al pozo 
de cateo S700 E1895.
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que puede considerarse como una prueba más de la existencia 
pasada de una aldea circular en el sitio Osvaldo.

En el ámbito regional, en el área de Lago do Limão y 
Lago Grande, los dos sitios más grandes en términos de extensión 
y profundidad son Osvaldo y Lago Grande. El análisis de los 
fechados muestra que ambos tienen ocupaciones de más de 200 
años, y que aparentemente fueron contemporáneos por algunos 
años, en la parte final de la ocupación del sitio de Osvaldo, como 
lo indica una de las fechas más recientes de 1260 + 30 AP - y en 
la parte inicial de la ocupación del sitio Lago Grande - como lo 
indica su fechado más temprano de 1260 + 40 AP (Donatti 2003: 
69).

9. CONCLUSIONES.

A través del análisis de agrupamiento espacial, se pudo 
evidenciar, en el sector B del sitio Osvaldo, la presencia de siete 
Concentraciones - caracterizadas por alta densidad cerámica 
y mayor profundidad de tierra negra - dispuestas en forma 
elíptica alrededor de un área central - caracterizadas por baja 
densidad cerámica y menor profundidad de tierra negra-. Estas 
concentraciones estuvieron formadas principalmente por residuos 
secundarios, siendo cada uno de ellos áreas de basurales de 
unidades residenciales o de un grupo de unidades residenciales.

Por otro lado, el análisis del material cerámico muestra que 
se trata de una ocupación única continua, culturalmente asociada 
a la Tradición Barrancoide / fase Manacapuru, y que en cada 
concentración hay una colección similar de vasijas cerámicas, 
relacionadas con las actividades domésticas cotidianas (Chirinos, 
2006). Vimos que al menos tres de estas Concentraciones serían 
contemporáneas entre los años 630 y 690 d.C. Con esta evidencia, 
podemos proponer que el asentamiento en el sector B del sitio de 
Osvaldo es el correlato arqueológico de una aldea circular, de 180 
x 150 m., con una plaza central de 75 metros de diámetro, y un 
área total aproximada de 27,700 metros cuadrados.
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El análisis de los fechados de radiocarbono muestra que 
la ocupación del pueblo duró aproximadamente desde principios 
del siglo VI hasta principios del siglo VIII d.C. (512 d.C. a 720 
d.C.).19 Esta evidencia apoya propuestas teóricas que consideran
que las ocupaciones de largo plazo se habrían desarrollado en
las áreas de tierra firme de la Amazonía (Heckenberger et al
1999; Heckenberger 1998), y por lo tanto se opone a postulados
que sostienen que en estas áreas sólo se habrían producido
reocupaciones sucesivas de corta duración, con movilización del
asentamiento a cada 10 años, aproximadamente - y de grupos con
baja densidad poblacional, con un número promedio de 50 a 150
personas (Meggers 1971, 1990).

Además, la formación de tierra negra en el sitio indica una 
abundancia de recursos en las áreas de tierra firme, como se indica 
para otros sitios de la región (Neves 2004), contradiciendo las 
supuestas limitaciones ambientales de estas áreas (Meggers 1971, 
1993, 1995) y cuestionando la dicotomía entre llanura aluvial y 
tierra firme, que considera que solo la primera tendría recursos 
suficientes para abastecer a las sociedades sedentarias (Lathrap 
1970; Roosevelt 1980). 

Los estudios actuales apoyan que la tierra negra que se 
encuentra en la Amazonía central se formó a partir de un proceso 
de intensificación del uso de productos orgánicos, que tuvo lugar 
entre los siglos V y XI d.C. (Neves et al 2003). En este sentido, el 
sitio de Osvaldo representa una de las evidencias más antiguas de 
formación de tierra negra en la región.

La subsistencia en el sitio de Osvaldo se basaría, al 
menos en parte, en la agricultura de yuca, como lo indica la 
presencia de fragmentos de asadores de yuca, y actividades de 
caza y, principalmente, de pesca,20 como se sugiere de manera 
similar para las poblaciones de las tierras altas del Alto Xingu 
(Heckenberger 1998). 

Por otro lado, pudimos evidenciar diferencias en el patrón 
composicional de las concentraciones (Chirinos 2006). En 
este sentido, destacamos la Concentración 1, que presenta una 
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mayor cantidad de fragmentos cerámicos en general, y un mayor 
porcentaje de fragmentos decorados, lo que podría evidenciar la 
realización de rituales colectivos en esta área (Wüst 1998). Esta 
Concentración también destaca por su ubicación en la zona más 
alta del sitio y hacia el norte del pueblo. Tal configuración podría 
estar relacionada con un segmento de prestigio dentro de la aldea, 
como lo indican los datos etnográficos y los grupos indígenas 
de las aldeas circulares (Crocker 1976; Silva 1998; Sá 1983; 
Heckenberger 2005). También podemos sugerir, también en base a 
analogías etnográficas, que esta Concentración posiblemente esté 
relacionada con la casa principal. Como se señaló anteriormente, 
en las aldeas Kuikuro de Alto Xingu, la casa del jefe y su grupo 
familiar destacan por sus mayores dimensiones, mejor acabado 
y por su ubicación en el punto cardinal norte, en el círculo de la 
aldea (Heckenberger et al 1999). Esta hipótesis se ve reforzada 
por el hecho de que en la Concentración 1 se encontró el único 
objeto ritual de todo el material cerámico recogido en el sitio: 
la estatuilla de Osvaldo. El análisis contextual y simbólico 
de la estatuilla indica que es un objeto que representa el vuelo 
chamánico, y que probablemente fue utilizado en un ritual 
chamánico (Chirinos 2006). Debido al contexto arqueológico de 
la estatuilla (ubicada en la destacada Concentración), podemos 
sugerir que las prácticas chamánicas presentes en el asentamiento 
se acercarían al sistema tipo vertical, verificado entre los Karipuna 
contemporáneos (Sztutman 2005), en el cual los chamanes poseen 
un estatus elevado.

Las características internas del sitio, por lo tanto, indican 
la existencia de una jerarquía vertical dentro de la aldea, donde 
posiblemente habría rituales institucionalizados, destinados a 
crear y fortalecer el poder de un segmento más prestigioso de la 
aldea (Heckenberger 1996 apud Schaan 2001).21 

Por otro lado, las Concentraciones 3 y 5 mostraron un 
mayor porcentaje de bolotas de arcilla, lo que podría indicar 
una mayor producción de vasijas cerámicas en estas zonas. 
Es también en estas áreas donde se puede observar un mayor 
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número de cerámicas de la fase Paredão en relación a las otras 
Concentraciones. Esto podría sugerir que una producción de 
cerámica más intensa estaría ligada a la producción de excedentes 
destinados al intercambio con grupos de productores de la 
industria de Paredão.

Implicaciones a nivel regional
Con la definición del formato del sitio Osvaldo, se conoce 

por primera vez un tipo de asentamiento asociado a la Fase de 
la Tradición Barrancoide / Manacapuru en la Amazonia Central. 
Para la fase de Paredão más reciente, se ha definido un patrón 
de asentamiento circular o semicircular desde hace algún tiempo, 
pero a diferencia de la ocupación Manacapuru del sitio de 
Osvaldo, en estos asentamientos de Paredão hay la construcción 
de montículos artificiales, como se muestra en los sitios del Lago 
do Limão, Pilão (Moraes, comunicación personal 2006), Antonio 
Galo (Moraes 2005) y Lago Grande  (Donatti 2003).22

El intercambio regional entre los grupos productores de las 
industrias cerámicas de Manacapuru y Paredão se demostraría en 
la relación proporcional de estas industrias presentes en los sitios 
de Osvaldo y Lago Grande: en el primero, hay un predominio 
de cerámicas asociadas a la fase Manacapuru y una minoría de 
cerámica de Paredão; y en el segundo, se verifica la relación 
inversa (Donatti 2003). La hipótesis de la existencia pasada de 
relaciones de intercambio entre estos sitios se ve reforzada por el 
hecho de que son asentamientos contemporáneos, cercanos entre 
sí y conectados por vía fluvial. Sin embargo, la confirmación de 
esta relación requerirá estudios comparativos más profundos 
entre los vestigios cerámicos de ambos sitios.

Por otro lado, sabemos por cronología absoluta que 
dentro del área de confluencia de los ríos Negro y Solimões hay 
cuatro sitios contemporáneos a Osvaldo: Hatahara, Açutuba, 
Lago Grande y Antonio Galo. Podemos considerar que otros 15 
sitios ubicados en la región y asociados a la fase Manacapuru 
son probablemente contemporáneos de Osvaldo. Asimismo, 
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algunos de los 14 sitios de Paredão ubicados también podrían ser 
contemporáneos de Osvaldo.23 En este sentido, el intercambio de 
material cerámico, Manacapuru y Paredão, debió ocurrir entre 
varios de estos sitios.

Creemos que el formato circular,24 la contemporaneidad 
y las relaciones de intercambio evidenciadas, así como la 
concentración de sitios en el área del Lago do Limão25  - con 
una distancia entre sitios de aproximadamente 500 metros - 
indican la posibilidad de la existencia de un sistema regional 
de asentamientos, en el que se destacaría en tamaño el sitio de 
Osvaldo, en el área común de Lago do Limão y Lago Grande.26

Sin embargo, sabemos que las ocupaciones de la Tradición 
Barrancoide / fase Manacapuru son más antiguas y contemporáneas 
para un cierto período con ocupaciones de la fase de Paredão. 
Estas últimas sobreviven cuando las ocupaciones Manacapuru 
desaparecen del registro del área de confluencia de los ríos Negro 
y Solimões. El abandono del sitio de Osvaldo probablemente tuvo 
lugar dentro de este contexto histórico.

La propia conformación espacial del sitio de Osvaldo 
es indicativa de coexistencia de dos principios de organización 
social. Como indicamos, la plaza central constituye un espacio 
ritual y político, expresando, por un lado, la unidad social y la 
igualdad entre casas dispuestas equidistantemente, y por otro, 
estableciendo un centro unificador, cuyo acceso es restringido a 
ciertas categorías sociales (Heckenberger y Petersen 1996). Se 
considera que, a partir de las características formales de este tipo 
de aldea, se podría desarrollar una creciente jerarquía vertical,27 
caracterizada por una centralización del poder institucionalmente 
establecida, que marca las diferencias entre los individuos por 
ascendencia y orden de nacimiento, independientemente de sus 
capacidades personales (Heckemberger 2005).

La existencia de principios de igualdad y jerarquía en 
el sitio de Osvaldo parece compatible con el modelo propuesto 
por Neves (2003: 134-135) para contextos de ocupaciones 
asociados a la Tradición Policromica de la Amazonía / fase 
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Guarita. Según ese modelo, habría en estas formaciones sociales 
una tensión estructural entre dos fuerzas opuestas, una centrípeta 
(caracterizada por ideologías jerárquicas y manutención de un 
segmento social diferenciado) y otra centrífuga (caracterizada 
por la autonomía da producción familiar). De esa manera, tal 
tensión llevaría a ciclos intercalados de centralización del poder, 
expresada en grandes asentamientos de ocupación continua, e 
descentralización, expresada por el abandono del sitio, resultado 
de conflictos y fisiones internas. 

En el sitio de Osvaldo se evidencia la coexistencia de 
aspectos igualitarios, descentralizadores y aspectos jerárquicos 
verticales, centralizadores. Dicha organización está relacionada 
con la aparición de depósitos profundos de tierra negra, que indican 
un aumento considerable en el consumo de productos orgánicos, 
lo que se considera tanto como causa como un efecto del aumento 
de población en la región. En este sentido, una organización 
política como un cacicazgo podría estar presente desde antiguas 
ocupaciones asociadas a la Tradición Barrancoide / Fase 
Manacapuru en la Amazonía Central. Esta propuesta encuentra 
correspondencia en los postulados de Heckenberger para sitios 
relacionados con la tradición de los pueblos Arawak, de los cuales 
el sitio de Osvaldo sería parte.28 Como defiende Heckenberger, 
características como el sedentarismo, la regionalidad y la jerarquía, 
posiblemente estuvieron presentes en los grupos hablantes del 
proto-arawak, antes de su expansión, entre el 500 a. C. y el 500 
d. C. Esto significaría que estos pueblos habrían estado entre los 
más antiguos de América del Sur, en desarrollar cacicazgos, es 
decir, sociedades dotadas de una lógica simbólica interna, en gran 
medida determinante de la dinámica social.

Dedicatoria: 
Quisiera dedicar esta contribución a Santiago Rivas Panduro 
(1971-2020) arqueólogo amazónico que en su tiempo de vida supo 
aportar, desde el estudio del pasado precolonial, a la revaloración 
de la Amazonía peruana, motivando a muchos a seguir sus pasos. 
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NOTAS

1 El presente texto fue extraído y adaptado de la tesis de maestría titulada 
“A Variabilidade Espacial no Sitio Osvaldo: Estudo de um 
Assentamento da Tradição Barrancóide na Amazônia Central”, 
presentada por el autor en el año 2006 para la obtención del 
grado de Magíster en el Programa de Post-Grado en Arqueologia 
del Museu de Arqueologia y Etnología de la Universidad de 
São Paulo. La presente investigación se realizó en el marco del 
Projeto Amazonia Central (PAC) y fue financiada con una beca 
CAPES.

2 Conocidas como Terra Preta do Indio (TPI) suelos creados por los 
pobladores amazónicos precolombinos, altamente fértiles, 
vinculada a sitios arqueológicos y material cerámico. Aquí en 
el presente trabajo la referiremos como tierra negra.

3 Las tradagens son pozos para extraer muestras de suelo con el 
instrumento del trado. En el presente texto consideramos 
conveniente usar su nombre en portugués.

4 Esta secuencia de capas estratigráficas se puede observar en áreas de 
alta concentración cerámica. En áreas de baja concentración, 
hay menos capas, representadas principalmente por las capas 1 
y 3 mencionadas aquí.

5 Como tierra negra, se designa dentro del PAC las capas de sedimentos 
cuyos colores corresponden a los colores 10YR 3/3, 3/2, 2/1, 
2.5 / 1.3 / 1.4 / 2.4 / 1 de las tablas Munsell, es decir, de “Black” 
a “Dark grayish brown” (Abreu 2001).

6 La cantidad y el peso total de los fragmentos cerámicos de cada 
tradagem y pozo de cateo es la suma total de los valores de sus 
niveles de excavación.

7 También se separaron otros materiales de cantidades mínimas, como 
líticos y carbones.

8 Con los valores de las profundidades de la tierra negra, así como las 
áreas donde aparece la tierra negra de color más oscuro (10YR 
2/1 black), y las profundidades del inicio de la ocurrencia de 
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cerámicas correspondientes a cada tradagem y pozo de cateo, 
otro mapa fue creado. Con la elaboración de estos 2 mapas 
se pudo demostrar que las mayores profundidades de tierra 
negra aparecen contextualmente relacionadas con áreas de alta 
concentración cerámica.

9 El mapa se elaboró insertando en el programa Surfer una tabla que 
contiene las coordenadas xey de cada perforación y perforación 
y el peso total, en gramos, del material cerámico recolectado en 
cada una de ellas.

10 Varios autores utilizan este tipo de mapas en análisis intra-sitio de 
aldeas circulares (Wust y Carvalho 1996; Vianna, 1996; Gomes, 
2005).

11 El perfil topográfico del FG muestra un terreno irregular con 
pendiente en el área donde hay un descenso hacia el lago.

12 Las dimensiones del asentamiento en el sector B se calcularon con 
base en las distancias entre los límites de las Concentraciones 
1 y 3 (eje norte-sur) y los límites de las concentraciones 4 y 6 
(eje este-oeste).

13 Como mencionamos anteriormente, el sitio de Osvaldo actualmente 
tiene cultivos de naranja, limón y algunas hortalizas.

14 Pudimos estimar las dimensiones principalmente de las 
Concentraciones 1 y 3, que estaban mejor mapeadas. En la 
Concentración 1, la mayor cantidad de fragmentos cerámicos 
distribuidos en un área mayor, en relación a las otras 
Concentraciones, podría indicar mayor descarte realizado por 
un mayor número de personas, o por un exceso de producción y 
/ o posesión de vasijas cerámicas.

15 Ejemplos de este tipo se encuentran en los sitios Lago Grande y 
Lago do Jacaré.

16 La mayoría de los pueblos amazónicos levantan el piso de sus casas 
para mejorar el drenaje. 

17 Contextos similares se encuentran en Lago Grande (Amazonia 
Central): en las capas más antiguas de las unidades N508E596 
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y N443E618, ubicadas en la cima de uno de los montículos de 
residuos, se evidenció una huella que se interpretó como un 
agujero de un poste de una estructura habitacional. Esto nos 
llevó a considerar que el área de este montículo no siempre se 
usó como área de descarte (Donatti 2003: 68).

18 En estas regiones, Las concentraciones cerámicas asociadas con un 
suelo negro y dispuestas en forma de anillo se interpretan como 
residuos primarios de unidades residenciales. Esto se verificaría 
por las similitudes que existen entre las Concentraciones - 
en cuanto al tamaño, forma y naturaleza de la deposición, 
imagen de artefactos asociados con las actividades domésticas 
diarias, presencia de estructuras de fuego y abundante material 
orgánico - en asociación con otras evidencias arqueológicas. 
que expresa la presencia simultánea de múltiples actividades, 
así como la ausencia de unidades espaciales asociables a estas 
concentraciones que pudieran identificarse como espacios 
residenciales de los que dependían (Wust 1983). En el espacio 
interno que rodea estas concentraciones cerámicas, en algunos 
sitios aparece baja densidad cerámica, y en otros no hay 
evidencia alguna.

19 Por lo tanto, hay aproximadamente 200 años de ocupación continua, 
similar al sitio de Lago Grande (Donatti 2003). Como ya se 
mencionó, estos sitios están ubicados cerca unos de otros y en 
áreas de tierra firme.

20 Una revisión superficial de los huesos recolectados en la unidad 
de excavación S710 E1966 mostró la presencia de huesos de 
tortuga y principalmente peces.

21 Destacamos que la Concentración 1 presenta una gran cantidad de 
fragmentos cerámicos a lo largo de los niveles artificiales de 
10 cm, desde niveles más profundos, configurándose como una 
concentración muy densa a lo largo de la duración del poblado; 
es decir, es probable que esta zona exprese espacialmente la 
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continuidad de un segmento prestigioso. Datos etnográficos 
bororo muestran que cuando muere el hombre de la casa, 
se destruyen sus pertenencias y se quema su casa, luego se 
construye una nueva casa en el mismo lugar, por un individuo 
de la "mitad" frente al difunto y quien es elegido ser su 
representante social en el mundo de los vivos (Novaes 1983).

22 Algo similar ocurre entre las fases Mangueira y Formiga, en el bajo 
Amazonas. El primero aparece en asentamientos de formato 
circular y el segundo aparece en asentamientos lineales con 
la construcción de montículos artificiales (Myers 1981). Eso 
indicaría procesos de elecciones similares en la transformación 
del paisaje amazónico. 

23 Específicamente en las áreas conectadas de Lago do Limão y Lago 
Grande, 5 sitios muestran contemporaneidad con Osvaldo, de 
los cuales 2 están asociados con la fase Paredão (Lago Grande y 
Antonio Galo) y algunos de los 7 sitios Paredão también podrían 
ser contemporáneos. El intercambio de material cerámico debe 
haber ocurrido entre varios de los sitios antes mencionados.

24 En el área del lago Limão, incluso hay similitudes en el número de 
concentraciones cerámicas / montículos en los sitios, que varían 
entre 6 y 7 (Moraes, comunicación personal 2006).

25 Esta concentración de sitios es similar a la observada en la región 
sureste de la confluencia de los ríos Negro y Solimões (Lima 
2003).

26 El asentamiento del sitio Osvaldo tenía medidas estimadas en 
aproximadamente 180 X 150 m; el sitio Antonio Galo tendría 
100 m de diámetro (Moraes 2005); y Lago Grande sería 142 X 
107 m (Donatti 2003).

27 En este sentido, se puede observar en los poblados del Alto Xingu 
que los patrones de jerarquización incipientes, basados en 
principios de género y edad e incorporados en la plaza, pueden 
transformarse en controles de los rituales públicos y la acción 
política por parte de ciertos segmentos de la sociedad. . A largo 
plazo, esto podría implicar una creciente restricción del acceso 
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a la plaza, o incluso una privación de acceso, creando patrones 
más duraderos de desigualdad social, como se postula para las 
grandes aldeas del Alto Xingu (Heckenberger y Petersen 1996).

28 Características socioculturales presentes en el sitio de Osvaldo, 
como aldea de formato circular, cerámica asociada a la 
Tradición Barrancoide / fase Manacapuru, ocupación 
sedentaria, subsistencia basada en la agricultura de yuca y 
recursos acuáticos, signos de jerarquía vertical e inserción en un 
sistema regional, podría indicar que este asentamiento fue parte 
de una tradición comportamental de larga data, atribuida a los 
pueblos de hablantes de lenguas del tronco Arawak, y definida 
por Santos Granero (apud Heckenberger 2005) como un ethos 
Arawak. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El estudio de los conjuntos líticos precerámicos reportados 
en el NW de Suramérica aparece como un tema apasionante 
debido a la variabilidad de las características de su producción, las 
particularidades de su distribución espacial y los contextos de uso. 
Las características tecnológicas y tipológicas de las evidencias 
líticas tempranas reportadas a lo largo de los valles interandinos 
del Magdalena y Cauca, constituyen un referente fundamental 
para la comprensión del ingreso al interior de continente y la 
colonización inicial de las tierras ecuatoriales, tanto en las tierras 
bajas, como en sus vertientes cordilleranas.  Los ríos Cauca y 
Magdalena corren paralelos y distanciados hasta unos 120 km, 
separados por Cordillera Central colombiana, que hace parte de la 
gran Cordillera de los Andes. En sus sectores geográficos medios, 
entre las latitudes 2°N y 7°N, se preservan múltiples evidencias 
materiales de sociedades pretéritas, en contextos paisajísticos 
diferenciados tanto por las condiciones climáticas, el relieve, el 
acceso y calidad de las materias primas, como por los suelos, las 
coberturas vegetales y la fauna predominante (López & Cano, 
2011).

En las paleoterrazas bajas tropicales del valle medio del 
río Magdalena se han localizado una serie de sitios a cielo abierto 
con conjuntos líticos especializados, ligados a actividades de 
cacería, desprese y preparación, mientras que en las montañas 
con climas templados y bosques subtropicales de la cuenca 
interandina del río Cauca predominan instrumentos relacionados 
con el cuidado y aprovechamiento de plantas. Se han determinado 
dos estrategias bifaciales diferenciadas, las cuales están presentes 
desde la transición Pleistoceno-Holoceno (12.000 a 8000 años AP. 
aprox.) y pierden su continuidad hacia el límite del calentamiento 
climático holocénico tardío (Aceituno & Loaiza, 2007; Aceituno, 
et al., 2013; Aceituno & Rojas, 2012; Cano, et al., 2021; Dickau, 
et al., 2015; López & Cano, 2011). Factores como la llegada 
de nuevas prácticas culturales y las migraciones asociadas a 
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los efectos de eventos volcánicos holocénicos de significativa 
magnitud, -como los sucedidos hace alrededor de 3500 años 
AP.-, pudieron también haber incidido en cambios poblacionales 
y/o culturales, generándose una “ruptura” con las ocupaciones 
agroalfareras (Aceituno & Loaiza, 2007; Cano, 2018; Cano, 2019; 
Cano, 2020; Cano, et al., 2021; Dickau, et al., 2015; López, 2021; 
López & Cano, 2011; Posada, 2020; Salgado & Varón-Barbosa, 
2019).

De acuerdo con la evidencia disponible, el primer 
poblamiento de Colombia ocurrió durante el final del Pleistoceno 
Tardío/Holoceno Temprano, entre el interestadial Guantiva-
El Abra (ca.12.500-10.000/9500 AP), equivalente regional de 
la secuencia global Allerød-Younger Dryas (Aceituno, et al., 
2013; Delgado, et al., 2015; Dillehay, 2000). No se descartan 
poblamientos anteriores, pero hasta el momento los datos no son 
conclusivos (Aceituno, et al., 2013; Correal, 1993; Delgado, et 
al., 2015; López, 2021; López & Cano, 2011). 

Para los períodos tempranos, se han diferenciado 
distintas estrategias para la producción de utensilios líticos en 
el noroccidente de Suramérica, siendo aún inciertas las rutas 
específicas de dispersión; tampoco son claras las relaciones 
con tradiciones vecinas como la Clovis proveniente de Centro 
América, la tradición El Jobo del Noroeste de Venezuela, así 
como las tradiciones líticas del Orinoco, Amazonas y otros 
sectores brasileros, o los contextos cola-de-pescado provenientes 
del sur del continente (Aceituno & Loaiza, 2007; Aceituno, et al., 
2013; Ardila & Politis, 1989; Correal, 1986; Correal & van der 
Hammen, 1977; Delgado, et al., 2015; Gnecco & Mohammed, 
1994; López & Cano, 2011; Morcote-Ríos, et al., 2021; Moreno 
de Sousa & Okumura, 2020) (Figura 1).

Se discuten en este artículo aspectos relacionados con 
las particularidades de la tecnología lítica en el marco de los 
denominados periodos tempranos precerámicos, particularmente 
durante el periodo “arcaico” (Loaiza & Aceituno, 2015; Reichel-
Dolmatoff, 1986). A manera de integración y de síntesis, se 
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proyecta el desarrollo de al menos cuatro contextos de organización 
tecnológica que pueden relacionarse con los grupos más antiguos 
que co-evolucionaron en ecosistemas contrastantes. 

Figura 1. Mapa de Colombia con los ríos Magdalena y Cauca, así como con las 
ciudades de referencia y sitios arqueológicos tempranos. Fuente: Elaboración 
propia, base IGAC www.igac.gov.co.
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2. GENERALIDADES DE LAS ÁREAS DE ESTUDIO Y 
ASPECTOS CRONOLÓGICOS

Uno de los macro-sectores a que se refiere este artículo 
se ubica entre el curso actual del río Magdalena y las Cordilleras 
Central y Oriental. Predominan geoformas referidas a las unidades 
fisiográficas de piedemonte cordillerano, llanura aluvial de 
piedemonte y llanura aluvial. Los sitios arqueológicos tempranos 
reportados en el valle medio del Magdalena a 150 m snm aprox., 
poseen en 10 km a la redonda una gran variedad de ambientes 
geológicos y ecológicos, que van desde humedales, en los bajos 
de las llanuras de inundación del río, hasta paleoterrazas y colinas, 
así como los paisajes boscosos de piedemonte. Se trata de tierras 
bajas tropicales cálidas y húmedas, con temperatura promedio 
anual mayor de 24º C. Actualmente se presenta una formación 
de Bosque Húmedo Tropical. Las precipitaciones medias con 
régimen bi-estacional están comprendidas entre 2000 y 4000 
mm, para las zonas más secas y entre 4000 y 8000 mm para las 
más húmedas. Durante el Pleistoceno y épocas muy secas del 
Holoceno, estas condiciones fueron cambiantes y muy secas en 
ciertos periodos generando áreas abiertas o cubiertas de Bosque 
Seco Tropical (López, 2008).

Para el sector medio del valle del río Cauca se tiene 
predominantemente un relieve montañoso, dominado por los 
macizos del Parque Nacional Natural Los Nevados (Cordillera 
Central) y el Parque Nacional Natural Tatamá (Cordillera 
Occidental). Su zona de vida principal corresponde a Bosque Muy 
Húmedo Montano, con relictos de Bosque Seco Tropical, además 
de la presencia de páramos y nevados. Las poblaciones humanas 
han preferido el asentamiento a través del tiempo en el piso 
térmico templado, entre 1200 y 1800 m.s.n.m, con temperaturas 
promedio de 20ºC y precipitaciones anuales promedio de 2500 
mm (Cano, 2018) (Figura 2).
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En el sector medio del valle del Magdalena predomina 
una dinámica erosional agudizada actualmente por la tala y los 
procesos de potrerización. Allí son recurrentes en superficie y 
sub-superficie, miles de artefactos en su mayoría unifaciales, 
siendo comunes instrumentos con retoque marginal. En las cimas 
de paleoterrazas se han reportado alrededor de dos centenares 

Figura 2. En sombreado se señala la gran cuenca Magdalena/Cauca, 
algunas de sus principales ciudades y localización de sitios arqueológicos 
tempranos mencionados en este texto. A la izquierda Instrumentos Bifaciales 
Multifuncionales del sector de Pereira, a la derecha instrumentos formatizados 
del valle del Magdalena. Fuente: Elaboración propia, base IGAC, www.igac.
gov.co. Fotos de los autores.
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de instrumentos como raspadores plano-convexos con formas 
estandarizadas, además de puntas de proyectil triangulares 
pedunculadas. Distintos proyectos han registrado, a partir de 
pozos de sondeo y una decena de excavaciones, la presencia 
estratificada de artefactos hasta 70 cm de profundidad, en 
secuencias pedológicas arenosas y compactas. Las evidencias 
de 5 antiguos talleres líticos, con carbones asociados han sido 
fechados entre el onceavo y el cuarto milenio antes del presente. 
Entre las materias primas usadas recurrentemente predomina 
el chert, la cuarcita y en menor medida cuarzo (Corporación 
Antropológica para la Investigación, 1997; ICAN-ODC, 1994; 
López, 2008; López, 2021). 

Para el valle del río Cauca, la presencia de volcanes en la 
Cordillera Central, con recurrente actividad durante el Holoceno, 
genera desarrollo de suelos en constantes procesos de acreción, 
a los que se suma una alta bioturbación producto de las buenas 
condiciones climáticas y de alta humedad que favorece la 
biodiversidad en general. Sepultados bajo estratos de tefras se 
han registrado conjuntos de artefactos líticos en los que llama la 
atención la presencia de lascas y desechos. Son comunes guijarros 
usados y algunas bases dispersas, además de algunos instrumentos 
sobre lascas medianas y pequeñas con retoque marginal 
unifacial, y raspadores discoidales con retoque frontal y lateral. 
Adicionalmente se destaca el reporte de cientos de instrumentos 
bifaciales multifuncionales, sobre soporte de guijarros aplanados 
de distintos tipos, los cuales en su mayoría muestran escotaduras 
para su enmangamiento (Aceituno & Loaiza, 2007; Arroyave, et 
al., 2018; Cano, 2018; Cano, 2019; Cano & López, 2017; Cano, 
et al., 2021). Estas características llevaron a postular la existencia 
de grupos culturales similares a lo largo de la Cordillera Central 
para el período Arcaico (Aceituno & Rojas, 2012; Cano, 2018; 
Cano, 2019; Gnecco, 2000; Gnecco & Salgado, 1989; Loaiza & 
Aceituno, 2015; Santos, 2008).

Se cuenta con un centenar de resultados radiocarbónicos 
referidos a las ocupaciones tempranas. La Figura 3 muestra 
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que mientras que para el Cauca Medio se han reportado 
aproximadamente 74 fechas radiocarbónicas, en la región del 
Magdalena Medio solo se cuentan con aproximadamente 21. Esta 
diferencia se debe al tipo de contextos estratigráficos, así como 
al número y tipo de investigaciones en cada sector (Cano, 2008; 
Delgado, et al., 2015; Dickau, et al., 2015; López, 2008). 

 

3. PRINCIPALES CONTEXTOS DE VARIABILIDAD DE 
LAS ESTRATEGIAS TECNOLÓGICAS LÍTICAS

Las comparaciones de las industrias líticas tempranas 
reportadas en las cuencas hidrográficas del Magdalena y del 
Cauca se pueden proyectar considerando sus particularidades 
tecnológicas, las cuales están ligadas a distintas estrategias de 
subsistencia, materializadas en la configuración de sus conjuntos 
artefactuales. Se observan distinciones ligadas a la complejidad 
de los procesos de producción, así como en los resultados 

Figura 3. Gráfico que muestra el número y dispersión en el tiempo de la 
mayoría de fechas de radiocarbono sin calibrar correspondientes a periodos 
precerámicos reportadas en las regiones de Cauca Medio y Magdalena Medio 
(Conjunto de fechas tomadas de Cano, 2018; Dickau et al, 2015).
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finales, además de los pasos o las dinámicas para obtenerlos. Por 
consiguiente, es fundamental comparar las “cadenas operatorias” 
y en particular los abordajes desde los procesos del “debitage” 
y “façonnage”. La perspectiva tecnológica permite identificar 
métodos de talla y de uso; es decir modos de “saber hacer” que 
permiten establecer distinciones culturales. En este sentido, 
se aborda la variabilidad en las estrategias tecnológicas líticas 
buscando comprender sus características más significativas. En 
consecuencia, se plantea de manera esquemática la siguiente 
distinción:

a) La presencia en paleoterrazas y colinas de tierras bajas 
tropicales a menos de 1000 m snm (caso sector medio valle del 
Magdalena) de conjuntos líticos los cuales se destacan por incluir 
instrumentos tallados, tanto unifaciales como bifaciales, en los 
que se hacen evidentes procesos previos de predeterminación y 
diseño (façonnage). Las cadenas operatorias muestran la selección 
de materias primas apropiadas -con buena fractura concoidal-, 
a las que se aplicó percusión directa e indirecta; algunas piezas 
fueron también retocadas por presión. Se determinaron como 
soportes de los instrumentos, sea lascas de tamaño mediano y 
grande, o núcleos y/o guijarros medianos. Reiteradamente se 
han destacado algunos modelos o instrumentos “tipo”, los cuales 
fueron producidos como armas para la cacería y útiles para el 
desprese o preparación de pieles. Los modelos mentales de 
armas e instrumentos se transmitieron por generaciones, tanto 
los conocimientos de cómo hacerlos y afilarlos, como los gestos 
técnicos para obtenerlos. Adicionalmente, una alta cantidad de 
desechos asociados y preformas informan sobre distintas etapas 
de producción y descarte. Un considerable porcentaje de núcleos 
y múltiples lascas indican la práctica coetánea de la percusión 
bipolar (López, 1995; López, 2008; López & Cano, 2011; Navia, 
2008; Nieuwenhuis, 2002).

Es pertinente mencionar que la llamada “clase 
Tequendamiense” postulada por el investigador Gonzalo Correal, 
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planteó la primera aproximación a la descripción de instrumentos 
predeterminados. Su presencia fue reportada a escala local 
de la Sabana de Bogotá (en antiguos lagos pleistocénicos de 
tierras altas, 2600 m snm) y se postuló su origen foráneo, como 
provenientes del cercano valle del Magdalena (Correal, 1977; 
Correal, 1986; Correal & van der Hammen, 1977). Posteriormente 
en la década de los noventa, se reportó el hallazgo de contextos 
arqueológicos en superficie y estratificados, describiendo cientos 
de instrumentos líticos bien formatizados en el sector medio 
del Magdalena, así como se registraron otros hallazgos aislados 
en Colombia de instrumentos predeterminados. Por ejemplo, 
se reportaron conjuntos que incluyen instrumentos bifaciales 
y unifaciales provenientes de tierras de alturas medias del sur-
occidente colombiano en el valle de Popayán, a 1760 m snm 
(Gnecco, 2000; Gnecco & Bravo, 1997), o 4 puntas de proyectil 
y algunos instrumentos ovaloides procedentes del Cauca Medio 
(Aceituno & Loaiza, 2007; Aceituno & Rojas, 2012; Herrera, et 
al., 2016; López & Cano, 2011).

b) La presencia en bosques de montaña de tierras medias 
(1200 a 2500 m snm) de una serie de instrumentos predeterminados, 
tallados sobre soportes de guijarros con reducción bifacial. 
Se encuentran en la Cordillera Central colombiana asociados 
a conjuntos tecnológicos simples, como guijarros usados sin 
modificaciones, e instrumentos sobre lascas con poco o ningún 
retoque. Estudios adelantados en distintas colecciones líticas en la 
región del Cauca Medio indican variaciones en formas y tamaños a 
partir de un modelo básico. Se trata de instrumentos confeccionados 
sobre guijarros aplanados, los cuales fueron seleccionados de 
fuentes naturales en ríos y quebradas, escogiendo materias primas 
de origen metamórfico y volcánico, los cuales fueron reducidos 
bifacialmente: La mayoría presentan escotaduras que facilitaron 
su enmangamiento con cabos largos; en la literatura arqueológica 
aparecen reportados desde los años ochenta con la denominación 
de “azadas”.  Estos instrumentos formatizados, que tuvieron usos 
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variados, han cumplido el papel de fósiles guía, siendo claves por 
su representatividad en cuanto al manejo temprano de plantas 
(Aceituno & Loaiza, 2007; Aceituno & Rojas, 2012; Arroyave, 
et al., 2018; Cano, 2018; Cano, 2019; Gnecco, 2000; Gnecco & 
Salgado, 1989; Herrera, et al., 2016; Loaiza & Aceituno, 2015; 
Santos, et al., 2015). Nuestros análisis propusieron denominarlos 
genéricamente como “Instrumentos Bifaciales Multifuncionales 
Enmangados” IBME, recalcando principalmente la originalidad 
de su diseño y recurrencia, además de su utilización principal 
como palines, palas o barretones (Arroyave, et al., 2018; Cano, 
2018; Cano, 2019). Otros artefactos asociados, como guijarros, 
lascas y núcleos, muestran alteración por calor. También es común 
la percusión bipolar, en frecuentes ocasiones aplicada a nódulos 
de cuarzo (Aceituno & Loaiza, 2007; López & Cano, 2011).

c) En distintas regiones del actual territorio 
colombiano ha sido común el reporte de conjuntos tallados 
unifaciales, en los que se destaca algún tipo de instrumento 
recurrente. Estos no muestran la complejidad en el diseño, ni 
en el terminado detallado de los útiles de las categorías antes 
presentadas. Son significativos algunos instrumentos sobre 
guijarros, tales como tajadores (choppers) y distintos tipos de 
raspadores; además se observan otros instrumentos, formatizados 
sobre lascas, los cuales aprovecharon en general, las condiciones 
naturales de forma, filo o angulaciones ofertadas por la materia 
prima utilizada, incorporando retoques en algunos de ellos. 
Predomina la percusión directa; en algunos casos se utilizó 
también percusión indirecta y fue común la talla bipolar. Muchos 
instrumentos muestran la búsqueda de simetría u otras formas 
deseadas, las cuales pueden indicar patrones de fabricación 
o necesidades de uso buscadas. Distintos conjuntos con estas 
características fueron incorporados a la categoría de la industria 
“Abriense” definida por Correal et al. (1969), generando 
confusiones que se discutirán más adelante (Aceituno & Rojas, 
2012; Correal, 1986; Hurt, 1977; Hurt, et al., 1977; Loaiza & 
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Aceituno, 2015; López, 1991; Nieuwenhuis, 1992; Nieuwenhuis, 
1998; Nieuwenhuis, 2002; Pinto, 2003).

d) En todo el territorio de la actual Colombia se han 
reportado conjuntos tallados unifaciales, en los que no es evidente 
alguna predeterminación en los productos finales y predominan 
las características fortuitas o expeditivas. En general se utilizaron 
instrumentos sencillos, los cuales aprovechaban la forma, los 
filos cortantes o bordes conseguidos tras la percusión directa o 
la talla bipolar de acuerdo a las posibilidades brindadas por la 
materia prima disponible. Se escogieron guijarros, bloques o se 
obtuvieron lascas de distintos tamaños y formas para funciones de 
corte, raspado y perforado. También fue común el uso de núcleos 
o guijarros, los cuales fueron acondicionados para labores de 
raspado, martillado/percusión, molienda o machacado (Correal, 
1986; López, 1991; Pinto, 2003). 

Dentro de los conjuntos descritos puede darse la 
coexistencia de guijarros seleccionados (por materia prima, 
forma y tamaño), los cuales podían ser sostenidos y usados con 
una mano (tipo manuport). De gran importancia es destacar en 
algunos casos, los guijarros modificados por uso, los que se han 
denominado como Cantos Rodados con Bordes Desgastados o 
Usados (Edge Ground Cobbles) (EGC). Estos fueron inicialmente 
descritos para el caso de Panamá (Ranere, 1980); y se retomó la 
misma nomenclatura para Colombia (Aceituno & Loaiza, 2007; 
Aceituno & Rojas, 2012; Cano, 2008; Cano, 2018; Cano, 2019; 
Cano & López, 2017; Gnecco, 2000; López, 2008; Ranere & 
López, 2007; Santos, 2008). 

También deben ser señalados, en particular en el contexto 
cronológico de los últimos 3 milenios, distintos conjuntos de 
instrumentos formatizados y pulidos, los cuales incluyen hachas o 
cinceles, así como metates, manos de moler y otros instrumentos, 
los cuales se usaron reiteradamente desde el Holoceno Tardío, 
particularmente asociados a ocupaciones agroalfareras (Aceituno 
& Rojas, 2012; López, 1991). Estos últimos conjuntos tardíos no 
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serán abordados en este artículo. 

4. LOS ESTUDIOS LÍTICOS EN COLOMBIA

Los estudios en torno a las industrias líticas en la arqueología 
colombiana han estado relegados, tanto a nivel teórico, como 
metodológico y técnico, en comparación con los avances que 
se han venido dando en otros países latinoamericanos. Aunque 
la mayoría de los informes arqueológicos puedan incorporar un 
capítulo al respecto, en general solo se busca un nivel descriptivo, 
siendo contados los casos en que se trasciende a etapas de mayor 
profundización. 

En Colombia, los trabajos pioneros de Gonzalo Correal 
desde la década de 1970, marcaron una pauta importante; 
sus estudios buscaron localizar y contextualizar las primeras 
manifestaciones culturales y paleo-ambientales durante el final del 
Pleistoceno y el Holoceno Temprano. En los distintos proyectos 
adelantados por Correal, así como por sus colaboradores y 
estudiantes, se logró aportar significativamente a la descripción 
e interpretación de las industrias líticas tempranas en la Sabana 
de Bogotá y el valle del Magdalena (Correal, 1977; Correal, 
1981; Correal, 1986; Correal & van der Hammen, 1977). Se 
debe enfatizar que las descripciones y conclusiones aportadas 
alcanzaron básicamente el acercamiento tipológico (Aceituno & 
Rojas, 2012; López, 2008). 

Hacia finales de la década de 1980 y en la década de 1990, 
se dieron aportes por otros investigadores quienes retomaron 
diversos conceptos y metodologías -sobre todo siguiendo 
a arqueólogos franceses, norteamericanos, mexicanos y 
argentinos- para generar descripciones e interpretaciones a partir 
de nuevos acercamientos a los contextos regionales. Además de 
la consideración de aspectos tecnológicos, la incursión en los 
campos de la arqueología experimental, réplica de instrumentos, 
traceología y otras consideraciones actualísticas, aparecieron en 
el panorama académico aportando datos de gran importancia, 
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además acercamientos teóricos alrededor de temas como los 
relacionados con la movilidad, intercambios, simbolismo, etc. 
(Aceituno & Loaiza, 2007; Aceituno & Rojas, 2012; Gnecco, 
2000; Gnecco & Salgado, 1989; López, 1995; López, 2008; 
Nieuwenhuis, 2002; Pino, 1998; Pinto, 2003; Wolford, 1992).

Se debe destacar que, a finales de la década de 1980, 
los hallazgos de nuevos sitios precerámicos en otras regiones 
del país, en muy distintos contextos y diferentes artefactos con 
relación a los que se conocían en la Sabana de Bogotá, abrieron 
las puertas a introducir cuestionamientos al esquema único que 
se venía extrapolando y generalizando en el país (Aceituno & 
Rojas, 2012; Gnecco, 2000; Gnecco & Salgado, 1989; López, 
1995; López, 2008).

Se puede señalar que varios de los estudios arqueológicos 
que se desarrollaron desde finales de los 1970s y durante la 
década de los 1980s en Colombia, proyectaron una visión de una 
aparente homogeneidad y simplicidad, tanto de los instrumentos 
líticos como de los procesos para su obtención (refiriéndose como 
modelo al predominio de la denominada “Clase Abriense”). 
Como se mencionó, estos acercamientos se dieron inicialmente 
desde la tipología, sin considerar aspectos tecnológicos o 
describir sus variables, en particular sin profundizar en el estudio 
del “débitage”  (Wolford, 1992). En varias publicaciones se 
presentaron clasificaciones bajo este esquema, las que incluyeron 
algunas descripciones someras de los conjuntos e instrumentos 
y referencias comparativas generales. En cuanto a los contextos 
tardíos se relacionaron conjuntos con predominancia de hachas 
pulidas, cinceles y metates principalmente (Gnecco, 2000; Loaiza 
& Aceituno, 2015; López, 2019; Pinto & Llanos, 1997; Reichel-
Dolmatoff, 1986). La subdivisión de clases líticas reportadas en 
la Sabana de Bogotá se extrapoló por otros investigadores de 
manera directa y sin crítica a otros conjuntos (Aceituno & Rojas, 
2012; López, 2008; Nieuwenhuis, 1992; Nieuwenhuis, 1998; 
Nieuwenhuis, 2002).

Los primeros análisis detallados sobre tecnología, 
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dinámica y problemática de los estudios líticos en Colombia 
fueron abordados en algunos artículos especializados (Gnecco & 
Bravo, 1997; Gnecco & Mohammed, 1994; Nieuwenhuis, 1992; 
Nieuwenhuis, 1998; Wolford, 1992), así como con los datos y 
reflexiones producto de tesis de maestría o doctorales (Cano, 
2018; Gnecco, 2000; López, 2008; Navia, 2008; Nieuwenhuis, 
2002; Pinto, 2003) o investigaciones como la de López (1999) o 
Pinto y Llanos (1997). Desafortunadamente el impulso que se tuvo 
a finales del siglo XX y comienzos del nuevo siglo, por diversas 
razones, no tuvo la requerida continuidad, quedando buena parte 
de las discusiones de fondo y debates aún sin profundizar.

Sobre el análisis de los alcances de la tipología y los 
aportes a partir de la experimentación, se destaca el estudio de 
Nieuwenhuis (2002), así como se puede mencionar la publicación 
en el año 2008 de los artículos de Navia (2008) y Santos (2008) 
quienes aportan reflexiones y datos de gran interés a partir de 
réplica de producción y uso de instrumentos tallados. Un artículo 
de síntesis fue publicado en el año 2012 por Aceituno y Rojas, 
haciendo un balance de los contextos y avances en los estudios 
líticos en Colombia, en el que además de los datos y problemáticas 
sobre el tema, destacan los aportes a partir de los contextos 
líticos asociados a uso y manejo de plantas en la Cordillera 
Central, particularmente en el Cauca Medio. Abordan aspectos 
sobre las cadenas tecnológicas, el tipo de asentamientos y los 
aspectos ligados a la movilidad residencial y ecología histórica. 
Posteriormene, se puede sumar la publicación del artículo de 
Arroyave, Herrera y López (2017) donde se hace un estudio 
de los instrumentos bifaciales multifuncionales enmangados 
IBME recuperados en el proyecto de Aeropuerto del Café en el 
departamento de Caldas.

En las últimas dos décadas, en cientos de proyectos en el 
marco de la arqueología de rescate o en la arqueología preventiva, 
se han recuperado múltiples contextos líticos, en buena parte 
estratificados. Desafortunadamente la mayoría de los resultados 
de los análisis detallados (frecuencias, origen, características) 
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no han trascendido, pues han quedado como informes inéditos, 
en los que los datos especializados no han sido comparados, ni 
discutidos. Cuantiosas inversiones en horas de clasificación por 
profesionales han quedado congeladas o perdidas en los anaqueles 
de la biblioteca del Instituto Colombiano de Antropología e 
Historia, así como de otras instituciones, o en los archivos 
personales de los investigadores!

5. SOBRE LAS CADENAS OPERATORIAS Y 
ESTRATEGIAS DE BIFACIALIDAD

A escala global, un concepto fundamental que se comenzó 
a utilizar reiteradamente a partir de la década de 1980 fue el de 
“cadena tecnológica” o “cadena operatoria” (Aceituno, 1997). 
Esta visión que llegó un tanto tardíamente a Colombia, había 
sido desarrollada por la escuela francesa desde la década 1970, a 
partir de los estudios tecno-funcionales adelantados por François 
Bordes y sus colaboradores. Paralelamente se desarrollaron 
distintos procesos de la denominada arqueología experimental, 
sumando aportes de investigadores norteamericanos como Lewis 
Binford y Don Crabtree (Audouze & Karlin, 2017). Se lograron 
entonces acercamientos a los estudios líticos en perspectiva 
sistémica, proyectando una organización tecnológica integral. 
Así era posible inferir algunos procesos técnicos, incluso pre-
determinados o previsibles, a partir de la ejecución sistemática de 
gestos mecánicos que se materializan en objetos (Aceituno, 1997; 
Audouze & Karlin, 2017; Nelson, 1991; Pino, 1998).

En consecuencia, es factible relacionar distintos productos 
líticos, como el resultado de un modelo mental (ideal) y un estado 
específico dentro de una cadena de secuencias. Esto se cumple en 
un entorno social de aprendizaje, uso y valoración, relacionado 
con respuestas a necesidades o presiones ambientales y sociales. 
La memoria cultural respalda la continuidad del sistema; esto es lo 
que busca proyectar el discurso científico arqueológico en términos 
de evolución cultural, avanzando allende las clasificaciones 
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centradas en la “tipología” (Aceituno, 1997; Audouze & Karlin, 
2017; Lourdeau, 2015; Odell, 1996; Shott, 2003).

Los marcos clasificatorios aplicados en Colombia a 
conjuntos líticos como los de la Sabana de Bogotá y el Valle 
del Magdalena definían a priori ciertos “tipos” específicos; y 
los investigadores, siguiendo estos modelos, buscaban encajar 
los artefactos e instrumentos en una lista tipológica predefinida. 
Por lo tanto, no era fácil adaptar los aspectos singulares y 
diferenciadores de cada colección. El problema principal se 
relacionaba con la poca definición, claridad o estandarización 
de la forma de los instrumentos, buscando acomodar artefactos 
hacia las formas percibidas, siendo esta una diversidad relativa y 
confusa (Aceituno & Rojas, 2012; Lourdeau, 2015; López, 2008).

El principio de un análisis tecnológico no es estudiar 
los objetos como fin último, sino los procesos para obtenerlos 
y usarlos. Cada colección y cada sitio, amplían los contextos. 
En ellas es posible definir y comprender desde la perspectiva 
sistémica, “sistemas de producción”, al analizar el conjunto 
de todos los desechos de talla, así como los instrumentos. Así 
entender, los “esquemas operativos”, tiene un alto valor cultural 
porque son el saber hacer asimilado por los miembros de un grupo 
humano determinado, adquiridos tanto por inmersión, como por 
aprendizaje (Audouze & Karlin, 2017; Lourdeau, 2015).

Para comprender el abordaje aplicado de la “cadena 
operatoria” reportada en la Sabana de Bogotá, los estudios de 
María Pinto y Channah Nieuwenhuis fueron fundamentales para 
incorporar el enfoque tecnológico en los análisis de los conjuntos 
líticos (Nieuwenhuis, 1992; Nieuwenhuis, 1998; Nieuwenhuis, 
2002; Pinto, 2003; Pinto & Llanos, 1997). Por otra parte, Gnecco 
y sus colaboradores aportaron en la mirada tecnológica para 
los contextos del suroccidente colombiano (Gnecco & Bravo, 
1997; Gnecco & Mohammed, 1994). López (1999) adicionó 
datos detallados provenientes de excavaciones controladas 
y Nieuwenhuis (2002) adelantó estudios de traceología para 
instrumentos del valle medio del Magdalena; posteriormente 
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Almeira Navia (2008) desarrolló un importante estudio 
experimental y comparativo con otros contextos con puntas de 
proyectil bifaciales pedunculadas, como el referente de Paiján en 
Perú. 

Considerando las particularidades observadas en las 
colecciones líticas del norte de Suramérica y del Caribe, es 
fundamental señalar que existen distintos artefactos muy simples 
que presentan dificultades en su identificación y clasificación. 
Desde la década de 1970, el investigador Anthony Ranere (1980) 
llamó la atención sobre la presencia en los neotrópicos de distintos 
tipos de guijarros, muy comunes en los sitios arqueológicos 
precerámicos, logrando describir sus características de uso, las 
cuales se relacionaron con el procesamiento temprano de plantas. 
Estas tendencias reiteradas tenían implicaciones en términos 
evolutivos, adaptativos e histórico-culturales (Aceituno & Rojas, 
2012; Cano, 2018; Cano, 2019; Cano & López, 2017; Gnecco, 
2000; Herrera, et al., 2016; Loaiza & Aceituno, 2015; López, 
2008; Ranere & Cooke, 1996; Ranere & López, 2007). 

Adicionalmente Ranere (1980) llevó a cabo diferentes 
experimentos prácticos, los cuales le permitieron comprobar las 
distintas posibilidades de uso de estos instrumentos y proyectar 
hipótesis en torno al denominado “arcaico de bosque tropical”. 
Sus estudios aportaron al planteamiento de preguntas sobre la 
escogencia de los útiles, el tipo de gesto o movimientos típicos 
y los desgastes -huellas de uso- dejados a partir de la molienda 
y maceración de productos vegetales. A partir de los años 1980s 
y 1990s, se iniciaron importantes programas de investigación 
en torno a la identificación de granos de almidón preservados 
en las superficies utilizadas de los guijarros usados. Trabajos 
pioneros como los de Dolores Piperno y Débora Pearsall (1998), 
comenzaron a demostrar el alto potencial informativo de estos 
instrumentos recuperados en contextos arqueológicos, en 
particular señalando el uso de tubérculos o rizomas como achira, 
sagú, u otros tipos de plantas como batatas, yuca e incluso maíz, 
entre otros (Aceituno & Loaiza, 2007; Aceituno & Rojas, 2012; 
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Cano, 2018; Cano, 2019; Dickau, et al., 2015; Gnecco, 2000; 
Loaiza & Aceituno, 2015; Ranere & López, 2007). Los datos 
etnográficos, etnohistóricos y experimentales constituyen otras 
importantes líneas de evidencia para entender el uso y los gestos 
asociados a la producción y uso de instrumentos (Arroyave, et al., 
2018; Pino, 1998; Santos, 2008).

6. PROCESOS DE FORMATIZACIÓN DE 
INSTRUMENTOS

Inizan et al. (1995) plantean que los distintos métodos 
aluden a propósitos u orientaciones económicas diferenciadas. 
El desbaste o “debitage” se define como el fracturamiento de 
la materia prima lítica para obtener soportes de instrumentos, 
mientras la formatización o “façonnage” se plantea como la 
“sucesión de operaciones de talla en donde el objetivo es fabricar 
un objeto, y uno solo, tallando la materia prima según una forma 
deseada, buscando conseguir una morfología específica. Ambos 
acercamientos pueden contar con “retoques”, considerados como 
“remociones obtenidas por percusión o presión, con la intención 
de hacer, terminar o afilar herramientas”, asociado también a las 
remociones efectuadas sobre los bordes más marginales de las 
piezas (Inizan, et al., 1995). 

Por razones de espacio se han priorizado aspectos que 
permitan comprender lo que algunos autores han denominado 
“el proceso de formación de instrumentos”, en los que se 
busca comprender las tendencias e intereses que demandaron 
su fabricación y utilización (Aceituno, 1997; Andrefsky, 1998; 
Hayden, et al., 1996; Nelson, 1991; Pino, 1998; Shott, 2003). 
Un punto central a destacar en el ámbito tecnológico es el 
conocimiento especializado y práctica de la reducción bifacial, 
aspecto que no es común en todos los conjuntos. En ese sentido 
siguiendo a Hayden et al., (1996) es de utilidad aplicar el concepto 
de “estrategia bifacial”. En ese sentido, su presencia o su ausencia, 
puede utilizarse como “un marcador” especial e incluso se ha 
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proyectado como “fósil guía”. La presencia de piezas terminadas, 
o incluso la existencia de preformas, así como los desechos de 
producción (lascas de adelgazamiento o reducción); han servido 
además como mojón cronológico, pues conducen directamente 
a la Transición Pleistoceno Holoceno, hasta el Holoceno Medio 
(Aceituno & Rojas, 2012; López, 2008; López, 2021).

El uso de la tecnología bifacial puede ser considerado 
como una estrategia adaptativa en ciertos períodos y ambientes 
particulares (Callahan, 1984). De acuerdo con Nelson (1991, p. 
58), las estrategias adaptativas permiten el abordar y resolver 
problemas, los cuales se reflejan en las soluciones dadas por 
la gente. Como se relaciona en otros contextos globales, los 
instrumentos bifaciales cumplen funciones de instrumentos 
multifuncionales o instrumentos versátiles, que pueden ser 
utilizados para muchas actividades. Cobran mayor importancia 
en situaciones de alta movilidad como por ejemplo en campos de 
cacería estacional, reduciendo así la necesidad de cargar materias 
primas o instrumentos. Por esto han sido vistos como instrumentos 
eficaces en circunstancias limitantes como es el transporte de la 
materia prima (Hayden, et al., 1996). 

En ese sentido, la cadena operatoria en el Magdalena 
Medio ha obedecido al conocimiento del entorno y la selección 
estratégica de materias primas que permitieron la formatización 
de piezas especiales con fines funcionales y estéticos. Algunos 
sitios excavados en el Magdalena Medio y Cauca Medio muestran 
la presencia de desechos de talla que denotan las características 
de la bifacialidad en la plataforma y el talón. En cuanto al Cauca 
Medio, se destacan diferencias en los procesos y productos, en 
cuanto a los intereses funcionales, los que primaron más que los 
estéticos. En la región del Magdalena Medio, no se presentaron 
restricciones en cuanto al aprovisionamiento de materia prima, 
pues son abundantes guijarros en materiales como chert (jaspe), 
cuarcitas y algunos cuarzos de buena calidad para la talla. No se 
dieron las mismas circunstancias en el Cauca Medio, donde la 
oferta natural es en su mayoría de rocas de origen volcánico -sin 
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incluir obsidiana-, las cuales no resultan muy adecuadas para la 
talla (López & Cano, 2011). 

Para el caso del valle del Magdalena, se debió dedicar 
un esfuerzo y habilidad considerables, requeridas en la 
manufactura de piezas bifaciales delgadas. Estas tenían un alto 
riesgo de rompimiento (especialmente durante la formatización 
y posteriormente el re-afilamiento). Debido a su posibilidad de 
ser usadas en diferentes tareas, probablemente constituyeron 
implementos de uso individual. Como lo plantean varios autores, 
este tipo de artefacto versátil constituye un buen ejemplo de un 
instrumento personal. Los instrumentos bifaciales durante su uso 
pudieron ser re-afilados, en algunos casos usados como cuchillos, 
y los instrumentos rotos fueron reciclados como núcleos o cuñas 
(López 2008, Navia 2008). 

En términos de diseño, la forma del re-afilamiento 
determinó la morfología general del instrumento. El tamaño de 
la pieza es un referente importante para entender su función. El 
tamaño tiende a ser muy homogéneo en piezas como raspadores 
y puntas. El extremo distal en muchos instrumentos termina 
generalmente en punta para hacer agujeros y el extremo proximal 
es tallado como pedúnculo en forma de cono para facilitar el 
enmangamiento, alargando su periodo útil hasta usar incluso 
pequeños fragmentos. Vale la pena anotar que, para limpiar pieles, 
cierta parte del proceso requiere el uso de materiales de grano 
grueso como la cuarcita que no las corta. Para el caso del Cauca 
Medio, se podría especular que los IBM fueron posiblemente 
utensilios de uso colectivo y doméstico, es decir podrían 
mantenerlos en los alrededores de la casa y/o en las huertas. 

Se cuenta con el registro e interpretación preliminar del 
universo lítico como testimonio material predominante, por lo 
que es posible preguntarse y hacer interpretaciones alrededor 
de las distintas formas de la organización tecnológica y como 
ellas pueden responder a diferentes condiciones del entorno a 
través del tiempo. Surgen preguntas sobre cómo se dieron en el 
Magdalena Medio la distribución y predictibilidad de los recursos 
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y su periodicidad, productividad, dispersión y movilidad. Aún 
no se ha dado la debida atención al problema de por qué hay 
cambios en tecnología y el rol de los artefactos especializados y 
los instrumentos multifuncionales. Esto se podría relacionar con 
adquisición, manufactura, manipulación y descarte o pérdida, 
aspectos trabajados en términos teóricos y metodológicos por 
varios autores (Andrefsky, 1998; Nelson, 1991; Odell, 1996; 
Shott, 2003). 

Es importante señalar que las estrategias de reducción 
no siguen necesariamente una única secuencia para llegar a un 
particular producto final. Las variaciones en estas estrategias 
podrían dar elementos para considerar significados temporales o 
espaciales. Otras estrategias de reducción lítica son diferenciables 
y se observan representadas en los conjuntos del Magdalena 
Medio, particularmente las caracterizadas como oportunistas 
o expeditivas. Las estrategias de reducción de los núcleos 
no indican una regularidad o patrón y no se tienen evidencias 
contundentes de la práctica de una reducción estandarizada, 
tampoco se ha reportado una producción recurrente de hojas o 
láminas. Se observa un contraste marcado entre instrumentos 
modificados que requirieron un desbastamiento para darle forma 
solo a los bordes de la pieza, y otros instrumentos que requirieron 
un complejo proceso de lascado y trabajo en toda la superficie del 
mismo. 

Los aspectos enunciados anteriormente han permitido 
para el caso de los conjuntos recuperados en el valle medio del 
Magdalena, proponer el esquema de clasificación lítica que se 
presenta en la Tabla 1. En la disertación doctoral de López (2008), 
en el capítulo 6, se desarrollan los detalles del acercamiento 
tecnológico ( Figura 4, Figura 5, Figura 6). 

En torno a los análisis de los líticos en el Cauca Medio, 
es posible plantear que los procesos tecnológicos inferidos y sus 
resultados materializados en objetos, se han podido asociar a la 
fabricación y al uso de instrumentos que permitieron aprovechar 
el entorno particular del piedemonte cordillerano y del bosque 
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subtropical de montaña. En esta dirección se destacan en particular 
distintos tipos de vestigios dejados por los pobladores tempranos, 
precerámicos o Arcaicos, los cuales han sido analizados por 
arqueólogos en las dos pasadas décadas con distintos grados 
de acercamiento (Aceituno & Loaiza, 2007; Cano, 2018; Cano, 
2019; Gnecco, 2000; Herrera, et al., 2016; Loaiza & Aceituno, 
2015; López & Cano, 2011; Santos, et al., 2015). 
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Figura 5. Clasificación de La Palestina 2 (05YON002), lascas en diferentes 
estados de reducción por nivel. Tomado de López 2008.

Figura 4. Artefactos líticos tallados procedentes del Magdalena Medio. 
Tomado de López 2008
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En la región del Cauca Medio, los “guijarros con bordes 
desgastados” constituyen uno de los tipos de instrumentos más 
comunes en los sitios precerámicos reportados. De acuerdo a los 
datos obtenidos en estudios en Colombia y Panamá, instrumentos 
similares provenientes de contextos tempranos, se han reconocido 
como marcadores culturales y se les ha atribuido un uso reiterado 
en labores de maceración o molienda de plantas, principalmente a 
partir de los granos de almidones recuperados de sus caras usadas. 
Adicionalmente nuevos experimentos, reiteran lo planteado por 
Ranere (1980) ratificando que las actividades de macerado sí 
generan la formatización y desgastes visibles en los ejemplares 
arqueológicos (Arroyave, et al., 2018; Santos, 2008).

Para el caso específico de los pocos instrumentos de 
manufactura intencional para el periodo precerámico de la 
región del Cauca Medio, existen tan solo 4 ejemplares de puntas 
de proyectil bifaciales (Bruhns, et al., 1976; Cano, 2018; Cano 

Figura 6. Porcentajes de instrumentos por materia prima y por nivel en La 
Palestina 2 (05YON002). Tomado de López 2008.
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& López, 2017; Herrera, et al., 2016; López & Cano, 2011). 
No obstante, si es muy alto y significativa la frecuencia de 
Instrumentos Bifaciales Multifuncionales (Arroyave, et al., 
2018; Cano, 2018; Cano, 2019). Éstos últimos se constituyen en 
instrumentos típicos y singulares, con un diseño mental específico 
previo a su ejecución. En ese sentido demuestran interacciones 
de naturaleza empírica (mecánicas) y de carácter ideológico 
(modelos mentales) compartidas y repetidas, en particular por 
individuos que comenzaron a manipular plantas. En la tesis 
doctoral de Cano (2018), capítulo 9 de Análisis de Laboratorio, 
sección 9.3 se presentan características generales y particulares 
de las colecciones revisadas para el área del Abanico Fluvio-
Volcánico Pereira-Armenia, enmarcadas en el precerámico.1 

El análisis de unos 500 instrumentos recuperados a escala 
suprarregional, a partir de su tamaño, forma, peso, material, tipo 
de soporte y tratamiento del mismo, vienen generando aportes 
significativos al conocimiento de los  conjuntos líticos y sobre los 
primeros pobladores de tierras medias que ocuparon los bosques 
de montaña del Cauca Medio durante el Holoceno Temprano en el 
noroccidente de Suramérica (Aceituno & Loaiza, 2007; Aceituno 
& Rojas, 2012; Cano, 2008; Cano, 2018; Cano, 2019; Cano & 
López, 2017; Cano, et al., 2013; Cano, et al., 2021; Dickau, et al., 
2015; López & Cano, 2011) (Figura 7). 

A manera de ejemplo presentaremos un análisis morfológico 
de instrumentos bifaciales, partiendo de criterios para delimitar 
la muestra en términos morfológicos y no necesariamente 
funcionales. La muestra analizada está integrada por 30 
artefactos, enteros (n=28) y fragmentados (n=2), confeccionados 
con diferentes materias primas (Tabla 2) pertenecientes a 
la colección lítica del Laboratorio de Ecología Histórica y 
Patrimonio Cultural (LEHPC) de la Universidad Tecnológica 
de Pereira y procedentes de distintos sitios arqueológicos, con 
temporalidades diferentes, en contextos superan los 3000 años de 
antiguedad. Estos soportes bifaciales propios de esta tecnología 
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están ampliamente representados, con gran variabilidad en las 
formas y en las materias primas utilizadas. 

Para el análisis de la forma realizados en las piezas que 
correspondían al conjunto de instrumentos bifaciales (n=29) se 
empleó el análisis de Fourier Elíptico (EFA) (Rohlf & Bookstein, 
1990). Este es útil para lograr descripciones cuantitativas de 
la forma de los conjuntos de objetos a partir de sus contornos. 
En cuanto a la digitalización de los contornos se emplearon la 
ubicación de landmarks a partir del programa TPSdig2. Estos 
puntos fueron la base para la estimación de las harmónicas. 
Se empleó el borde izquierdo como punto de inicio en la 
digitalización, debido a que este punto presenta implicancias 
funcionales por las variaciones observadas (p. ej., relacionadas 
a la reactivación de los instrumentos). Los archivos de puntos 
fueron procesados mediante el programa morphoj. Las distancias 
fueron estandarizadas en base a los parámetros de las harmónicas 

Figura 7. Instrumento Bifacial Multifuncional recuperado en el sitio La 
Mikela/Salado de Consotá, Pereira. (Cano 2019) Dibujado por Luz Marina 
Mora.
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(estas captan la variación general y son sensibles a los errores 
de medición) y con la finalidad de reducir el número de 
dimensionalidades y de información redundante, los resultados 
fueron sometidos a un análisis de componentes principales.

Tabla 2. Materias primas presentes en los instrumentos bifaciales 
multifuncionales del LEHPC

*Corresponde a los consecutivos establecidos por el LEHPC. La identificación 
de la materia prima fue hecha por el geólogo Héctor Jaime Vásquez.



 BOLETÍN ANTROPOLÓGICO / 296

Boletín Antropológico. Año 39. Julio - Diciembre 2021. N° 102. ISSN: 2542-3304
Universidad  de  Los Andes. Museo Arqueológico. Mérida, Venezuela. pp.268-313
http://doi.org/10.53766/BA/2021.02.102.03

Respecto a las materias primas, el 45% de las mismas 
correspondieron a esquisto clorítico, soportes que presentan 
una textura foliada bien desarrollada, a pesar de que son rocas 
de baja resistencia física, muestran evidencia de uso en la 
manufactura de instrumentos líticos bifaciales. Las morfologías 
de los instrumentos son predominantemente de tipo bifacial con 
pedúnculo corto y ancho, además de escotaduras marcadas. Con 
el fin de analizar la variación como un continuo, el conjunto fue 
tratado como perteneciente a una misma clase.

La Figura 8 muestra la distribución de las formas 
geométricas de los líticos analizados, donde cada punto representa 
una forma particular. Los datos atípicos encontrados en el gráfico 
encerrados en elipses (color azul) se explican por la presencia 
de líticos fracturados que se incluyeron en el set de datos. Estos 
atípicos o “outliers” no se excluyeron de los análisis, debido a que 
se deseaba incluir la muestra en su totalidad (a excepción de un 
cuchillo que pertenece a la colección). De acuerdo a la varianza 

Figura 8. Distribución de las formas geométricas de los líticos analizados en el 
PCA (Componentes principales). Realizados con el software morphoj.
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total explicada: 0,0214 la dispersión de variabilidad de los datos 
respecto a su media muestral, es baja, es decir que se encuentra una 
homogeneidad en la forma de los instrumentos. La distribución 
a lo largo del primer componente es relativamente homogénea, 
observándose una distribución de casos prácticamente continua. 
El segundo componente, en cambio, muestra mayor dispersión, 
especialmente en relación con las formas de los instrumentos.

La Figura 9 muestra la relación entre el promedio de la 
forma geométrica general y otro aumentado a un valor. Es decir, 
se muestran wireframes (prototipo) que representan la forma entre 
las muestras investigadas. Los landmarks en azul que representan 
la configuración del espécimen promedio (forma consenso) y 
los landmarks en rojo representan un extremo aproximado de 
la variación de acuerdo con cada componente y con el factor de 
escala positivo o negativo (1,0 unidades).

En términos generales, los análisis realizados muestran 
tendencias de variación dentro de los conjuntos líticos ubicados 
aproximadamente entre el holoceno medio-tardío como un 
todo. Es decir, se observan mayores variaciones morfométricas  

Figura 9. Promedio de la forma geométrica general (color azul) y una 
desviación estándar aumentada (color rojo). Realizado en el software morphoj.
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en formas más pequeñas y anchas que precisan menor energía 
en sus confeccionamientos (Cardillo, 2002).2 Mientras que las 
formas más grandes parecen menos variables y estandarizadas. 
En relación al tamaño y forma se considera que el ancho a 
medida que la forma disminuye de tamaños, estaría relacionado 
con la maximización de la superficie de los bordes, mientras se 
mantiene en muchos casos el mismo diseño general. Esto último 
puede comprenderse como una permanencia de un conjunto de 
rasgos morfológicos en una escala temporal amplia. No obstante, 
esta hipótesis debe corroborarse en términos de, si estos patrones 
son producto de las formas pequeñas asociadas a reactivaciones o 
resultados de historias de vida más largas (produciendo patrones 
de equifinalidades). Adicionalmente, quedan preguntas sobre si 
la baja relación observada entre los cambios morfológicos y las 
posibles reactivaciones de los instrumentos, puedan sustentar la 
anterior hipótesis.

Aunque el alcance del análisis exploratorio sobre la 
forma de la muestra analizada es limitado en términos analíticos 
e interpretativos, esta primera aproximación al estudio de la 
tecnología bifacial permitió delinear algunas tendencias generales 
de variación en la muestra estudiada. La combinación de técnicas 
morfométricas con variables tradicionalmente empleadas en el 
estudio de la reducción bifacial y la serie técnica de este tipo 
de artefactos (análisis tecnomorfológicos), permitió representar 
gráficamente la tendencia general de variación. Los resultados 
obtenidos a partir de los análisis morfométricos muestran 
el potencial de esta técnica para el estudio de la variación 
morfológica desde un abordaje cuantitativo, ya que permite 
estudiar a esta como un fenómeno continuo. Esto permite, entre 
otras cosas, analizar el cambio métrico y morfológico existente 
entre diferentes categorías como instrumento bifacial.

7. CONSIDERACIONES FINALES

La literatura arqueológica colombiana presenta la clase 
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Tequendamiense asociada a instrumentos tallados unifaciales 
y bifaciales, en particular algunos con superficie plana; esta 
clasificación presentada por Correal y van der Hammen (1977) 
corresponde tan solo a nueve artefactos. Otro par de instrumentos 
con características vinculantes fueron descritos en la excavación 
de Tibitó (Correal, 1981). En estudios anteriores de colecciones 
tempranas recuperadas en el valle del río Magdalena se retomó 
esta nomenclatura, considerando los alcances de la descripción de 
instrumentos con características más complejas que los asignados 
a la clase Abriense, no obstante, como lo han señalado autores 
como Wolford (1992), Nieuwenhuis (2002), López (2008), 
Navia (2008) y Aceituno y Rojas (2012) se plantean varios 
aspectos problemáticos. A la luz de los estudios posteriores que 
se han adelantado, se ha sugerido revisar los alcances de las 
clasificaciones, y las asignaciones de nomenclatura. Inicialmente 
se partió de criterios tipológicos amplios, pero si se observan 
detalles tecnológicos, es posible cuestionar la validez de las 
primeras clasificaciones tipológicas. Se requiere verificar la 
realidad de la existencia de tecno-complejos particulares y 
destacar los elementos técnicos esenciales y fundamentales de 
los conjuntos (Aceituno & Loaiza, 2007; Aceituno & Rojas, 
2012; López, 2008; López & Cano, 2011; Muttillo, et al., 2021; 
Nieuwenhuis, 2002). 

Al revisitar las colecciones de varios sitios a partir de las 
ideas arriba expuestas y con la posibilidad reciente de un abordaje 
tecnofuncional (Boëda, 2013; Lourdeau, 2015), planteamos que 
lo que fue definido como tradición Tequendamiense para los 
primeros habitantes de tierras frías de un antiguo lago pleistocénico, 
podría vincularse a un tecno-complejo más amplio y que puede 
ser descrito con mayor precisión. Esto implica que existe una 
identidad cultural entre los grupos humanos de ese periodo en 
el valle del Magdalena, asociado al poblamiento inicial en las 
tierras bajas ribereñas, dejando evidencias de talleres hallados 
dentro de campamentos que posiblemente tuvieron relativa 
duración estacional con relación al aumento o disminución de 
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precipitaciones, así como abundancia temporal de la pesca y otros 
recursos asociados.

 De acuerdo a los sitios estudiados y los resultados 
obtenidos de recurrencia y preservación de contextos, se podría 
proyectar la existencia de un “tecno-complejo” más amplio, al 
que sugerimos dar el nombre de “Narense” (considerando el área 
central de su más clara manifestación y densidad, así como un 
vocablo indígena asociado a un cacique principal de la zona de la 
época de contacto histórico) (López, 1995; López, 1999; López, 
2008; López, 2021). 

La postulación de este “tecno-complejo Narense” se puede 
sugerir, a partir de los estudios y distintos datos que soportan el 
conocimiento de la cadena operatoria a escala regional en el valle 
del Magdalena, corroborado por los hallazgos descritos en los 
distintos casos de las estrategias tecnológicas y de desbastamiento 
de instrumentos formatizados, sea de cara plana, o bifaciales. 
Se vinculan propiedades técnicas de esas piezas a los sistemas 
técnicos líticos en los que ellos se integran en su contexto espacio-
temporal. En particular estos contextos y los productos tipo, pueden 
ser comparados con tecnologías complejas que se desarrollaron 
durante el final del Pleistoceno y Holoceno Temprano en el norte 
de Suramérica. Estas aparecen como tecnologías representativas 
de los valles tropicales de los principales ríos de Suramérica 
(López, 2008; López, 2019; López, 2021).

Para el caso del Cauca Medio, la colección lítica 
precerámica está predominantemente asociada a instrumentos 
utilizados para manejo de plantas (preparación de tierras, 
cosecha, macerado, etc.). Los procesos adaptativos de los seres 
humanos y la coevolución con su entorno, hacen parte de una 
relación compleja que comprende los recursos disponibles de 
flora, fauna y materias primas, intervenidos por las ideas y los 
modelos culturales de apropiación de los mismos. Un entorno 
biodiverso de Bosque Muy Húmedo y materias primas donde 
predominan rocas volcánicas grano grueso, algunas de texturas 
finas y esquistos metamórficos, se conjugan para concretar un 
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modelo de adaptación hacia el manejo de plantas en la transición 
Pleistoceno-Holoceno, que se fortaleció en la dimensión de la 
horticultura hasta llegar a las prácticas agrícolas descritas por los 
cronistas europeos. Los instrumentos líticos distintivos de este 
periodo corresponden a los IBMEs, como aquellos con mayor 
elaboración y tecnología bifacial, generando ese sello distintivo 
de la región y la actividad cultural adaptativa (Aceituno & Loaiza, 
2007; Aceituno & Rojas, 2012; Arroyave, et al., 2018; Cano, 2018; 
Cano, 2019; Gnecco, 2000; Gnecco & Salgado, 1989; Herrera, et 
al., 2016; Loaiza & Aceituno, 2015; Santos, et al., 2015).

El estudio de los instrumentos bifaciales tiene varias 
aproximaciones en el marco de los análisis tecnológicos (Cardillo 
& Alberti, 2016). Aquí se ilustró un acercamiento que ilustra 
las variaciones morfológicas las cuales han sido tratadas de 
forma cualitativa. No obstante, estas variaciones son continuas 
y generalmente no solo responden a aspectos funcionales y 
de diseño original, sino también a la historia de vida de estos 
artefactos. En consecuencia, la morfometría geométrica3 
posibilita aproximaciones a las caracterizaciones de la variación 
morfológica identificando sus variaciones como un continuo. 

El análisis de los conjuntos líticos durante el periodo 
Arcaico provenientes del sector medio del valle del Magdalena 
y de la cuenca media del Cauca muestran aspectos diferenciados 
de las cadenas operatorias en los que se destaca la variabilidad 
tecnológica. El conocimiento sobre la disponibilidad y escogencia 
de la materia prima (locación, abundancia y calidad), así como 
la reconstrucción y caracterización de los métodos de talla 
permite comprender distintos intereses y procesos que guiaron 
la configuración de los conjuntos líticos de los grupos humanos 
que habitaron tempranamente las cuencas interandinas del 
NW de Suramérica. Las recurrencias identificadas se muestran 
transversales en los conjuntos líticos, aludiendo a saberes 
transmitidos y modos de hacer compartidos en el período de fini-
pleistoceno al Holoceno Temprano y Medio, durante milenios de 
ocupación.  
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Teniendo en cuenta la distribución generalizada de vestigios 
arqueológicos en el territorio colombiano, se puede afirmar que 
aunque se han adelantado relativamente pocos estudios detallados 
sobre variabilidad artefactual, organización tecnológica, rastros o 
huellas de uso y experimentos actualísticos en distintas líneas, 
los resultados con que se cuenta, provenientes de investigaciones 
sobre los conjuntos líticos tempranos de los sectores medios de 
las cuencas Magdalena y Cauca, muestran la importancia de estos 
particulares contextos. 

Las cadenas operatorias analizadas indican, por una 
parte la presencia de cazadores-recolectores generalistas que 
produjeron de manera no predeterminada instrumentos versátiles, 
los cuales no requirieron un diseño mental previo o elaborado. 
Por otra parte, se destaca la existencia contemporánea de grupos 
que conocieron la producción de instrumentos predeterminados, 
alcanzando una alta perfección técnica y estética, donde se plasma 
la aplicación de estrategias de bifacialidad, las cuales estuvieron 
ligadas a usos diferenciados, tanto en labores de cacería, tasajeo, 
pesca, desprese, u otros especializados en el manejo de plantas. 

Los programas de integración de los datos y de 
experimentación ya iniciados, requieren de continuidad para 
seguir realizando inferencias sobre las decisiones culturales y 
replicar con mayores detalles los gestos que produjeron estos 
conjuntos de perduración milenaria, pero cuya desaparición 
genera muchas preguntas. Los resultados de este trabajo 
confirman la posibilidad de realizar distinciones técnicas y, sobre 
aspectos sociales y culturales, a partir del estudio tecnológico de 
los conjuntos. No obstante, se requieren datos obtenidos acorde a 
criterios comparables. 

La tecnología aparece como un fenómeno multidimensional, 
que se proyecta ligado a la oferta ambiental y los intereses 
socio-culturales. En las regiones estudiadas, -incluso a pocos 
kilómetros relativamente, pero en paisajes contrastantes y de 
difícil comunicación por el relieve y la vegetación- se destaca la 
significativa variabilidad, ligada a los procesos, los instrumentos 
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finales y su evolución. Sin duda, estos proyectan variables 
económicas, ambientales e ideológicas. Se suma a la dimensión 
espacial y temporal de las actividades descritas, el reconocer la 
importancia de los conocimientos y habilidades del individuo y 
del colectivo. Así estos casos muestran con claridad la dimensión 
económica, socio-política y simbólica de la tecnología de los 
primeros pobladores del continente. 
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NOTAS

1 Un artículo publicado por el International Journal of South American 
Archaeology - IJSA (syllabapress.us) recoge datos básicos de este 
mismo análisis de líticos regionales (Cano, 2019).

2 Por lo demás, las técnicas morfométricas poseen la ventaja que permiten 
visualizar los cambios ocurridos, al ponerlos en relación con una forma 
media o consenso, y de esta manera extraer las tendencias de variación 
morfológicas más importantes para el conjunto analizado. En términos 
comparativos, esto representa una ventaja, ya que las tendencias de 
variación en distintas muestras pueden ser visualizadas directamente y 
puestos en relación con factores ambientales, temporales o espaciales.
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3 La morfometría geométrica es el estudio de la co-variación de la forma 
con valores subyacentes. Su desarrollo en las últimas décadas ha 
alcanzado áreas de la biología tradicionalmente dedicadas al estudio 
descriptivo, como las ciencias morfológicas, las que con herramientas 
morfométricas geométricas han permitido una evaluación cuantitativa 
de los cambios morfológicos sino también la evaluación cualitativa a 
través de la recuperación de la forma de estudio (Toro, et al., 2010).
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Resumen
Con base en el análisis de los datos arqueológicos, paleobotánicos y 

bioantropológicos, obtenidos durante los últimos 50 años, en este artículo, 
planteo la hipótesis de que durante la formación social de cazadores recolectores 
pre-tribales, las comunidades precerámicas del Altiplano Cundiboyacense, 
presentaron dos niveles de desarrollo socio-cultural: a) un modo de vida de 
cazadores recolectores, entre 23.000 y 10.000 A.P. (Nivel 1 de complejidad),  
y b) un modo de vida productor temprano de alimentos, entre 10.000 y 3.550 
A.P. (Nivel 2 de complejidad). En este último período, estas comunidades 
se involucraron en el proceso sociocultural de la “revolución tribal”, que 
desembocaría en la conformación de la sociedad tribal igualitaria Herrera 
Temprano. 

Palabras Clave: Altiplano Cundiboyacense, Colombia, período 
precerámico, sociedades igualitarias, revolución tribal

Egalitarian Hunter-Gatherer Societies in the Geohistoric Region of 
The Altiplano Cundiboyacense, Colombia

Abstract
Based on the analysis of archaeological, paleobotanical and 

bioanthropological data obtained during the last 50 years, in this article, I 
hypothesize that during the social formation of pre-tribal hunter-gatherers, 
the pre-ceramic communities of the Cundiboyacense Altiplano presented two 
levels of socio-cultural development:  a) a hunter-gatherer way of life, between 
23,000 and 10,000 B.P. (Level 1 of complexity), and b) an early food-producing 
way of life, between 10,000 and 3,550 B.P. (Level 2 of complexity). In this last 
period, these communities were involved in the socio-cultural process of the 
"tribal revolution", which would lead to the conformation of the Herrera Early 
tribal egalitarian society

Key words: Cundiboyacense Highlands, Colombia, preceramic 
period, egalitarian societies, tribal revolution.
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1. INTRODUCCIÓN

En el presente artículo se plantean algunas reflexiones 
en torno a los procesos socioculturales, que tuvieron lugar en 
la Región Geohistórica del Altiplano Cundiboyacense, entre 
23.000 y 3.550 AP Se propone un nuevo modelo teórico para la 
interpretación de los datos arqueológicos sobre las sociedades 
precerámicas, sugiriendo la hipótesis de que, durante más de 
20.000 años, las comunidades precerámicas que ocuparon la 
región, implementaron dos niveles de complejidad socio-cultural, 
que asociamos con dos modos de vida diferentes de la formación 
social de cazadores recolectores pre-tribales: el de cazadores-
recolectores, y el de cazadores-productores tempranos de 
alimentos. De acuerdo, con el análisis de los datos suministrados 
por disciplinas como la arqueología, la paleobotánica, la 
zooarqueología y la bioantropología, el primer nivel se presentó 
durante el Pleistoceno Terminal, en el período comprendido entre 
23.000 y 10.000 AP, mientras el segundo nivel, fue característico 
del Holoceno Temprano y el Holoceno Medio, 10.000 y .3.550 
AP (Fig.1).

 Conviene destacar, que si bien, ambos niveles de desarrollo 
corresponden a sociedades igualitarias pre-tribales, estos dos tipos 
de estructuras sociales eran cualitativamente diferentes. Mientras 
el primer nivel es característico de los grupos precerámicos de 
cazadores-recolectores con un patrón de asentamiento móvil, el 
segundo nivel compete ya a grupos con un patrón de asentamiento 
semipermanente. Este último nivel, se presentó entre las 
colectividades humanas que se involucraron en la denominada 
“revolución tribal”, que fomentó el desarrollo de las fuerzas 
productivas de la sociedad, introduciendo la producción temprana 
de alimentos por medio de una agricultura mixta de tubérculos 
(vegecultura) y granos (semicultura). Y también, implicó un 
sedentarismo semipermanente, el crecimiento de la población, la 
generación de nuevas estructuras sociales, el desarrollo de nuevos 
y variados instrumentos y técnicas de trabajo para explotar 
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activa e intensamente el territorio, técnicas de almacenamiento y 
conservación de los alimentos, y finalmente, la implementación 
de formas más complejas de relaciones sociales y de cooperación.

Para documentar estos procesos socioculturales, he 
recurrido al análisis interdisciplinario de 18 sitios precerámicos, 
de los cuales seis (Tocogua, Pubenza, El Abra I, Tequendama I, 
Tibitó y El Totumo), corresponden al Nivel 1, y doce yacimientos, 
con sus diferentes ocupaciones, que asociamos con el Nivel 2 (El 
Abra II, Tequendama I, Sueva I, Galindo, Checua, Neusa II, Chía 
I, Chía III, Nemocón 4, Aguazuque, Vista Hermosa y Facatativá). 
Las fechas de radiocarbono (la mayoría calibradas), de todos 
estos yacimientos arqueológicos, están ubicadas, grosso modo, 
entre 23.000 y 3.550 AP.

2. LA FORMACIÓN ECONÓMICO-SOCIAL DE 
CAZADORES RECOLECTORES PRE-TRIBALES 

En el transcurso de 19.500 años, desde el Pleistoceno 

Figura 1. Ubicación espacial de la Región Geohistórica del Altiplano 
Cundiboyacense, donde se encuentran ubicados los sitios arqueológicos, que 
pertenecen a los niveles 1 y 2 de desarrollo sociocultural prehispánico.
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Terminal, hasta el Holoceno Medio, en la Región Geohistórica 
(RGH) del Altiplano Cundiboyacense, se configuró la Formación 
Económico Social (FES) de cazadores recolectores pre-tribales. 
En esta primera estructura social podemos identificar dos niveles 
de complejidad creciente,1 que corresponden a dos modos de 
vida: de cazadores-recolectores móviles y cazadores-productores 
tempranos de alimentos.

Recientes investigaciones etnográficas y arqueológicas, 
sugieren que, en términos generales, este tipo de sociedades 
igualitarias se han caracterizado por la ausencia de una división 
social del trabajo jerarquizada, y también, de una producción 
sistemática de plusproducto y clases sociales, debido al bajo 
desarrollo de las fuerzas productivas (Politis, 1995; Pal et al. 
2006; Scheinshon, 2003). Los medios para la subsistencia se 
adquirían mediante la apropiación simple de recursos, utilizando 
la caza, la pesca y la recolección, estructurando las relaciones 
sociales, en torno a estas tareas fundamentales. En los diferentes 
procesos de producción no se invertía trabajo en la reproducción 
biológica de las especies vegetales y animales, razón por la cual, 
la transformación de la naturaleza, por parte del hombre, era 
mínima (Flores, 2008, p.76). 

En este sentido, consideramos poco útil la propuesta 
del modelo funcionalista aplicado a la arqueología, que sugiere 
que las sociedades se adaptan al ambiente, y por el contrario, 
concordamos plenamente con la propuesta de los arqueólogos 
sociales, de que los grupos humanos se organizan para modificar 
el entorno de acuerdo con sus necesidades bio-sociales. 
Investigaciones contemporáneas en diferentes regiones del 
mundo demuestran, que incluso entre los grupos de tecnología 
más simple, como los cazadores recolectores pre-tribales del 
Pleistoceno Superior: “encontramos que su manejo cultural 
produce efectos de transformación a diversas escalas en el 
ecosistema en que viven.” (Bate y Terrazas, 2006, p.190).

La comunidad controlaba la producción y para optimizar 
la apropiación de los recursos naturales invertía fuerza de trabajo 



 BOLETÍN ANTROPOLÓGICO / 320

Boletín Antropológico . Año 39. Julio - Diciembre 2021 N° 102. ISSN: 2542-3304
Universidad de Los Andes. Museo Arqueológico. Mérida, Venezuela.

 
pp.316-363

http://doi.org/10.53766/BA/2021.02.102.04

en la configuración de diversas formas culturales de apropiación, 
la obtención de materias primas y la manufactura de instrumentos 
de trabajo, que, además de proporcionar alimento, procuraban 
vestimenta, vivienda, adornos o instrumentos de trabajo. De esta 
forma, con esto reproducían el ciclo de producción-consumo 
(Flores, 2008, p.76). 

Ahora bien, es necesario aclarar, que entre estas sociedades 
precerámicas la apropiación de los recursos se realizaba de dos 
formas: genérica y específica. La primera tiene que ver con la 
complementariedad de diversos modos de trabajo, utilizados por 
las comunidades, para la obtención de los recursos necesarios 
para su sustento (por ejemplo, la caza, la pesca y la recolección). 
La segunda, hace referencia a la explotación de una sola clase de 
recursos, por ejemplo, la caza de megafauna, la recolección de 
plantas o de recursos marinos (Sanoja y Vargas, 1995, pp.61-67). 

Y finalmente, las estrategias fundamentales para establecer 
relaciones de parentesco y alianzas entre estas sociedades 
de cazadores pre-tribales, fueron la exogamia y la residencia 
patrilocal (Flores, 2008, p.78).

En esta FES de cazadores recolectores pre-tribales se 
presentaron básicamente dos modos de vida: 1) cazadores 
recolectores pre-tribales, con un patrón residencial itinerante 
(Nivel 1), y 2) cazadores semisedentarios, productores tempranos 
de alimentos, que fueron los que iniciaron el proceso de 
tribalización, que terminaría hacia el 3.350 AP, con la introducción 
de la primera sociedad tribal igualitaria, conocida con el nombre 
de Herrera Temprano.

3. EL PRIMER NIVEL DE DESARROLLO 
SOCIOCULTURAL: LAS SOCIEDADES 
IGUALITARIAS PRE-TRIBALES, CON UN MODO DE 
VIDA CAZADOR RECOLECTOR MÓVIL

El modo de vida cazador recolector móvil, que existió en 
diferentes regiones del mundo, ha sido el más exitoso en toda la 
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historia de la humanidad, hasta tal punto que aún hoy, en tiempos 
de la globalización, podemos encontrarlo entre comunidades tanto 
del África, como de la Amazonía. El estudio de estas sociedades 
igualitarias del presente, ha sido tomado, frecuentemente, como 
referente para entender la vida cotidiana de la gente del pasado 
(Bate, 1992; Hernández y Serrano, 2017, p.110).

El norte de Suramérica y Colombia, en especial, no han 
sido la excepción. En el caso de nuestro país, es en la región de la 
Sabana de Bogotá, donde se ha estudiado mejor el modo de vida 
de este primer tipo de sociedades. Para su análisis, utilizaremos 
los resultados de los estudios arqueológicos e interdisciplinarios, 
sobre las primeras ocupaciones precerámicas de los siguientes 
cuatro sitios arqueológicos: Tocogua, Tequendama I, El Abra 2 
y Tibitó 1. Igualmente, los datos obtenidos de las excavaciones 
arqueológicas en Pubenza 3 y El Totumo, sitios ubicados en el 
Magdalena Medio, el primero de ellos, asociado posiblemente 
con grupos de cazadores recolectores que ocuparon la Sabana de 
Bogotá posteriormente, durante el Pleistoceno Terminal. Grosso 
modo, estos yacimientos han sido fechados entre 23.000 y 10.000 
A.P. (Tabla 1). 

Tabla 1. Ubicación espacial y temporal de los sitios arqueológicos precerámicos, 
correspondientes a las bandas que tenían un primer nivel de complejidad.
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3.1 El sedentarismo inclusivo de tipo ocupacional o doméstico 

En relación con el patrón de asentamiento, a inicios este 
período histórico, estas sociedades originarias implementaron 
un sedentarismo inclusivo de tipo ocupacional o doméstico 
(sensu Dillehay, 2013, p.30),2 denominado también de movilidad 
restringida, tanto en campamentos base ubicados en los abrigos 
rocosos, como en campamentos estacionales al aire libre, algunos 
de los cuales funcionaron como sitios de caza de megafauna, 
especialmente de mastodontes y caballos americanos (Tibitó 
1). Un factor importante que influyó en los cambios sociales 
implementados por estas poblaciones primigenias, fueron los 
grandes eventos climáticos, que tuvieron lugar entre el Pleistoceno 
Tardío y el Holoceno y que afectaron la mayoría de los ecosistemas 
mundiales (Anderson et al. 2007, en Gómez, 2012, p.145).

Hasta ahora, la evidencia arqueológica disponible, sugiere 
que el asentamiento precerámico más antiguo, que podemos 
relacionar con un primer nivel de complejidad, es el de Tocogua 
(municipio de Duitama, departamento de Boyacá́). Se trata 
indudablemente, de un sitio muy polémico, sobre todo por su 
antigüedad, con fechas de radiocarbono que oscilan entre 22.910 
y 19.760 a.p., asociadas con micro puntas de proyectil elaboradas 
en cuarzo, que fueron utilizadas por grupos de cazadores 
recolectores, durante sus actividades de caza (Gómez et al., 
2007, p.145).  Si bien la validez de estas dataciones aún está en 
discusión entre la comunidad científica nacional e internacional, 
parece claro que estos cazadores recolectores pre-tribales tenían 
un patrón de asentamiento de movilidad restringida, como otras 
bandas del Altiplano cundiboyacense, que compartieron una 
misma tradición cultural durante el precerámico temprano. 

El sedentarismo inclusivo de tipo doméstico de los grupos 
de cazadores-recolectores de la Sabana de Bogotá, se evidencia 
por la presencia, tanto de huellas de postes, que pertenecieron 
seguramente a viviendas temporales, como de fogones. Tal es 
el caso, por ejemplo, de la primera ocupación del sitio El Abra 
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I, ocurrida hacia el 12.400 AP donde se presentaron nueve 
instrumentos, entre ellos raspadores (Correal et al. 1970, p.38).

Podemos observar el mismo patrón de asentamiento entre 
las bandas que ocuparon por primera vez el abrigo rocoso de 
Tequendama I, entre 11.000 AP (fecha relativa por su posición 
estratigráfica) y 10.920 AP, quienes construyeron varios fogones 
y dejaron otras evidencias de actividad humana. Según Correal y 
Van der Hammen (1977, p. 34): “En la unidad 5a se encuentran 
ya vestigios del hombre: simples lascas y algunos artefactos se 
han encontrado, pero son todavía escasos. En el tope de 5a y la 
base de 5b, principia un periodo de ocupación humana intensiva 
(con fogones, artefactos y huesos de mamíferos), que dura 
aparentemente hasta el final del periodo.” 

Existen, también dos yacimientos arqueológicos que 
podríamos considerar como campamentos de matanza de fauna 
pleistocénica, uno de ellos en la Sabana de Bogotá, y otro en el 
Magdalena Medio. El primero sitio es Tibitó 1, donde fueron 
encontradas, por primera vez en Colombia, las evidencias de 
caza de megafauna pleistocénica. La Unidad de Excavación 4, 
correspondió a un depósito de materiales, que fue fechado por 
radiocarbono en 11.740 AP (Fig. 2). Al describir los trabajos 
arqueológicos realizados en esta unidad estratigráfica, Correal 
(1981, p.42) plantea que: 

“...se registran las más altas frecuencias de artefactos líticos, 
restos óseos de mastodonte que incluyen Cuvieronius 
hyodon con una densidad mínima, Haplomastodon con 
una mayor frecuencia, junto con restos de Equus (A), y 
venado. Es importante anotar que la denominación de los 
depósitos se basó́ en la particular disposición asociativa de 
los elementos en ellos acumulados dentro de la constante 
molares y defensas de mastodonte (Haplomastodon) 
acumulación de piedras areniscas irregulares, cremación 
(3) y la misma configuración definida de las depresiones 
que contienen estos elementos.” 
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Los artefactos líticos relacionados con la caza de 
megafauna, fueron 156: “núcleos y lascas usadas, raspadores 
aquillados y discoidales, punzones y cuchillos- raspadores. 
Además, fueron hallados varios objetos de hueso, además de las 
defensas de mastodonte (38 en total) y costillas del mismo animal, 
con incisiones paralelas hechas por el hombre.” (Correal1981, 
p.60). (Fig. 2). 

                                                                             1    

                                                                             2

Figura 2. Artefactos líticos  y defensas de mastodonte, encontradas en el sitio 
precerámico Tibitó 1. 1. Artefactos líticos. 2. Defensas de mastodonte (Correal, 
1981, Foto 30).
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El segundo, Pubenza 3, es un yacimiento arqueológico y 
paleontológico a cielo abierto ubicado en el valle del Magdalena, 
(municipio de Tocaima, departamento de Cundinamarca), 
que corresponde a un semipantano antiguo frecuentado por 
mastodontes, en busca de agua y sal. Junto con restos óseos de 
mastodonte (Haplomastodon waring), estaban asociados varios 
artefactos líticos, como lascas de obsidiana, perforadores e 
instrumentos múltiples, utilizados seguramente en las actividades 
relacionadas con el tasajeo de estos animales (Van der Hammen 
y Correal, 2001). Estas evidencias fueron datadas en 16.400 
AP También fueron hallados restos de gliptodonte (Gliptodon 
clavipes), armadillo (Propaopus magnus), venado de cola blanca 
(Odocolieus sp.), caracoles, tortuga y cangrejos, que fueron 
fechados entre 16.550 AP, y 13.280 AP) (Correal, et al., 2005, 
pp.13, 14, 21).

Y finalmente, debemos mencionar el sitio de matanza al 
aire libre de El Totumo, donde aparecieron evidencias osteológicas 
de mastodontes y megaterios, fechados hacia el 6.060 ± 60 AP y 
que es una prueba de la supervivencia de fauna pleistocénica en 
el Magdalena Medio durante el Holoceno Medio, y de su caza por 
las bandas del primer nivel de complejidad (Correal, et al., 2005, 
p.10).

Al iniciarse el Holoceno, hacia el 10.000 AP, las bandas del 
Precerámico Temprano que ocupaban el Altiplano cundiboyacense, 
aprovechando los cambios climáticos, comenzaron lentamente a 
implementar un nuevo tipo de sedentarismo denominado funerario. 
Además, introdujeron nuevos instrumentos líticos de producción 
asociados con actividades relacionadas con el procesamiento 
de vegetales. De esta forma, comienza a estructurarse un nuevo 
modo de vida, basado ya no en la caza y la recolección, sino en la 
producción temprana de alimentos, por medio de la horticultura, 
como una práctica agrícola, que permitía producir alimentos a 
pequeña escala, de especies tanto salvajes, como domesticadas 
(Aceituno & Loaiza, 2018, p.162). En la subsistencia de 
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estas poblaciones, que anteriormente se caracterizaba por la 
apropiación de los recursos vegetales y animales por medio de 
la caza, la pesca y la recolección, se añade ahora la producción 
temprana de alimentos vegetales, conformándose una economía 
de amplio espectro mucho más productiva, que la de los cazadores 
recolectores anteriores. De esta forma, surgen estructuras 
socioculturales de complejidad superior a las anteriores (segundo 
nivel de complejidad).

4. EL SEGUNDO NIVEL DE DESARROLLO 
SOCIOCULTURAL: LAS SOCIEDADES 
IGUALITARIAS DE CAZADORES RECOLECTORES 
CON UN MODO DE VIDA PRODUCTOR TEMPRANO 
DE ALIMENTOS

4.1 Los inicios y la consolidación  de la revolución tribal 

La “revolución tribal”, fue un proceso que generó 
cambios muy importantes  a nivel sociocultural, que tuvo lugar, 
fundamentalmente, durante el transcurso del Holoceno Temprano 
y Medio, entre 10.000 y 3.350 AP (Rodríguez, 2019). Su 
terminación conllevaría, posteriormente, al establecimiento de la 
Formación Económico Social Tribal, con la estructuración de la 
primera sociedad tribal igualitaria, la sociedad Herrera Temprano.

Se ha sugerido recientemente, que fueron al menos 
cuatro las variables que participaron en la transformación de la 
Formación Social de Cazadores Recolectores Pre-tribales en la 
Formación Social Tribal: 

“ a) la configuración de unidades sociales mayores que la 
banda, conocidas como tribus; b) la reducción, en ciertos 
casos, de la trashumancia que caracterizaba el accionar 
de las bandas y el paso a un sedentarismo más o menos 
permanente; c) seguido, en otros, del impulso al proceso de 
domesticación de plantas y animales que, eventualmente, 
permitirá controlar la reproducción biológica de las 
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especies alimenticias y con ello, d) la aparición de una 
economía basada en la producción de alimentos junto 
con la hasta entonces practicada, sustentada en la caza, la 
pesca y la recolección.” (Flores, 2006, p.34). 
En sus comienzos, la revolución tribal implicó: 

“ a) el crecimiento de la población en términos comunitarios 
para disponer de la fuerza de trabajo que les permitiera 
defender su territorio y los medios de subsistencia 
necesarios para su reproducción social; b) la generación de 
nuevas estructuras sociales para mantener la integración 
de la población en unidades sociales más grandes que las 
bandas, con base en una transformación radical de sus 
relaciones de parentesco (sociedad tribal); c) desarrollo 
de nuevos y variados instrumentos y técnicas de trabajo 
para explotar activa e intensamente el territorio y, con 
ello, aprovechar de manera contundente nuevos y variados 
recursos, para dar lugar a la llamada “dieta de amplio 
espectro”; d) promoción de sistemas de conservación 
e instrumentos y medios de almacenamiento; así como 
e) la reducción del grado de nomadismo de las bandas, 
tendiendo, en muchos casos, a un sedentarismo permanente 
o semipermanente como resultado de la necesidad de 
resguardar las reservas de alimentos almacenados, cuando 
era el caso; y f) la implementación de formas complejas de 
cooperación.” (Flores, 2006, p.39).

Ahora bien, es importante tener en cuenta que, la 
“revolución tribal”, entendida como un proceso social que fomentó 
el desarrollo de las fuerzas productivas, no fue contemporánea en 
todas las regiones del Norte de Suramérica. Tampoco constituyó 
un proceso histórico lineal, si no, por el contrario, un fenómeno 
social discontinuo y múltiple que generó una gran diversidad 
de comunidades tribales con diversas características culturales.3    
Así, por ejemplo, mientras en el Caribe colombiano y la costa 
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pacífica ecuatoriana, este proceso sociocultural sucedió entre 
10.000 y 5.000 AP, en los Andes Orientales de Colombia, tuvo 
una duración aproximada de 6.450 años, entre 10.000 y 3.350 AP4

Entre las bandas precerámicas en el Norte de Suramérica, 
incluyendo lógicamente a los grupos humanos que habitaban 
el actual Altiplano cundiboyacense, el proceso histórico de la 
“revolución tribal” involucró la domesticación de las plantas y 
animales, y se produjo dentro del marco del surgimiento de una 
nueva cultura arqueológica, que hemos denominado Cultura de 
las Azadas (Rodríguez, 2019; Arroyave et. al 2018).

Este proceso se expresó por medio de tres fenómenos 
socioculturales interrelacionados, que tuvieron lugar entre 
el Holoceno Temprano y Medio, 10.000 y 3.350 AP: a) el 
fortalecimiento del sedentarismo de tipo doméstico  y la 
implantación del sedentarismo funerario, b) la introducción de 
un nuevo complejo de instrumentos líticos de producción, acorde 
con las necesidades de las nuevas prácticas del procesamiento de 
especies vegetales,5  y c) los inicios de la producción de alimentos 
por medio de la horticultura, con el procesamiento y uso doméstico 
de especies vegetales, tanto silvestres, como domesticadas. 

4.2 Mayor densidad de población, viviendas, fogones y 
entierro de los muertos en las viviendas

A principios del holoceno, las bandas precerámicas que 
ocupaban el territorio del Altiplano Cundiboyacense introdujeron 
en sus patrones de asentamiento, un nuevo componente de gran 
importancia: comenzaron a enterrar a sus muertos en sus casas. 
De esta forma, se fueron complejizando aún más, los aspectos 
ideológico y religioso de estas comunidades precerámicas. Desde 
entonces, la presencia ininterrumpida de los cementerios en los 
sitios arqueológicos, indica la gran importancia que los grupos 
precerámicos otorgaban al culto a sus ancestros. Y el territorio 
comienza a convertirse en un elemento importante de identidad 
étnico-cultural.

De acuerdo con los datos arqueológicos disponibles, 
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sabemos que, durante la segunda fase del Holoceno Temprano, es 
decir, entre 9.000 y 8.000 a.p., se presentó una mayor densidad de 
población en la Sabana de Bogotá, y que las bandas igualitarias 
de cazadores recolectores ocuparon nuevos sitios ubicados en 
abrigos rocosos (Abra II, Tequendama I), pero ante todo al aire 
libre (Checua, Neusa II, Galindo). 

Tanto los pobladores de la cuarta ocupación de El Abra II, 
como los de la tercera ocupación de Tequendama I, continuaron 
implementando un sedentarismo doméstico.  Así, en la cuarta 
ocupación precerámica del El Abra II (nivel 4, 75-100 cm), 
fechado en 8.670 AP, fueron encontrados 33 artefactos líticos, 
entre ellos lascas modificadas y raspadores laterales, que pudieron 
haber sido utilizados en prácticas hortícolas tempranas (Correal et 
al. 1970, p.5) (Fig.3.1).

Por otro lado, en el inicio de la Unidad estratigráfica 
7a del sitio Tequendama I, fechada entre 9.340 y 9.325 a.p., 
aparecieron fragmentos de arcilla quemada, pertenecientes a 

Fig. 3.1 Artefactos líticos  de El Abra II, asociados con la fecha de 8.670 a.p. 
(Correal et al., 1969-1970). 
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fogones, y también una alta densidad de huesos de mamíferos. En 
la fase terminal de esta tercera ocupación (Unidad estratigráfica 
7b), entre 9.050 y 9.025 AP se presentó una menor densidad de 
restos óseos de animales y abundantes cenizas correspondientes a 
fogones indicando períodos más prolongados de permanencia en 
el sitio (Correal y Van der Hammen, 1977, p. 36).

Del mismo modo, podría decirse que durante la primera 
ocupación del sitio al aire libre de Checua, datada entre 9.000 y 
8.000 AP, asistimos a un poblamiento esporádico y estacionario 
de pequeños grupos de cazadores-recolectores y productores 
tempranos de alimentos.6  Estos grupos dejaron una baja densidad 
de materiales culturales elaborados en piedra y hueso, así como 
también, pocos restos óseos de fauna. A pesar de predominio de 
artefactos líticos cortantes, asociados con actividades de caza, y 
la presencia de raspadores y raederas, apareció un grupo especial 
de artefactos: "... conformado por cantos rodados y cantos 
rodados con bordes desgastados, así como percutores, permite 
sugerir labores relacionadas con el manipuleo de vegetales, 
golpeado sobre semillas y trituración de tubérculos." (Groot de 
Mahecha 1992:19, 62). Las familias originarias que ocuparon 
este sitio construyeron viviendas y fogones. Las huellas de postes, 
encontradas durante las excavaciones, configuraron un espacio 
semi-oval de una vivienda, con un diámetro de 3 m en su lado 
más corto (Groot de Mahecha 1992, p.62). 

Otro de los campamentos precerámicos a cielo abierto es 
el de Galindo (municipio de BojaÁ́, Cundinamarca), donde se 
presentaron tres ocupaciones precerámicas: la primera comienza 
en el 8.740 AP, la segunda, entre 8.740 y 7.730 AP, y la tercera, 
entre 7.730 y 5.000 AP En el estrato cultural correspondiente 
a la primera ocupación se encontraron solo lascas, raederas y 
raspadores, instrumentos líticos que podrían estar asociadas con 
actividades del procesamiento de vegetales (Pinto, 2003, pp. 
69,96).
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Tabla 2. Ubicación espacial y temporal de los sitios arqueológicos precerámicos, 
correspondientes a las bandas que tenían el segundo nivel de complejidad
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4.2 La introducción del sedentarismo funerario 

En el transcurso del Holoceno Temprano, entre 10.000 y 
7.000 AP, algunos grupos igualitarios de cazadores y productores 
tempranos de alimentos de la Sabana de Bogotá, implementaron 
prácticas de asentamiento, tanto semisedentarias, de tipo 
doméstico, como también de tipo funerario. Las evidencias 
arqueológicas relacionadas con este tipo de sedentarismo 
doméstico son básicamente tres: los fogones, las huellas de poste 
de viviendas y los “pisos de piedra”. Por su parte, la principal 
variable arqueológica asociada con el sedentarismo funerario, son 
los entierros humanos individuales, duales y colectivos (Tabla 2).

Podemos observar la presencia de huellas de postes 
revestidas de arcilla en la tercera ocupación del Abra II, fechada 
en 9.340 AP (Nivel 5: 100-125 cm), donde, además, fueron 
encontradas hojas delgadas, tipo raspador, instrumento que 
podría haber sido utilizado en actividades, tanto de caza, como de 

Tabla 2. Ubicación espacial y temporal de los sitios arqueológicos precerámicos, 
correspondientes a las bandas que tenían el segundo nivel de complejidad
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labores de procesamiento de vegetales (Correal et al., 1969-1970, 
p.15, Correal et al. 1977, p.89) .

Es posible también inferir un sistema sedentario más 
complejo, que combinaba el sedentarismo doméstico con el 
sedentarismo funerario, entre las otras bandas que ocuparon los 
abrigos rocosos de Tequendama I y Sueva I, quienes comenzaron 
a enterrar a sus muertos dentro de sus viviendas.  Por ejemplo, 
describiendo la segunda ocupación de Tequendama I, fechada en 
9.740 a.p., Correal y Van der Hammen (1977, p.34) plantean que: 
“El estrato 6 contiene artefactos, fogones y restos óseos, pero 
la densidad es muy baja.” Y en relación con el entierro de los 
muertos, añaden: “En vista de la edad de la base del estrato 8 
(véase adelante), podemos estimar la edad del estrato 7b entre 
aproximadamente 8.500 y 7.000 años antes del presente. Contiene 
artefactos y restos óseos, pero la densidad es en general bastante 
menor que la del estrato anterior.” 

Enterrar a los muertos dentro de las viviendas también 
parece haber sido una práctica común entre los grupos que 
ocuparon por primera vez el abrigo rocoso de Sueva 1. Este sitio 
fue utilizado por bandas de cazadores-recolectores y horticultores, 
como vivienda temporal, taller para elaborar utensilios líticos, y 
también para enterrar a sus muertos. Durante la primera ocupación, 
fechada hacia el 8.090 AP, época de la mayor actividad cultural, 
se manufacturaron raspadores de varios tipos (273 unidades) y 
raederas (1). Asimismo, una cantidad considerable de morteros 
(15 unidades) y cantos rodados con bordes desgastados (200 
unidades, entre enteros y fragmentados), instrumentos, asociados, 
indudablemente, con el procesamiento de vegetales (Correal, 
1979, pp.141-244) (Fig.3.2).

En esta primera ocupación, el sitio también fue utilizado 
para enterrar a los muertos. El Entierro 1, localizado en el Estrato 
3, correspondió́ a un individuo adulto femenino, inhumado en 
posición decúbito lateral izquierdo, que tenía artritis, y al cual le 
fue colocado un ajuar funerario alrededor del cráneo, que consistía 
en: “… lascas triangulares en número de 14 y lascas atípicas, 



 BOLETÍN ANTROPOLÓGICO / 334

Boletín Antropológico. Año 39. Julio - Diciembre 2021. N° 102. ISSN: 2542-3304
Universidad  de  Los Andes. Museo Arqueológico. Mérida, Venezuela. pp.268-313
http://doi.org/10.53766/BA/2021.02.102.03

junto con un raspador lateral. Fragmentos de ocre y hematita 
especular que integran el ajuar funerario fueron depositados 
junto al esqueleto.” (Correal, 1979, p.237) (Fig.5.1).

De tal forma, las bandas igualitarias pre-tribales de 
cazadores productores tempranos de alimentos, que ocuparon 
el territorio de la Sabana de Bogotá, a principios del Holoceno, 
vivían esporádicamente en abrigos rocosos, practicando un 

Fig. 3.2 Artefactos líticos  de Sueva 1, asociados con la fecha de 8.090 A.P. 
(Correal 1979).

Fig. 5.1 Cráneo fragmentado y mandíbula del Entierro 1 (Correal, 1979: Foto 
21). 
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sedentarismo inclusivo, tanto de tipo doméstico, como de tipo 
funerario. 

4.3 Dos grupos diferentes de cazadores recolectores pre-
tribales en la Sabana de Bogotá

A partir de los datos arqueológicos de que disponemos, 
se puede inferir que a lo largo de la segunda fase del Holoceno 
Temprano, entre 9.000 y 8.000 AP en la Sabana de Bogotá, 
existieron dos grupos diferentes de cazadores recolectores: el 
primero que habitaba abrigos rocosos y espacios a cielo abierto, 
con un modelo de sedentarismo inclusivo de tipo doméstico y 
cuyas actividades productivas estaban orientadas básicamente 
hacia la caza y la recolección, a juzgar por los instrumentos líticos 
encontrados en las excavaciones arqueológicas. Y un segundo 
grupo, asentado en sitios a cielo abierto, que ya había comenzado 
a introducir un nuevo modo de trabajo relacionado con la 
producción temprana de alimentos, por medio de la horticultura. 
Estos últimos contaban con un nuevo arsenal lítico, representado 
por instrumentos como cantos simples, cantos rodados con 
bordes desgastados, yunques, percutores o golpeadores y molinos 
de pigmentos, artefactos que fueron utilizados en actividades 
relacionadas con la agricultura y el procesamiento de vegetales.

En general, con el transcurrir del tiempo, observamos, 
por un lado, una mayor densidad de población, y por el otro, una 
tendencia a reducir la trashumancia (movilidad restringida) y 
a promover el sedentarismo, pues de acuerdo a la presencia de 
varios estratos culturales en un mismo sitio, los sitios habían sido 
reocupados durante un período prolongado de tiempo.

Considero que, con el primer grupo mencionado, es 
posible relacionar las bandas que ocuparon, por cuarta vez, el 
abrigo rocoso de El Abra II, hacia el 8.670 AP, y las cuales dejaron 
33 artefactos líticos, entre ellos lascas modificadas y raspadores 
laterales, instrumentos asociados principalmente con actividades 
de caza (Correal et al., 1969-1970, p, 15) (Fig.3.3). Y también, las 
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familias que utilizaron, por tercera vez, entre 9.500 y 8.500 a.p el 
abrigo rocoso de Tequendama I, que hicieron fogones en el sitio 
y dejaron huesos de mamíferos consumidos en el lugar (Correal 
y Van der Hammen, 1977, p.36). De igual manera, las bandas que 
ocuparon el campamento precerámico a cielo abierto de Galindo, 
cuya primera ocupación hacia el 8.700 AP estuvo relacionada con 
instrumentos de caza como lascas, raederas y raspadores (Pinto, 
2003, pp. 69,96).

 

Es probable que, entre los representantes del segundo 
grupo, que ocuparon los sitios a cielo abierto de Checua y 
Neusa II, podamos inferir un mayor nivel de complejidad 
social, relacionado, tanto con nuevas variables de sedentarismo 
inclusivo de tipo doméstico, como con la introducción de nuevos 
instrumentos líticos de producción, relacionados con actividades 
hortícolas. 

En el transcurso de la primera ocupación Checua, en el 
8.200 a.p., se presentó un poblamiento esporádico y estacionario 
de pequeños grupos de cazadores-recolectores y productores 

Fig. 3.3 Artefactos líticos modificados de El Abra II. (Correal et al. 1970, 
Lámina 1). 
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tempranos de alimentos.7  Estos grupos dejaron una baja densidad 
de materiales culturales elaborados en piedra y hueso, así́ como 
también, pocos restos óseos de fauna. A pesar del predominio de 
artefactos líticos cortantes, asociados con actividades de caza, y 
la presencia de raspadores y raederas, en este sitio precerámico 
se presentó́ un grupo especial de artefactos: "... conformado por 
cantos rodados y cantos rodados con bordes desgastados, así́ 
como percutores, permite sugerir labores relacionadas con el 
manipuleo de vegetales, golpeado sobre semillas y trituración de 
tubérculos." (Groot de Mahecha 1992, pp.19,62) (Fig.3.4).

Las familias que ocuparon este campamento construyeron 
viviendas y fogones. Las huellas de postes, encontradas durante 
las excavaciones, configuraron un espacio semi-oval de una 
vivienda, con un diámetro de 3 m en su lado más corto (Groot de 
Mahecha 1992, p. 62). 

Por su parte, en el campamento a cielo abierto de Neusa II, 
ubicado en el Páramo de Neusa, hacia el 8.370 AP sus habitantes 
construyeron un “piso de vivienda”, conformado por abundante 
material lítico. Entre los diversos tipos de materiales excavados, 

Fig. 3.4 Artefactos líticos  de Checua, asociados con la fecha de 8.200 AP 
(Groot de Mahecha 1992, pp. 19,62). 
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sobresalen artefactos utilizados en actividades hortícolas: 
cantos rodados con bordes desgastados, yunques, percutores y/o 
golpeadores y molinos de pigmentos (Rivera, 1992, pp.32,43) 
(Fig. 3.5).

De acuerdo con Sergio Rivera, quien excavó el sitio:  

“El hallazgo de artefactos tales como cantos rodados con 
bordes desgastados, guijarros con una superficie aplanada 
(aislada) por uso, yunques y percutores; asociados 
todos ellos a una alta densidad de láminas desprendidas 
de los abrigos, muchas de estas con huellas de haber 
estado sometidas al fuego, permitieron establecer para 
Neusa la permanencia más o menos prolongada de 
grupos recolectores que derivaban en parte su sustento 
del procesamiento de productos vegetales. Así́ lo indica 
el hecho de que el hombre “reordenó” o “arregló” la 
mencionada exfoliación yacente. Esta elaboración de 
“pisos de vivienda” implicaba la convicción por parte de 
sus ejecutores de que permanecerían allí́ durante intervalos 
de tiempo prolongados.” (Rivera, 1992, p. 45).

Fig. 3.5 Cantos rodados con bordes desgastados del sitio Neusa II (Rivera, 
1992: Fig.15). 
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En mi opinión, es probable que, durante la segunda fase 
del Holoceno Temprano, entre 9.000 y 8.000 AP existieran en 
la Sabana de Bogotá, dos grupos de cazadores recolectores pre-
tribales, con dos modos de vida diferentes. Unos con un patrón 
de asentamiento inclusivo, de tipo doméstico, que ocupaba, tanto 
abrigos rocosos, como sitios a cielo abierto y que, a juzgar por las 
herramientas líticas utilizadas, practicaban fundamentalmente la 
caza, la pesca y la recolección. Y otros, que preferían los espacios 
abiertos para asentarse, quienes comenzaron a introducir en 
su arsenal lítico, artefactos asociados con un sistema agrícola 
temprano. 

Estas últimas poblaciones precerámicas comenzaron 
a construir “pisos de piedra” en los sitios donde habitaban, así 
como viviendas de forma ovoidal, lo que sugiere la permanencia 
más prolongada de las bandas en estos sitios. Por otra parte, con 
el entierro de sus muertos en los sitios donde se habitaba se inició 
el culto a los ancestros y los ritos asociados. Ya durante la primera 
fase del Holoceno Medio, entre 7.000 y 6.000 AP, la presencia 
ininterrumpida de los cementerios, indica la gran importancia 
que estas comunidades precerámicas otorgaban al culto a sus 
ancestros. 

Como veremos, fueron las poblaciones de este segundo 
grupo quienes se involucraron en el proceso de la “revolución 
tribal”, que terminaría hacia el 3,550 AP con el establecimiento 
de la sociedad tribal igualitaria Herrera Temprano, que presento 
un patrón de asentamiento en poblados o aldeas y una economía 
mixta, basada principalmente en la producción permanente de 
alimentos, utilizando dos sistemas agrícolas complementarios: 
la vegecultura, especialmente de tubérculos de altura y la 
semicultura, con semillas, especialmente de maíz y fríjol.  

4.4 La estabilización del sedentarismo funerario

Parece ser que durante el período comprendido entre 
8.000 y 7.000 a.p., en la Sabana de Bogotá solo prevaleció 
el grupo de cazadores pre-tribales, con un modo de vida 
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de cazadores y productores tempranos de alimentos. Estas 
poblaciones continuaron implementando formas más complejas 
de sedentarización que incluyeron, además del sedentarismo 
inclusivo de tipo doméstico, un sedentarismo funerario. De la 
misma forma, se diversificó aún más el complejo lítico asociado 
con la producción temprana de alimentos, lo que indicó un paso 
adelante en el proceso de tribalización de estas comunidades 
precerámicas. Las bandas continuaron frecuentando los abrigos 
rocosos, pero cada vez más prefirieron utilizar los espacios a cielo 
abierto, seguramente porque les permitía realizar sus cultivos 
cerca de los sitios de vivienda.

Este parece haber sido el caso de los grupos precerámicos 
que ocuparon por cuarta vez el abrigo rocoso de Tequendama 
I, entre 8.000 y 7.000 AP, quienes ya estaban practicando 
actividades hortícolas, como lo indica la presencia, en la Unidad 
de Excavación 8a, fechada hacia el 7.000 AP, de dos instrumentos 
muy especiales. En primer lugar, un raspador aquillado o “limage” 
(Fig.3.6). Y, además, un instrumento bifacial con escotaduras, 
hechas seguramente para enmangarlo, que Correal y Van der 
Hammen (1977, p.84. Foto 43:5; Fotos 61,62) denominan “hoja 
bifacial escotada”, y que, en nuestro concepto, corresponde a una 
preforma de azada o IBME, instrumento tipo relacionado con 
diversas actividades, entre ellas actividades hortícolas (Fig.3.7).

Fig. 3.6 Raspador aquillado (“limage”), encontrado en la Unidad estratigráfica 
8a. (Correal y Van der Hammen, 1977, p. 89, Fig.60,2). 
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Como sido planteado en recientes publicaciones, la 
azada fue un instrumento tipo, característico de la que hemos 
denominado la Cultura de la Azadas, y que se encuentra con 
bastante frecuencia en yacimientos arqueológicos, desde inicios 
del Holoceno en las regiones colombianas de Antioquia, el Alto 
y Medio Cauca, Calima, y el Valle geográfico del río Cauca, 
asociada con prácticas agrícolas incipientes (Rodríguez, 2019; 
Arroyave et al. 2018).

De igual forma, el proceso de sedentarización inclusiva 
(doméstica y funeraria) tuvo un mayor impulso en Checua, 
durante la segunda ocupación del sitio, hacia el de 7.800 a.p., 
donde se presentó un piso compactado. En general, este nuevo 
asentamiento en el sitio se caracteriza por una presencia más activa 
de los cazadores-recolectores, y una mayor densidad de materiales 
líticos, entre los cuales aparece un grupo importante asociado 
con actividades hortícolas, como artefactos multifuncionales, 
molinos grandes y cantos rodados con borde desgastado (Groot 
de Mahecha,1992, p.77). (Fig.4.1). 

De la misma manera, en las subunidades estratigráficas 5a 
y 5b, se pudo detectar una mayor presencia de huellas de poste 
de una vivienda circular, con un piso compactado. En concepto 
de la misma investigadora: “Las huellas de poste corresponden a 

Fig. 3.7 Preforma de azada del sitio Tequendama I (Correal y Van der 
Hammen,1977, p.84. Foto 43: 5).
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palos de diferente tamaño; hay algunas que oscilan entre 28 y 10 
cm de diámetro en la curvatura externa de la estructura y, hacia 
el interior, se observan huellas que varían entre 4 y 8 cm.” (Groot 
de Mahecha, 1992, p.66). 

Durante esta segunda ocupación, además de ser utilizado 
como vivienda, en el sitio se practicaron entierros humanos de 
hombres y mujeres adultas, algunos de los cuales tenían artritis 
(Groot de Mahecha, 1992, pp.68, 69). 

En estudios posteriores realizados en el sitio, en el año 
2010, por investigadores italianos, se logró identificar tumbas 
de forma ovoidal y elíptica, cubiertas por piedras, donde fueron 
inhumados subadultos y adultos (Minelli et al. 2012, p.95).

Otro sitio precerámico al aire libre, donde se evidencia un 
sedentarismo doméstico y funerario es el de Chía III, un pequeño 
abrigo rocoso que fue utilizado como vivienda, para albergar 
talleres de material lítico y enterrar a los muertos. Basándose en 
la secuencia estratigráfica del sitio, y comparándola con otros 
sitios precerámicos de la Sabana de Bogotá, Gerardo Ardila, 
sugiere una primera ocupación del sitio de cazadores-recolectores 
y procesadores de alimentos, entre 7.500 y 5.000 a.p. Entre los 
artefactos líticos, encontrados aparecen percutores asociados con 

Fig. 4.1 Instrumentos líticos de Checua, asociados con actividades agrícolas. 
(según Groot de Mahecha, 1992, p.46, Figura 8)
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actividades de trituración y/maceramiento de productos vegetales 
(Ardila 1984, p.28) 

Sobre esta primera ocupación, Ardila (1991, p.6) considera 
que: “Si bien la carne constituye la principal fuente de proteínas, 
la actividad económica predominante es la recolección, manifiesta 
en las frecuencias de artefactos percutores, y en la aparición de 
caries dentales en los individuos de esta época, indicando un 
incremento en el consumo de carbohidratos y, en general, de una 
dieta altamente vegetal.” (Subrayado mío).

De tal modo que, durante la tercera fase del Holoceno 
Medio en Chía III se constata la presencia de familias organizadas 
en bandas, que además de la caza, ya estaban recolectando y 
procesando alimentos vegetales. Igualmente, el uso del abrigo 
como sitio de enterramiento, podría considerarse como una 
evidencia directa de que el proceso de semi-sedentarización ya 
había comenzado entre las poblaciones de la Sabana de Bogotá, 
como ha sido documentado también en otros yacimientos 
arqueológicos precerámicos de esta importante región del centro 
de Colombia. 

Como ya anotamos, en el yacimiento al aire libre de Galindo, 
se presentaron tres ocupaciones precerámicas. Los instrumentos 
asociados con el procesamiento de vegetales, aparecieron solo a 
partir de la tercera ocupación del sitio. Dos percutores, tres cantos 
rodados con superficie desgastada, un machacador y un afilador 
posiblemente de agujas, fueron encontrados en un contexto 
fechado en 7.730 AP (Pinto, 2003, pp. 96, 98). 

En el tercer nivel de ocupación precerámica de este mismo 
sitio, también se presentaron instrumentos líticos con huellas de 
utilización, que fueron utilizados para cortar cañas utilizadas en la 
construcción de posibles viviendas. Analizando el material lítico 
del sitio Galindo, Channah J. Nieuwenhuis, plantea que la mayoría 
de los líticos analizados provienen de la tercera ocupación del 
sitio, y que:

“Todos los materiales de contacto registrados para la 
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muestra total han sido trabajados en esta en esta fase de 
ocupación de la terraza. Llama la atención que en este 
nivel aparecen cinco instrumentos utilizados para procesar 
productos vegetales: hay huellas de plantas silíceas y no 
silíceas (uno probablemente de cañas. Es posible que estos 
instrumentos puedan ser relacionados con la fabricación 
de un sitio cubierto de vivienda, aunque si este fuera el 
caso otros objetos con huellas deberían encontrarse.” 
(Nieuwnhuis, 2002, p.228). 

Un modelo complejo de sedentarismo inclusivo de 
tipo doméstico y funerario, presentaron también los grupos 
precerámicos que habitaron el abrigo rocoso de Nemocón 4. 
Allí, en la Unidad Estratigráfica 5 se depositó un estrato cultural, 
que fue fechado entre 7.530 y 6.800 AP. Durante este tiempo, el 
sitio fue utilizado como vivienda ocasional, taller y para enterrar 
a los muertos. Los materiales líticos encontrados presentaron 
una gran diversidad y fueron clasificados en 21 tipos, entre los 
cuales figuran: núcleos, desechos de talla, raspadores (terminales, 
discoidales y cóncavos), lascas (prismáticas, triangulares, 
concoidales, atípicas), perforadores, cuchillos, raederas, cantos 
rodados con bordes desgastados y golpeadores (Correal, 1979).

El sitio Nemocón 4 fue utilizado también para practicar 
entierros humanos, como lo sugiere la presencia de restos 
humanos aislados (fragmentos de cráneo, maxilares inferiores, 
vértebras, costillas, etc.), algunos de los cuales tenían calcinación 
parcial y presentaban procesos artríticos (Correal, 1979, p.119).

En consecuencia, podemos observar que durante el período 
comprendido entre 8.000 y 7.000 AP las bandas de cazadores 
recolectores y productores tempranos de alimentos de la Sabana 
de Bogotá, avanzaron un paso más en el proceso de tribalización, 
implementando un sedentarismo inclusivo más complejo que 
durante el milenio anterior, e introduciendo el entierro de sus 
muertos en lugares especiales de sus sitios de habitación. Se 
continuó con el culto a los ancestros y los ritos asociados, así 
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como también con los festines rituales que acompañaban el 
entierro de los individuos. 

4.5 La domesticación de plantas y animales

Durante el siguiente milenio, entre 7.000 y 6.000 a.p. 
se estabilizó el sedentarismo inclusivo entre las poblaciones 
precerámicas de la Sabana de Bogotá. Los grupos de cazadores 
productores tempranos de alimentos, continuaron utilizando tanto 
los abrigos rocosos para vivir, como talleres y para enterrar a sus 
muertos, como espacios a cielo abierto. Igualmente, se presenta 
la domesticación del curí.

Así, por ejemplo, hacia el 6.000 AP bandas de cazadores- 
recolectores y agricultores incipientes continuaron ocupando el 
sitio de Neusa II, produciendo diversos tipos de instrumentos 
líticos, entre los que se destacan artefactos utilizados en actividades 
agrícolas como: cantos rodados con bordes desgastados, yunques, 
percutores y/o golpeadores y molinos de pigmentos (Rivera, 
1992, p.45). 

De la misma forma, grupos hortícolas que se asentaron, por 
última vez, en Tequendama I, entre 7.000 y 6.000 A.P., dejaron en 
el sitio fogones, restos óseos y artefactos líticos (Correal y Van 
der Hammen, 1977, p.36). Durante esta ocupación disminuyen 
los restos óseos de animales, fenómeno asociado seguramente con 
el desarrollo de las actividades de recolección y procesamiento de 
alimentos vegetales. La presencia de una gran cantidad de fogones, 
la existencia de talleres dentro del abrigo rocoso, así como los 
entierros humanos, indican que las poblaciones precerámicas 
ya empezaban a estacionarse más regularmente en lugares 
protegidos de la Sabana. En otras palabras, estos grupos humanos 
continuaron el camino de la estabilización de un sedentarismo 
inclusivo, con lo cual debemos relacionar también la presencia de 
entierros humanos en el abrigo rocoso (Fig. 5.2). 

Considero importante señalar, que, aunque los instrumentos 
líticos, recuperados aún reflejan modos de trabajo como la caza 
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de pequeños mamíferos, en especial roedores como curí borugo, 
ratón silvestre, ya se presenta un aumento en las actividades de 
recolección, en especial de caracoles de agua dulce (Plekpcheilus 
succinoides). Asimismo, el incremento en los huesos del curí, 
indica su posible domesticación durante este periodo (Correal y 
Van der Hammen 1977, p.169). 

De igual manera, entre 7.000 y 6.400 a.p. grupos 
precerámicos continuaron utilizando el abrigo rocoso de Chía 
III, como vivienda, para realizar talleres y enterrar a sus muertos. 
Además de la caza y la recolección, sus habitantes practicaban 
una agricultura temprana (horticultura), como lo evidencia la 
presencia de materiales líticos asociados con el procesamiento de 
vegetales como, por ejemplo, percutores (Ardila, 1984). 

Por el mismo camino hacia la complejizarían sociocultural, 
iban las bandas que se asentaron, por segunda vez, hacia el 6.825 
A.P., en Nemocón 4. Durante este período este abrigo rocoso fue 
utilizado para vivir, como taller y para enterrar a los muertos. Los 
materiales líticos asociados con esta ocupación fueron similares 
a los del asentamiento anterior (Correal, 1979). Y también, los 
grupos que habitaron, por segunda vez, Sueva 1, hacia el 6.350 

Fig. 5.2 Enterramientos humanos en el sitio arqueológico Tequendama I. 
Entierro 12 (7.235 A.P.) y entierro 13 (6.020 A.P.). (Correal y Van der Hammen, 
197, p.132: Foto.79)
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a.p., quienes utilizaron el lugar como vivienda temporal, taller 
para elaborar utensilios líticos, y cementerio para enterrar a sus 
muertos. Según Correal (1979, pp.141-244), de este segundo 
asentamiento se recuperaron raspadores de varios tipos (303 
unidades) y raederas (5). De igual forma, golpeadores o morteros 
(3 unidades) y cantos rodados con bordes desgastados (142 
unidades, entre enteros y fragmentados), que fueron utilizados 
como instrumentos para procesar vegetales. 

4.6 Caries y dieta alimenticia con predominio de alimentos 
vegetales

El sitio más representativo del período entre 6.000 y 5.000 
A.P. es el abrigo rocoso de Chía III, donde, hacia el 5.040 A.P. los 
grupos semisedentarios que lo ocuparon, enterraron a sus muertos. 
En este yacimiento fueron excavados siete entierros humanos, 
que estaban colocados en el interior del abrigo, diferenciándose 
muy bien su área de los espacios utilizados para el taller y los 
fogones (Ardila 1984, p.65). La presencia de caries en los dientes 
de algunos individuos: “lleva a pensar en un cambio importante 
de la dieta alimenticia, en el que tienen preponderancia los 
almidones, azúcares y frutas cítricas.” (Ardila 1984, p. 66). 

4.7. Vegecultura, pisos de piedra, construcción de viviendas 
circulares y con forma de colmena

Los grupos precerámicos que ocuparon por tercera vez 
Checua, hacia el 5.000 AP, (Carvajal et al. 2014, p.128). lo 
hicieron de una forma intensa, aunque por poco tiempo Groot 
de Mahecha (1992, p.80) Las evidencias arqueológicas de esta 
ocupación fueron identificadas en la UE 7, que corresponde a 
un apisonado compacto, donde aparecieron huellas de postes de 
varias viviendas, que fueron construidas en forma de colmena. 

La presencia de algunos instrumentos singulares en este 
yacimiento, podrían indicar la introducción de un sistema agrícola 
vegecultura. En relación con los artefactos líticos encontrados, 
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Groot de Mahecha (1992, pp.79,80) comenta que: “Se registró un 
alto índice de desechos de talla (340), así como de núcleos (299) 
que son evidencias que en el sitio se fabricaban herramientas. 
Además, es importante señalar la presencia de artefactos 
multifuncionales y de un rayador, que nos indican la acción de 
transformación de tubérculos.” (Subrayado mío) (Fig.4.2).

 

Durante esta ocupación, el sitio también fue utilizado para 
realizar entierros humanos: “En la cuadricula B3, entre 40 y 45 
cm se registró́ en el piso compactado, el entierro de un niño a 
término, asociado con una lasca triangular y con ocre diseminado 
en la base del entierro.” (Groot de Mahecha 1992, p.79). 

Un sedentarismo complejo de tipo inclusivo y funerario 
también fue practicado por los grupos precerámicos, que 
ocuparon, por primera vez, Aguazuque I, donde construyeron 
viviendas con formas circulares y de colmena, hacia el 5.000 AP 
(Fig.4.3). Gonzalo Correal, quien excavó el sitio, describió la 
vivienda de la siguiente forma: 

“Cuando se produjo la primera ocupación del sitio de 
Aguazuque (base de la unidad estratigráfica 3), los 
grupos allí́ establecidos habían desarrollado algunos 
tipos de construcción muy simples de planta circular 

Fig 4.2 Rayador encontrado en Checua (Groot de Mahecha, 1992, p.39, Fig. 
6). 
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con diámetros variables entre 2.00 y 3.50 m, como lo 
evidencia la disposición de los huecos que describen 
trayectorias circulares; por otra parte, la inclinación de 
estos huecos sugiere construcciones en forma de colmena.” 
(Correal,1990, p.256).

Durante este primer asentamiento el principal modo de 
trabajo fue la caza, especialmente de especies como el venado y 
el curí. También cazaban guatín (Dasyprocta fuliginosa), guagua 
negra (Agouti taczanowskii) y cusumbo (Nasua nasua). Esta 
actividad era complementada con la pesca de especies como el 
capitán (Eremophilus mutisii), y el capitancito (Therechomyterus 
bogotensis). Un tercer modo de trabajo, además de la caza 
y la pesca, fue el procesamiento de especies vegetales, con lo 
que están asociados instrumentos líticos como percutores (9 
unidades), cantos horadados (3 unidades), yunques para romper 
nueces y otros productos vegetales (3 unidades) y molinos planos 
(1 unidad) (Correal 1990, pp. 256-257, Cuadro 5). 

Fig. 4.3 Huellas de los postes de las viviendas circulares, encontradas en la 
Unidad Estratigráfica 3, del sitio Aguazuque I. También se puede observar una 
tumba de pozo doble (Correal 1990, p. 238, Foto 68
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4.8 Chamanismo, conciencia histórica y territorial

El período entre 4.000 y 3.000 a.p. corresponde a la fase 
terminal de desarrollo de los grupos con un modo de vida de 
cazadores productores tempranos de alimentos, cuando se entra 
a la fase final del proceso de tribalización y comienza el camino 
de la sedentarización permanente y la agricultura, por parte de 
los representantes de una nueva sociedad: la sociedad tribal 
igualitaria Herrera Temprano.

Para este período se han documentado arqueológicamente 
varios sitios, dos de los cuales son excepcionales, porque están 
asociados directamente con prácticas chamánicas. El primero, 
es el yacimiento a cielo abierto de Facatativá (actual Parque de 
Facatativá), donde los cazadores productores de alimentos que 
lo ocuparon, por primera vez, durante el Precerámico Tardío, 
hacia el 4.000 a.p., construyeron un “piso de piedra” compactado 
por la actividad humana (Rodríguez Cuenca, Edit. 2015, p.50).8   
(Fig.4.5). Entre los artefactos líticos recuperados, figuran 
cuchillas, raspadores y fragmentos de instrumentos de molienda, 
utilizados en actividades hortícolas (Rodríguez Cuenca, Edit. 
2015, pp.89,91).

Este sitio es de gran importancia, debido a su asociación 
con pinturas rupestres, (petroglifos y pictografías), realizadas 
en grandes afloramientos rocosos, en especial con pictografías 
presentes en la piedra Nº16 y el abrigo rocoso Nº60, excavado por 
Haury y Cubillos en los años 40 del siglo pasado, donde parece 
haber existido también un “piso de vivienda” (Rodríguez Cuenca, 
edit. 2015, p.55). 

Es muy probable, como lo considera Rodríguez Cuenca, 
edit. (2015, p.112) que los cazadores productores tempranos de 
alimentos del parque de Facatativá, utilizaran este espacio con 
fines rituales, asociados con el manejo chamánico del territorio. 
Estos grupos, en palabras de Hugh-Jones tenían “conciencia 
histórica y territorial” (Hugh-Jones, 2012, pp.30-31, en Rodríguez 
Cuenca, edit. 2015, p.12).
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Otro yacimiento muy especial es el de Aguazuque I, 
donde fueron realizadas varias ocupaciones. Durante el segundo 
asentamiento precerámico (Unidad 4-1), fechado en 3,850 
A.P. (Correal, 1990, p.258), la población continuó cazando 
especialmente venado y curíes. Entre los artefactos líticos 
asociados con las actividades de caza figuran las lascas y los 
raspadores. Pero también se presentaron artefactos asociados con 
el cultivo y procesamiento de vegetales, como molinos planos 
(2 unidades), percutores (8 unidades), yunques (2 unidades) y 
cantos rodados horadados (1 unidad), cantos rodados con bordes 
desgastados (4 unidades). La evidencia de prácticas agrícolas 
vegecultura tempranas se refuerza por la presencia de un tubérculo 
tan importante como el ñame (Dioscórea) (Correal, 1990, pp. 256, 
260). 

Asimismo, durante este periodo en el sitio se organizó 
un cementerio colectivo, distribuido en forma circular, donde 
fueron enterrados 23 individuos (hombres y mujeres adultos), 
con ofrendas de artefactos de hueso y piedra y presas de cacería. 
(Fig.5.5). Los rituales funerarios incluyeron también el entierro 
de niños y adolescentes. Algunos de los cráneos y huesos largos, 
probablemente de los líderes ideológicos de la comunidad 
(chamanes), estaban pintados con volutas y diseños concéntricos 
y curvilíneos realizados con pintura nacarada, blanca y negra 
(Correal 1990, pp.139,141) .

Es probable que este complejo ritual funerario estuviera 
asociado con prácticas de enterramiento de chamanes, individuos 
que cumplían una función ideológica muy especial en este tipo de 
sociedades igualitarias. Analizando el enterramiento encontrado 
en Aguazuque I, José Vicente Rodríguez Cuenca considera que: 

“... este entierro, único en el Precerámico por sus rasgos, 

perteneció a una persona de características chamánicas, 
temida en vida, por lo que solamente su cabeza fue 
enterrada boca bajo para que sus energías se proyectaran 
hacia el interior de la tierra. Los objetos rituales colocados 
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a su lado, consistentes en huesos humanos decorados que 
combinan colores blancos, negros y rojos con círculos, 
pueden significar el ciclo de la vida y la capacidad de 
esta persona de comunicarse con los espíritus de los 
antepasados”. (Rodríguez Cuenca, 2011, p.163). 

Durante la tercera ocupación precerámica del mismo sitio 
(Unidad 4-2), fechada en 3.860 AP (Correal 1990, p.260) y 3.600 
AP  (Triana et al. 2019, p.178), además de la caza y la pesca, 
toman una mayor importancia las actividades hortícolas, como 
lo sugiere los artefactos líticos encontrados, que están asociados 
con el procesamiento de vegetales: molinos planos (3 unidades), 
percutores (22 unidades), yunques (1 unidad) y cantos rodados 
horadados (1 unidad), y cabezas de maza (3 unidades) (Correal 
1990: p.47, Cuadro 3) (Fig.4.4). Igualmente, los restos vegetales 
calcinados de plantas cultivadas como la calabaza (Cucurbita 
pepo) y de tubérculos como la Ibia (oxalis tuberosa) y el ñame 
(Dioscorea spseguramente ya domesticados) (Correal 1990, 
pp.256-261).

Fig. 4.4 Artefactos de la tercera ocupación de Aguazuque I: 1. Molino plano 
utilizado para moler productos vegetales. 2. Canto rodado horadado, usado 
como mortero, que conserva pintura roja sobre su superficie. 3. Percutor 
(Correal, 1990: Foto 7)
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Analizando la gran importancia de los cultígenos 
mencionados, Gonzalo Correal, considera que: 

“Este registro es de particular interés por cuanto nos está 
indicando que hacia el cuarto milenio antes del presente 
y quizás antes, los grupos que habitaban la altiplanicie de 
Bogotá además de sus adaptaciones a los terrenos abiertos, 
habían desarrollado técnicas hortícolas; eran entonces 
además de cazadores recolectores horticultores y en 
menor grado pescadores como lo atestiguan las evidencias 
arqueológicas.” (Correal 1990, p.261).

Por su parte, en la cuarta ocupación precerámica (Unidad 
5), que tuvo lugar entre 3.400 y 850 AP (Correal 1990: 261), se 
continúa procesando vegetales, como lo sugiere la presencia de 
percutores (3 unidades), cantos horadados (2 unidades), yunques 
(5 unidades), y cantos rodados con bordes desgastados (2 
unidades). (Correal 1990, p. 46, Cuadro 2). 

La quinta y última ocupación precerámica en Aguazuque 
I, se inició hacia el 2.725 AP  Durante este periodo, en el 
asentamiento se presenta un incremento en la producción de 
herramientas líticas, asociadas con actividades agrícolas en el 
sitio: percutores (36 unidades), cantos horadados (3 unidades), 
yunques (6 unidades), cabezas de maza (3 unidades), y cantos 
rodados con bordes desgastados (2 unidades). (Correal, 1990, 
p.45, Cuadro 1). La presencia de una vivienda grande (6 m. 
de diámetro), indica que la sedentarización inclusiva de estas 
poblaciones ya se había estabilizado, y llegaba a su fin el proceso 
de tribalización (Correal, 1990, p.263). En aquel tiempo, también 
fueron realizados entierros humanos de individuos adultos 
(Fig.5.3). 

Recientemente se ha sugerido, acertadamente, que fue 
durante el Precerámico Tardío, comenzando con Aguazuque, 
cuando en la Sabana de Bogotá, se instituyeron los cementerios 
comunales como espacios sacralizados y que estos lugares 
especiales fueron organizados y custodiados por los chamanes de 
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las comunidades. Esto formó parte del proceso de sedentarización 
inclusiva, asociado con la domesticación de especies vegetales, 
especialmente raíces y animales como el curí, y también, la 
conformación de territorios étnicos (Rodríguez Cuenca, Edit. 
2015, p.77).

Y para terminar este viaje milenario por la historia de   
sociedades igualitarias pre-tribales del Altiplano cundiboyacense, 
debemos mencionar que probablemente hacia el 3.000 AC. bandas 
pre-tribales ocuparon, por última vez, la terraza a cielo abierto de 
Chía I. En este importante sitio, el 80% de los artefactos líticos 
fueron encontrados acumulados en un “piso de piedras”, similar 
al que se presentaron en otros sitios precerámicos de la Sabana de 
Bogotá (Fig.4.5). Durante este periodo, se introdujeron artefactos 
como cantos rodados con bordes desgastados, asociados con el 
cultivo y el procesamiento de especies vegetales ya domesticadas. 
Ardila (1984, p.36), considera que: “se puede pensar con 
bastante seguridad que se practica la domesticación de raíces 
y/o tubérculos”. 

Fig.5.3 Entierro primario de un individuo adulto, encontrado durante la quinta 
ocupación de Aguazuque. Los huesos presentaron pintura blanca (Correal, 
1990, p,140: Foto 19).
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Hacia el siglo 3.550 AP (o probablemente antes.), en el 
Altiplano Cundiboyacense aparecen las primeras comunidades 
agro-alfareras sedentarias, portadores de una nueva cultura 
arqueológica. Se había finalizado el proceso de la “revolución 
tribal” y comenzaba un nuevo período histórico, relacionado con 
un tercer nivel de complejidad, asociado con la vida aldeana, una 
economía mixta, basada en la agricultura de granos (especialmente 
el maíz) y tubérculos, la generación de plusproductos, el comienzo 
del desarrollo de la producción artesanal, el intercambio regional 
de productos. Igualmente, con la introducción de nuevas formas 
de relaciones sociales, de gestión política (jefes) e ideológica 
(chamanes). Todos estos fenómenos, característicos de una nueva 
estructura sociocultural tribal igualitaria: la sociedad Herrera 
Temprano.

CONCLUSIONES

1. En el presente artículo hemos planteado algunas 

Fig. 4.5 Piso de piedra precerámico, encontrado en Chía I (Ardila, 1984: 
Lámina III).
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reflexiones en torno a los procesos socioculturales, que tuvieron 
lugar en la Región Geohistórica del Altiplano Cundiboyacense, 
entre 23.000 y 3.550 AP Se ha propuesto un nuevo modelo 
teórico para la interpretación de los datos arqueológicos sobre las 
sociedades precerámicas, sugiriendo la hipótesis de que, durante 
más de 20.000 años, las comunidades humanas que ocuparon la 
región, implementaron dos niveles de complejidad socio-cultural, 
que asociamos con dos modos de vida diferentes de la formación 
social de cazadores recolectores pre-tribales: el de cazadores-
recolectores móviles, y el de cazadores-productores tempranos de 
alimentos. De acuerdo, con el análisis de los datos suministrados 
por disciplinas como la arqueología, la paleobotánica, la 
zooarqueología y la bioantropología, el primer nivel se presentó 
durante el Pleistoceno Terminal, en el período comprendido entre 
23.000 y 10.000 AP, mientras el segundo nivel, fue característico 
del Holoceno Temprano y el Holoceno Medio, entre 10.000 y 
.3.550 AP

2. Si bien, ambos niveles de desarrollo corresponden a 
estructuras sociales igualitarias pre-tribales, estos dos tipos de 
sociedades eran cualitativamente diferentes. Mientras el primer 
nivel es característico de los grupos precerámicos de cazadores-
recolectores con un patrón de asentamiento móvil, el segundo 
nivel compete ya a grupos con asentamientos semipermanentes. 
El segundo nivel, incluyó a colectividades humanas que se 
involucraron en la denominada “revolución tribal”, que no solo 
fomentó el desarrollo de las fuerzas productivas de la sociedad, 
introduciendo la producción temprana de alimentos por medio 
de una agricultura mixta de tubérculos (vegecultura) y granos 
(semicultura). Si no, que también implicó un sedentarismo 
más permanente, el crecimiento de la población, la generación 
de nuevas estructuras sociales, el desarrollo de nuevos y 
variados instrumentos y técnicas de trabajo para explotar activa 
e intensamente el territorio, técnicas de almacenamiento y 
conservación de los alimentos, y finalmente, la implementación 
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de formas más complejas de relaciones sociales y de cooperación.
3. Característico del primer nivel de complejidad socio-

cultural, fue una economía de apropiación, sustentada en modos 
de trabajo como la caza, la pesca y la recolección de especies, 
tanto animales, como vegetales. El patrón de asentamiento de 
estas comunidades precerámicas tempranas, fue inclusivo, de 
tipo ocupacional o doméstico. Los yacimientos arqueológicos 
que podemos asociar con este primer tipo de sociedad igualitaria, 
en su orden cronológico, son: Tocogua, Pubenza 3, El Abra I, 
Tequendama I y Tibitó 1.

4. El segundo nivel de complejidad socio-cultural, 
podemos comenzar a rastrearlo desde inicios del Holoceno, hace 
unos 10.000 años y se extendería hasta el 3.550 AP Durante, 
este período las bandas de cazadores recolectores, comienzan a 
implementar un nuevo tipo de sedentarismo más complejo que el 
anterior, el sedentarismo funerario, es decir, a utilizar sus viviendas 
para enterrar a sus muertos, una práctica religiosa que podríamos 
asociar con el culto a los ancestros. Además, introducen nuevos 
instrumentos líticos de producción asociados con actividades 
relacionadas con el procesamiento de vegetales. 

De esta forma, comienza a estructurarse un nuevo modo de 
vida, basado ya no en la caza y la recolección, sino en la producción 
temprana de alimentos, por medio de la horticultura, como una 
práctica agrícola, que permitía producir alimentos a pequeña 
escala, a partir de especies tanto salvajes, como domesticadas. 
En la subsistencia de estas poblaciones, que anteriormente 
se caracterizaba por la apropiación de los recursos vegetales 
y animales por medio de la caza, la pesca y la recolección, se 
añade ahora la producción temprana de alimentos vegetales, 
conformándose una economía de amplio espectro mucho más 
productiva, que la de los cazadores recolectores anteriores. 

5. Todo parece indicar, que fueron precisamente estas 
bandas de cazadores-productores tempranos de alimentos, quienes 
se involucraron en la denominada “revolución tribal”, fenómeno 
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histórico que está mejor documentado arqueológicamente en la 
Sabana de Bogotá, y fueron los creadores de la sociedad tribal 
igualitaria Herrera Temprano, a partir, posiblemente, del 3.350 
AP. Un tipo de estructura sociocultural cualitativamente diferente 
a las anteriores, que podemos asociar con el tercer nivel de 
complejidad, alcanzado por las sociedades igualitarias en el 
Altiplano Cundiboyacense. Entra en escena la vida aldeana, 
sustentada en una economía mixta, basada en la agricultura 
de granos (especialmente el maíz) y tubérculos, la generación 
de plusproductos, el comienzo de la producción artesanal, 
el intercambio regional de productos. Igualmente, con la 
introducción de nuevas formas de relaciones sociales.

NOTAS

1 El incremento de la complejidad en el origen del universo, es un fenómeno 
que parece haber existido también en el origen y desarrollo de las 
sociedades humanas. En su obra La gran historia de todo, David 
Christian (2019, p.21), ha utilizado dos conceptos básicos, que 
consideramos importantes para nuestro análisis. El primero es el de 
complejidad creciente y el segundo es umbral, relacionado con el 
anterior. De acuerdo con este investigador: “Las cosas más complejas 
emergieron en unos puntos de transición clave, y en este libro llamaré 
“umbrales” a las más importantes de esas inflexiones. Los umbrales 
son los factores que dan forma a la compleja narrativa de la historia 
moderna de los orígenes. Son los elementos que indican la presencia 
de un punto de inflexión de gran calado, es decir, de un momento en el 
que las cosas hasta entonces existentes experimentaron una drástica 
reorganización o sufrieron alteraciones de alguna índole, lo que a su 
vez la aparición de propiedades nuevas o “emergentes” e hizo surgir 
cualidades que nunca antes se habían materializado.” (Christian, 
2019, p.21). (Subrayado mío).

2 De acuerdo con la función y la ocupación espacial, Tom Dillehay diferencia 
dos clases de sedentarismo: el sedentarismo inclusivo, conformado 
por tres tipos: el ocupacional o doméstico, el funerario y el ceremonial; 
y el sedentarismo excluyente. La definición de estas dos clases de 
sedentarismo puede consultarse en Dillehay (2013, p.30). Como 
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veremos en nuestro análisis, las sociedades pre-tribales del Altiplano 
cundiboyacense con un primer nivel de complejidad practicaron 
básicamente un sedentarismo de tipo inclusivo.

3 Para un análisis amplio de las principales características de este importante 
fenómeno sociocultural, consultar a Flores, 2006.

4 En efecto, en esta región del territorio colombiano, la revolución tribal 
terminaría hacia el 3.350 AP, con la introducción de la vida sedentaria 
en aldeas que implementaron las comunidades de la sociedad tribal 
igualitaria Herrera Temprano. Es decir, casi unos 2.000 años después 
de que este fenómeno social se presentara en el caribe colombiano, 
específicamente con la conformación de la vida aldeana en Puerto 
Chacho, hacia el 5.220 AP (Oyuela-Caicedo & Bonzani, 2005: 23).

5 Los instrumentos líticos asociados con las actividades de procesamiento de 
especies vegetales fueron básicamente de siete tipos: cantos rodados 
con bordes desgastados, golpeadores, raspadores, yunques, placas de 
molienda, maceradores, rompe cocos y azadas con borde curvo y dos 
escotaduras para enmangarlas.

6 En Checua se presentaron siete ocupaciones por parte de grupos precerámicos, 
que frecuentaron el lugar durante 5.000 años, entre 8.200 y 3.000 AP 
(Minelli et al.2012, p.95).

7 En Checua se presentaron siete ocupaciones precerámicas, entre 8.250 y 
3.050 AP (Minelli et al.2012, p.95).

8 De acuerdo con Rodríguez Cuenca, edit. (2015, p.50), el piso cubría un área 
de unos 170 m2.
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Resumen
A partir del análisis tafonómico del contexto paleoarqueológico del 

Llano del Anís y el estudio microscópico de huellas de uso en el material 
óseo fosilizado de megafauna excavado en el sitio y de las rocas esféricas 
y semiesféricas encontradas en contexto, se plantea la ocupación temprana, 
hacia el fini Pleistoceno y comienzos del Holoceno, de grupos de cazadores-
recolectores pre-tribales en la Cordillera Andina de Mérida y su inserción 
en la Región Geohistórica de Noroeste de Venezuela y el Nororiente de 
Colombia.
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Archaeological evidence of early human occupation of the 
Andean Cordillera de Mérida: El Llano del Anis

Abstract
From the taphonomic analysis of the paleoarchaeological context 

of the Llano del Anís and the microscopic study of traces of use in the 
fossilized bone material of megafauna excavated in the site and the spherical 
and hemispherical rocks found in context, the early occupation is proposed, 
towards the fini Pleistocene and early Holocene, of groups of pre-tribal 
hunter-gatherers in the Andean Cordillera of Mérida and their insertion in 
the Geohistoric Region of Northwest Venezuela and North East Colombia.
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1. INTRODUCCIÓN

Las evidencias arqueológicas obtenidas hasta el presente 
para los Andes venezolanos, divididos territorialmente en la 
actualidad por los estados Táchira, Mérida y Trujillo, nos indicaban, 
según las dataciones radiocarbónicas y de termoluminicencia 
obtenidas en diversos contextos arqueológicos, que la ocupación 
temprana de este territorio había comenzado, a partir del siglo V 
d.C. por grupos humanos provenientes de las tierras bajas de la 
cuenca del Lago de Maracaibo, los valles de Quíbor-Carora y los 
Llanos venezolanos (Wagner, 1970; Vargas, 1990; Durán, 1998; 
Gordones y Meneses, 2003 y 2005).

Lo planteado anteriormente, de alguna manera tenía 
correspondencia con la historia tectónica y geomorfológicas de los 
Andes venezolanos, más específicamente con el último ciclo del 
período  glacial/interglacial del Pleistoceno superior - Holoceno 
y los procesos ambientales asociados con cambios significativos 
en la cobertura vegetal y los procesos formadores del relieve 
relacionados con la erosión y el transporte de  sedimentos (Vivas, 
1992 y 2007); sin embargo, a mediados de diciembre del año 
2007, el Museo Arqueológico de la Universidad de Los Andes, 
fue notificado sobre el hallazgo hechos por la Sra. Rosa Saavedra 
de unos restos óseos en la localidad Llano del Anís, parroquia 
Chiguará, municipio Sucre del estado Mérida, lográndose 
constatar in situ que se trataba de un contexto de megafauna.

Este hallazgo se constituyó en el primer reporte de 
megafauna para la Cordillera de Mérida, situación que llevó al 
equipo de investigación del Museo1  a estructurar  un proyecto para 
realizar las excavaciones arqueológicas sistemáticas del lugar, se 
trataba del primer contexto paleo-arqueológico encontrado en 
la Cordillera lo que nos permitiría realizar investigación de un 
período histórico temprano que hasta los momentos no se había 
realizado  (Clarac, 2012; Meneses et al., 2012). Desde el punto 
de vista arqueológico, este hallazgo nos permitiría ampliar la 
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información disponible sobre la distribución de la megafauna 
y la posible asociación con grupos humanos pre-tribales en el 
occidente venezolano y el nororiente de Colombia, ya que este tipo 
de contextos, solo habían sido reportados para la región centro-
occidental de los territorios que hoy forman parte de Venezuela 
y el nororiente de Colombia (Cruxent y Rouse, 1982; Rouse y 
Cruxent, 1964; Sanoja y Vargas, 2003 y 2007; Rodríguez,1985; 
Correal, 1993; Jaimes, 1999; Oliver y Alexander, 2003; Botero, 
2003; Calderón, 2005; Sanoja, 2013; Meneses y Gordones, 2019) 

Foto Nº 1. Evidencia in situ reportada por la Sra. Rosa Saavedra en el año 
2007. Foto: Carlos García Sívoli.

En el presente artículo se exponen los resultados de las 
investigaciones arqueológicas del Llano del Anís,2  para luego 
entrar en un debate más amplio que incluye las características 
medio ambientales presentes hacia fini-Pleistoceno y comienzos 
del Holoceno en el noroeste de Venezuela y nororiente de 
Colombia, territorios en la cual les tocó actuar diversos grupos 
humanos a partir de 15000 años antes del presente. 
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2. UBICACIÓN DEL SITIO PALEOARQUEOLÓGICO 
DEL LLANO DEL ANÍS 

El sitio paleoarqueológico del Llano del Anís, se encuentra 
ubicado en la comunidad de El Llano del Anís, situado a una altura 
promedio de los 600 m.s.n.m,  forma parte del sector conocido 
como El Anís, que se encuentra emplazado a ambos lados del 
eje de la troncal 008 que conduce desde la ciudad de Mérida a 
la ciudad del Vigía en el Sur del Lago de Maracaibo. Desde el 
punto de vista político-administrativo pertenece a la parroquia 
Chiguará, municipio Sucre del estado Mérida.  Actualmente, 
El Anís se encuentra estructurado por tres sectores: El Anís, El 
Llano del Anís y El Llano del Gigante. El Anís se encuentra 
situado entre la Quebrada del Anís en los límites con la parroquia 
de Lagunillas y la llamada Quebrada Seca; el Llano del Anís se 
encuentra localizado entre la Quebrada Seca y la Quebrada de la 
Honda y finalmente el Llano del Gigante o  el antiguo Llano de La 
Honda que se ubica entre la Quebrada de la Honda y el río Chama 
(Mejías, 2002).

3. EL LLANO DEL ANÍS Y LA CORDILLERA DE 
MÉRIDA

La comunidad de El Anís, población donde se encuentra el 
sitio paleo-arqueológico del Llano del Anís,  fue fundada en una 
terraza constituida por depósitos Cuaternarios provenientes de los 
sedimentos del río Chama y de dos abanicos aluviales laterales 
como los de la quebrada La Honda y Quebrada del Anís que, en 
diversos momentos históricos, contribuyeron con depósitos de 
materiales de diferentes unidades geológicas que contribuyeron 
al modelado de una terraza que en el presente muestra un paisaje 
geográfico y ambiental muy particular que lo diferencia de otros 
segmentos de la cuenca media del río Chama en su camino hacia 
el sur del Lago de Maracaibo 
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Hacia el fini-Pleistoceno y comienzos del Holoceno estos 
contextos sedimentarios devenidos de procesos paleoambientales 
relacionados con los grandes ciclos de cambios climáticos que 
culminan con la Glaciación Mérida y la incidencia de la tectónica 
del sistema de fallas de Boconó que atraviesa el lugar, seguramente 
impactaron y condicionaron la existencia de una flora y una fauna 
muy particular en esta porción de la cuenca del río Chama, dando 
origen a los paisajes, relieves y al contexto paleo-arqueológico 
que tenemos en el presente en El Anís (Vivas, 2007; Laffaille, 
2012; Guerrero y Canto, 2012). 

Ahora bien, los Andes venezolanos o la Cordillera de 
Mérida como la llamó Leonel Vivas (1992), constituye un 
sistema montañoso que comienza en el suroeste de Venezuela en 
la depresión del Táchira en el actual estado Táchira en Venezuela 
y Cúcuta en Colombia, desde donde se extiende, con una 
prolongación aproximada de 500 Km., en dirección noreste hasta 
la depresión de Barquisimeto, Quíbor y Carora en el actual estado 
Lara. (Vivas, 1992, 2007; Ujueta, 1993).

  La historia tectónica y geomorfológica de los Andes 
venezolanos relacionada con el último ciclo del periodo glacial/
interglacial del Pleistoceno superior—Holoceno y los procesos 
ambientales asociados con cambios significativos en la cobertura 
vegetal y los procesos formadores del relieve relacionados con 
la erosión y el transporte de  sedimentos, afectaron los territorios 
próximos a la Cordillera de los Andes, más específicamente la 
depresión del Lago de Maracaibo,3  compartida por los actuales 
estados Zulia, Táchira, Mérida y Trujillo; la triple depresión 
Barquisimeto, Quíbor y Carora, separadas entre sí por colinas 
precuaternaria en el estado Lara (Vivas, 2007); y las llanuras 
litorales del Golfo de Venezuela y la Península de Paraguaná, 
compartidas por los estados Zulia y Falcón, respectivamente.  
Las fluctuaciones climáticas acontecidas entre el Pleistoceno 
superior y el Holoceno, marcadas para los Andes venezolanos 
por el último periodo glacial, también tuvieron una influencia 
importante producto de las regresiones —estadios glaciares— y 
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transgresiones —interglaciares— marinas y la crecidas de los 
ríos durante el Pleistoceno superior y el Holoceno; sin embargo, 
producto de la tectónica, éstas fluctuaciones climáticas no 
tuvieron en los Andes venezolanos el mismo impacto ambiental 
que el resto del territorio occidental venezolano y nororiental de 
Colombia (Vivas, 1992 y 2007).

La historia geológica de los Andes venezolanos demuestra 
que los mismos fueron afectados de manera determinante por 
las fluctuaciones climáticas cuaternarias que incidieron en la 
superficie terrestre hacia finales del Pleistoceno, a tal punto que 
en Andes venezolanos existen evidencias de una ocurrencia 
indiscutible de un periodo glacial hacia final del Pleistoceno que 
a escala planetaria coincide con la Glaciación de Wisconsin pero 
que por su características en el territorio que estamos tratando 
lleva el nombre de Glaciación-Mérida (Shubert, 1993; Vivas, 
1992 y 2007).

La Glaciación Mérida (Shubert, 1993) dejó sus huellas 
a partir de los 2.800 m.s.n.m. en los territorios de los Andes 
venezolanos, afectando fundamentalmente al Páramo de El Tamá  
en el estado Táchira, el páramo de El Batallón y EL Zumbador 
entre los entre los estados Táchira y Mérida; la Sierra Nevada de 
Mérida, el Páramo de Piedras Blancas, el Páramo de Mucuchíes 
y Hato Viejo en el estado Mérida y la Sierra de Caldera y la Teta 
de Niquitao en el estado Trujillo (Vivas, 2007). Los glaciares de 
Mérida del fini-Pleistoceno, como también se le conocen, que 
cubrían una extensión, según Carlos Schubert (1993), de hasta 6 
kilómetros de longitud y entre 120-130 metros de profundidad, 
empezaron a retroceder hacia el año 10.000 antes del presente, 
influyendo de manera profunda, hacia el comienzo del Holoceno, 
en el resto de la cordillera Andina venezolana y los territorios 
piedemontinos que le circundan.  Por tales motivos se observan 
en la actualidad en los Andes venezolanos, sedimentos de origen 
fluvio-glacial, aluvial y coluvial que rellenaron en forma de 
terrazas y abanicos los fondos de los valles longitudinales y 
transversales de la Cordillera de Mérida, la Depresión del Táchira 
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y sus respectivos pie de monte llanero y de la cuenca del Lago de 
Maracaibo  (Vivas, 1992 y 2007).4  

Para finales del Pleistoceno, la regresión marina producida, 
entre los 18.000 ± 15.000 mil años antes de presente, por el 
máximo glacial de la Glaciación de Wisconsin o de Mérida, el 
descenso de 110 m. del nivel del mar modificó la zona del golfo 
de Venezuela que gracias a la plataforma continental de aguas 
someras se transformó en una zona emergida — en forma de 
llanura árida— que se conectaba con el golfete de Coro. La 
península de la Guajira, la península de Paraguaná e isla de Toas 
se convirtieron en unos altos de las tierras emergidas del golfo de 
Venezuela. La isla de Aruba se encontraba directamente enlazada 
en forma de península a los territorios que actualmente son 
ocupados por las aguas del Golfo de Venezuela. Para esa época el 
Lago de Maracaibo era un Lago endorreico que era alimentado por 
las aguas que descendían de los Andes venezolanos —Cordillera 
de Mérida y Cordillera de Perijá— y de la sierra de Los Jirajara o 
de Ziruma (Rodríguez, 1973; Méndez, 2007; Vivas, 2007 y 2012). 

Antes de iniciarse la transgresión marina del Holoceno —
ascenso del nivel del mar— el mar se encontraba a 110 metros por 
debajo del nivel actual, por lo tanto, para aquella época la línea 
de costa se encontraba a kilómetros afuera en dirección a la línea 
actual que conocemos  en la actualidad (Méndez, 2007; Vivas, 
2012). A partir de la transgresión holocénica, el nivel de mar 
ascendió en dos etapas: Una primera entre 10.000 ± 7.000 años 
antes del presente, con un aumento de su nivel muy rápido (cerca 
de 8 mm/año), situándose a unos 10 metros aproximadamente del 
presente nivel y en una segunda etapa, hace 5.000 años antes del 
presente, se encontraba a 5 metros por debajo del nivel actual 
(Méndez, 2007).

El  cuadro  ambiental  de  finales  del  Pleistoceno  y  del  
comienzos  del Holoceno  —niveles marinos, vegetación, relieve e 
hidrografía— asociados a la Glaciación Mérida, entre los  15.000  
± 9.000 años antes del presente, llevó seguramente a los primeros 
grupos humanos organizados de la Gran Región Geohistórica de 
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Noroeste de Venezuela  y el Nororiente de Colombia (Sanoja, 
2013; Correal,1993) a utilizar los espacios geográficos que les 
permitían ser productivos desde el punto de vista de la caza y 
la recolección de recursos marinos y vegetales, situación por la 
cual vamos a encontrar en dicha porción territorial evidencias 
arqueológicas muy tempranas que nos permitirán hablar de la 
existencia de poblaciones de cazadoras-recolectoras y de procesos 
de tribalización de grupos humanos  para dicho territorio (Cruxent 
y Rouse, 1982; Rouse y Cruxent, 1964; González, 2001; Sanoja 
y Vargas, 2003 y 2007; Rodríguez,1985; Correal, 1993; Jaimes, 
1999; Oliver y Alexander, 2003; Botero, 2003; Calderón, 2005; 
Sanoja, 2013; Meneses y Gordones, 2019). 

3. EVIDENCIAS ARQUEOLÓGICAS EN EL LLANO 
DEL ANÍS

En Llano del Anís, se realizó  una prospección directa en 
el campo que nos permitió, localizar a nivel superficial diversos 
afloramientos de restos óseos fosilizados en un área de 9.000 
metros cuadrados aproximadamente (Clarac, et al.2009).  Para 
sistematizar las excavaciones arqueológicas, el área total se 
dividió en dos sectores identificados de forma  alfanumérica  (ver 
levantamiento topográfico).5 

El Sector MR143-I, ubicado entre las coordenadas UTM: 
224100 – 224200 E y 936450 – 936550 N. 

El Sector MR143-II, ubicado entre las coordenadas UTM: 
224200 -224250 E – 936350 – 936550 N

Para los efectos de este trabajo se tomó en cuenta las 
excavaciones arqueológicas realizadas por el equipo de trabajo 
del Museo Arqueológico de la Universidad de Los Andes en el 
sector II en donde se trazó un trinchera  de 8x8 metros, dividida 
en pozos de 1x1 metros,  dando un total de 64 pozos, de los cuales 
se excavaron 56 en niveles artificiales de 20 cms. cada uno. Esta 
excavación permitió, entre los 2.0 y 3.5 metros de profundidad, 
poner en contexto las evidencias óseas fosilizadas ―defensas, 
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un molares, costillas,  vértebras, espinas dorsales, fémur, cuñas, 
ilíaco, cubito, entre otros― de un mastodonte asociadas  a un 
conjuntos de rocas esféricas y semiesféricas y las huellas de un 
felino que seguramente co-existió con megafauna excavada (Niño 
e Ibarra, 2012; Meneses, et al., 2012). 

Levantamiento topográfico del sito Paleoarqueológico del Llano del Anís. 
Los puntos rosados, los afloramientos de megafauna, en el punto verde la 
excavación. Elaborado por: Omar Molina. 

En las excavaciones se pudo determinar la presencia 
de tres estratos naturales bien definidos (Niño e Ibarra, 2012), 
compuestos por sedimentos provenientes de distintas formaciones 
geológicas, que nos permiten, entre otras cosas, apreciar los 
diversos momentos de humedad y sequía que sucedieron en el 
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sitio. El primero, con fuerte presencia de lutitas y limonitas de 
color amarillento, donde no se localizó ninguna evidencia paleo-
arqueológica; el segundo, a diferencia del primero, presentó un 
volumen considerable de gravas y las primeras evidencias de 
megafauna y finalmente, el tercer estrato, que sirve de soporte 
a los restos de megafauna, las rocas esféricas y semiesféricas y 
la huella del felino antes mencionadas, éste último se encuentra 
constituido por sedimentos arcillosos muy finos de color rojizo 
depositados de forma laminar  que sugieren la existencia en el 
pasado histórico del sitio de una antigua laguna en el lugar (Clarac 
et al, 2009; Guerrero y Canto, 2012;  Niño e Ibarra, 2012).6  Por 
debajo de este estrato se  presenta una cantidad importante de 
material vegetal fosilizado, correspondiente a improntas de hojas 
que nos permiten conocer la vegetación que existió hacia el 
fini-Pleistoceno y comienzos del holoceno en el Llano del Anís 
(Santiago, et al., 2012) 

Fotografía Nº 2:. Vista general de la excavación arqueológica y la estratigrafía 
del sitio del Llano del Anís. Foto: Antonio Niño.  
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Como resultado de las excavaciones se obtuvieron cerca 
de cien huesos fosilizados del animal mencionado, la mayoría de 
ellos articulados, epidermis de hojas fosilizadas, restos de pisadas 
de otros animales que acudían a este sitio y un conjunto de rocas 
esféricas  y semiesféricas  asociadas a los huesos del mastodonte, 
las cuales nos hacen inferir que fueron utilizadas como proyectiles 
por un grupo de cazadores que concurrieron al antiguo ecosistema 
léntico del lugar (Clarac, et al. 2009; Clarac, et al. 2010; Niño e 
Ibarra, 2012; Santiago, et al., 2012; Meneses, et al., 2012). 

Ahora bien, las rocas esféricas y semiesféricas se 
encuentran dispersas en el contexto de deposición del animal 
que,  por un lado,  dadas las características tafonómicas del sitio, 
una paleo-laguna con un suelo arcilloso muy fino, depositado de 
forma laminar, que arrastra y distribuye el material en bloque 
localmente y a distancias muy cortas, y por el otro, la  ausencia 
en el contexto excavado de contenidos clásticos gruesos que no 

Fotografía Nº 3. Vista general de la huellas de felino  en el sitio Llano del 
Anís. Foto: Antonio Niño 
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permite alteraciones por desgastes o abrasión al entrar en contacto 
con otros clastos y sumado esto a la tafonomía de los restos del 
mastodonte, los cuales se encuentran en buena parte articulados, 
nos permite considerar que la presencia de las rocas esféricas y 
semiesféricas son producto de la utilización de las mismas como 
arma de cacería por grupos de cazadores pre-tribales,  tal como 
se evidenciaría en una muestra de impacto que presenta un cúbito 
del mastodonte.

Fotografía Nº 4.  Roca esférica asociada a los restos del mastodonte en el sitio 
Llano de Anís. Foto: Lino Meneses Pacheco
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Lamentablemente el contexto paleo-arqueológico del 
Llano del Anís no ha podido ser fechado con C14 debido a la 
poca concentración de colágeno en los huesos fosilizados; sin 
embargo, a juzgar por las evidencias encontradas en el contexto 
excavado creemos que, tal como lo ha planteado de Dillehay 
(2003) para los Andes Centrales, entre los 11.000 ± 9.000 años 
antes del presente, luego del final de la Glaciación Mérida, se 
iniciaron los movimientos de la megafauna y grupos de cazadores/
as-recolectores/as pre-tribales desde tierras bajas a tierras altas 
dándole vida al contexto del Llano del Anís.

4. EVIDENCIAS ANTRÓPICAS EN LOS RESTOS 
ÓSEOS DEL LLANO DEL ANÍS.

El observación en el Laboratorio de Arqueología y 
Arqueobotánica del Museo Arqueológico de la Universidad de 
Los Andes de las evidencias óseas colectada en sitio, permitió 
registrar la acción antrópica a partir de la localización de huellas 

Fotografía Nº 5: Rocas esféricas y semiesféricas del sitio Llano del Anís. 
Foto: Lenín Contreras, Museo Arqueológico de la Universidad de Los Andes.
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(incisiones) de cortes en la epífisis proximal y diáfisis del cubito 
del mastodonte, junto a una huella de impacto en el extremo de 
la epífisis distal del mismo hueso. Las marcas de corte presente 
hueso, se caracterizan por incisiones cortas, poco profundas 
y oblicuas en la zona de inserción muscular del hueso antes 
mencionado.

En relación a la huella de impacto observada en el epífisis 
proximal del cubito se aprecia la presencia de una depresión del 
tejido compacto causada por una fractura irregular que expone 
el tejido esponjoso del hueso, pero manteniendo parte del tejido 
compacto y  la presencia de la depresión del tejido compacto 
en el área de la diáfisis del mismo hueso, esta evidencia nos 
permite sugerir que esta se produciría estando el animal vivo, tal 
como nos lo comenta el arqueólogo Arturo Jaimes en relación 

Fotografía Nº 6. Evidencias de huellas de corte en el cubito del mastodonte.  
Foto: Centro de Microscopía Electrónica de la Universidad de Los Andes
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a las evidencias antrópicas de caza en el material del sitio el 
Vano, por impactos de percusión directa la cual producirían: “…
estillamiento y depresión del tejido compacto (…) , grietas en 
varias direcciones. (…). Esta cualidad solo se produce cuando el 
hueso está en estado vivo y/o fresco” (Jaimes, 2003, p.59).

Fotografía Nº 8. Evidencias de huellas de impacto en el cubito del mastodonte.  
Foto: Centro de Microscopía Electrónica de la Universidad de Los Andes

Fotografía Nº 5: Marca de impacto. Foto: Lenín Contreras, Museo 
Arqueológico de la Universidad de Los Andes.
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Las huellas del impacto,  junto con las evidencias 
localizadas en el contexto de rocas esféricas o semiesféricas de 
diferentes tamaños, nos permiten sugerir la cacería de este gran 
animal mediante la utilización de éstas, las cuales servirían como 
armas de impacto en la actividad de cacería. 

El estudio realizado en el Centro de Microscopía 
Electrónica de la Universidad de Los Andes a un grupo a rocas 
esféricas o semiesféricas, nos permite afirmar que las mismas 
fueron elaboradas por percusión y abrasión con un posible 
alisado, para lograr una forma esférica, mientras que otro grupo 
se aprovecharía por la forma semiesférica natural.

Las imágenes obtenidas con lupa estereoscópica del 
mencionado Centro, también nos ha permitido poner en evidencia 
un surco en la zona media de una de las rocas, esto posiblemente 
refiere al uso de esta a través de una banda o sonda, para elaborar 
una honda, técnica que permitiría lograr una mayor fuerza de 
impacto. La presencia de las rocas esféricas no es tan abundante 
como las rocas  semiesféricas esto posiblemente se deba a lo 
planteado por Hernández: “… al lograr prolongar la cuerda de 
atado hasta la mano que sostuviera el mango, y al liberarla en el 
momento oportuno del lanzamiento, ya no sería necesario para 
este uso como arma de impacto las cuidadosas bolas, bastaría 
cualquier piedra más o menos semiesférica.” (Hernández, 2002, 
p.116),7  las cuales al no requerir trabajo en su elaboración las 
mismas no tenía que ser recuperadas.

5. LA FORMACIÓN SOCIAL CAZADORA-
APROPIADORA PRE-TRIBAL DE LA REGIÓN 
GEOHISTÓRICA DEL NOROESTE DE VENEZUELA  
Y  EL NORORIENTE DE COLOMBIA

Las evidencias obtenidas  en el Llano del Anís, nos 
permite ampliar la propuesta de Mario Sanoja (2013) de la 
Región Geohistórica de Noroeste de Venezuela, incorporándole 
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los territorios que comprenden los estados andinos de Táchira, 
Mérida y Trujillo y el estado llanero de Portuguesa, la Guajira 
Colombiana, el Norte de Santander y las islas de Aruba, Curazao 
y Bonaire, por tal motivo postulamos la ampliación de dicho 
territorio al Nororiente de Colombia (Rouse y Cruxent, 1964; 
Correal, 1993; Harviser, 2001; Oliver y Alexander, 2003; 
Rodríguez, Cifuentes y Aldana, 2010; Sanoja, 2013). 

Sabemos por las investigaciones arqueológicas que para 
el  territorio propuesto de la Región Geohistórica de Noroeste 
de Venezuela y el Nororiente de Colombia — Falcón, Lara, 
Zulia, Táchira, Mérida, Trujillo, Portuguesa y Cojedes, la 
Guajira Colombiana, el Norte de Santander y las islas de Aruba, 
Curazao y Bonaire—, existieron profundas diferencias culturales 
entre las poblaciones de cazadores/as apropiadores pre-tribales 
que lo habitaban y que se expresaban en el uso diferencial de 
materias primas para la fabricación de diversas tipologías líticas 
y las prácticas económicas particulares que desarrollaron para el 

Fotografía Nº 9. Evidencias surcos en roca esférica del sitio del Llano del 
Anís.  Foto: Centro de Microscopía Electrónica de la Universidad de Los Andes
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aprovechamiento desde el punto de vista productivo del medio 
ambiente donde se desempeñaban (Rouse y Cruxent, 1964; 
Correal, 1993; Oliver y  Alexander, 2003; Rodríguez, Cifuentes y 
Aldana, 2010; Sanoja, 2013). 

Por las evidencias arqueológicas que tenemos en la 
actualidad sabemos que para la Región Geohistórica de Noroeste 
de Venezuela y el Nororiente de Colombia, entre los 14.000 ± 7.000 
años antes del presente, en el contexto ambiental pleistocénico-
holocénico descrito en las líneas anteriores, convivieron diversos 
grupos humanos pertenecientes todos a la Formación Social 
Cazadora-Apropiadora  que se expresaban desde el punto de vista 
histórico-cultural con un instrumental lítico tipológicamente 
diverso —percutores, raspadores, bifaces, choppers unifaciales y 
puntas de proyectiles, entre otros— fabricado en materias primas 
diversas como el sílex, variedades locales de chert, arenisca 
cuarzosa y cuarzo, y en los procesos económicos particularizados 
en un modo de trabajo generalizado basado en la caza y 
recolección, que indudablemente como proceso pudo haber sido 
el resultado de una lenta colonización del territorio en repuesta a 
los cambios de temperatura, relieve, hidrografía, niveles del mar y 
vegetación que sucedieron en el fini-Pleistoceno y comienzos del 
Holoceno (Dillehay, 2003; Oliver y Alexander, 2003; Calderón, 
2005; Rodríguez, Cifuentes y Aldana, 2010; Sanoja, 2013).

Las investigaciones arqueológicas desarrolladas por José 
María Cruxent, en la década de los cincuenta del siglo XX, en la 
cuenca del río Pedregal y la quebrada El Jobo, estado Falcón, le 
permitieron establecer una secuencia de diversas tipologías líticas 
asociadas con las terrazas de dicho río: El Complejo Camare y Las 
Lagunas,  caracterizado por la ausencia de puntas de proyectiles y 
la presencia de choppers bifaciales y raspadores plano-convexos 
cuya antigüedad estaría por el orden de los ± 19.500 años antes 
del presente (Rouse y Cruxent, 1964; Oliver y Alexander, 
2003, Sanoja, 2013); El Jobo, caracterizado por la presencia 
de raspadores y variadas puntas de proyectiles lanceoladas, 
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cuchillos y punzones que se puede ubicar cronológicamente a 
finipleistoceno y comienzos del Holoceno entre los ± 14.000 y 
9.000 años antes del presente; y el complejo Las Casitas,  que se 
caracteriza por la presencia de puntas de proyectiles tipo el Jobo 
lanceoladas y además con la presencia de puntas de proyectiles 
con pedúnculos que cronológicamente la podemos ubicar a 
comienzos del Holoceno ± los 9.000 años antes del presente 
(Rouse y Cruxent, 1964 y Cruxent y Rouse, 1982).

Los hallazgos de Cruxent en la cuenca del río Pedregal y la 
quebrada el Jobo, ponen en evidencia, independientemente de las 
complicaciones cronológicas discutidas por José Oliver y Charles 
Alexander (2003), la diversidad instrumental que desarrollaron 
las comunidades cazadoras-recolectoras mpre-tribales que 
ocuparon la franja norte costera del territorio falconiano a finales 
de Pleistoceno y comienzos del Holoceno (Sanoja, 2013). 

Las evidencias arqueológicas demuestran que en la 
Región Geohistórica de Noroeste de Venezuela y el Nororiente 
de Colombia las comunidades de cazadores/as–recolectores/as 
pre-tribales generalizadas, creadoras de la tipología lítica el Jobo, 
ocuparon un amplio territorio que incluía  tierras húmedas, líneas 
costeras y cursos de  ríos   que   servían   de   comunicación,  a  
partir  de  la   línea  costera, hacia  el   interior  del   territorio,  
en  consecuencia, los portadores de la lítica tipo Jobo no solo 
ocuparon los espacios de la cuenca del río Pedregal y la quebrada 
el Jobo en el estado Falcón,  sino que también ocuparon otros  
territorios ubicados en la Península de Paraguaná, los alrededores 
de  Coro, Muaco,  Cucuruhcú y Taima-Taima en el estado  Falcón;  
El  Vano, Las Tres Cruces y Los Planos de Giosne en  el estado  
Lara,  la cuenca alta del río Ranchería de la Guajira  colombiana y 
la Isla de Curazao (Rouse y Cruxent, 1964; Jaimes, 1999 y 2003; 
Oliver y  Alexander, 2003; Rodríguez, Cifuentes y Aldana, 2010; 
Harviser, 2001). 

Al respecto Arturo Jaimes plantea que tomando en cuenta 
la dispersión de los artefactos tipo el Jobo en: “…un área de 
unos 40.000 kilómetros cuadrados en las regiones Falcón-
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Lara, podemos pensar que se trata de varias bandas ocupando 
y explotando diversos eco-nichos… manteniendo conceptos 
tecnomorfológicos comunes a todas ellas a nivel lítico…” 
(Jaimes, 1999: 108).

En este contexto territorial,  las comunidades cazadoras-
recolectoras pre-tribales de la Región Geohistórica de Noroeste de 
Venezuela y el Nororiente de Colombia se encontraban cazando 
megafauna —Mastodontes, Glyptodontes y Megaterios,  entre 
otros— con  puntas de proyectiles  lanceoladas  tipo Jobo, con 
una  antigüedad  mínima de ± 13.000  años  antes  del presente,  en  
los  manantiales de agua  ascendente  que existían —existen— en   
las  localidades  de  Muaco  y  Taima-Taima  en  el  estado  Falcón  
(Jaimes, 1999;  Oliver y  Alexander, 2003). 

La relación de la tipología lítica del Jobo asociada con 
la cacería de megafauna también la podemos encontrar hacia 
el pie de monte de la vertiente norte de los Andes venezolanos 
en el sitio El Vano, ubicado a una altura de 1.200 msnm en los 
contrafuertes de la serranía de Barbacoas, precisamente donde 
comienza la depresión de Carora en el estado Lara (Jaimes, 1999; 
2003 y 2005; Vivas, 2007).  En una relación contextual también 
semejante al sitio del Llano del Anís en el estado Mérida (Niño 
e Ibarra, 2012 y Meneses et. al, 2012),  El Vano tiene entre sus 
características fundamentales la existencia de megafauna —
Eremotherium rusconni— en una paleo-laguna fini-pleistocénica, 
asociada con choppers, percutores, raederas unifaciales y tres 
puntas de proyectiles de la tipología lítica el Jobo (Jaimes, 1999; 
2003 y 2005). En los territorios que hoy forman el estado Lara, la 
tipología lítica del Jobo se también la encontramos al noreste de 
la ciudad de Carora a una altura de 700 msnm, en los Planes de 
Giosnes y en el sitio de Las Tres Cruces, ubicado a 600 msnm, al 
norte del estado Lara en la frontera con el estado Falcón, lo que 
nos hace suponer que la comunidades que fabricaban la tipología 
lítica del Jobo ocuparon tempranamente los actuales territorios 
larenses,  incluyendo el pie de monte andino norteño que colinda 
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con la comunidad de Chabasquén en el estado Portuguesa (Jaimes, 
1999; Oliver y Alexander, 2003). 

Otro caso de megafauna para los Andes venezolanos, lo 
tenemos en el estado Trujillo donde se reportó la existencia de un 
mastodonte a una altura de 2.000 msnm, muy cerca de la población 
de Boconó, lastimosamente, no tenemos mayor información sobre 
este afloramiento de megafauna y menos aun de la asociación de 
ésta con evidencias arqueológicas, debido a que no se realizaron 
excavaciones sistemáticas que nos permitieran conocer si en estos 
territorios trujillanos la megafauna coexistió con grupos humanos 
(Carrillo, Alfonzo y Chávez, 2008).

La presencia de megafauna en la Cordillera de Mérida y 
sus estribaciones de la franja norte que colinda con los territorios 
larenses, guarda relación con lo que plantea Jaimes (1999), que 
tomando en cuenta las evidencias paleo-climáticas aportadas 
por Ochsenius para el sitio de Taima-Taima, nos sugiere que es 
posible que la megafauna que ocupó la franja norte costera de la 
Región Geohistórica de Noroeste de Venezuela y el Nororiente 
de Colombia, empezó a vivir bajo condiciones de aridez y de 
sequías en el finipleistoceno, situación que la llevó, a comienzos 
del Holoceno, a ocupar zonas ubicadas entre los 550 y 1500 
msnm, con desniveles menores al 45%, que le aportaban  una 
vegetación baja y puntos de agua provenientes de las escorrentías 
laterales y las lagunas, tal como lo demuestran las evidencias que 
se han encontrado en la Cordillera de Mérida,  en la depresión 
del Táchira, más específicamente en área Agualinda-Los Vados, 
Norte de Santander  y en el pie de monte de la vertiente norte de la 
Cordillera de Los Andes (Jaimes, 1999; Correal, 1993; González, 
2001; Niño e Ibarra, 2012; Correal, 1993; Calderón, 2005 Molina, 
2012; Meneses y Gordones et. al., 2012).

En la Región Geohistórica de Noroeste de Venezuela y 
el Nororiente de Colombia también concurren hacia finales de 
Pleistoceno y comienzos del Holoceno otras tipologías líticas 
como las que tenemos en el sitio El Cayude en la Península de 
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Paraguaná, la Serranía de Cosinas y Kamuchisáin en la Península 
de La Guajira,  Manzanillo en Maracaibo y Las Piletas en el Norte 
de Santander (Correal, 1993; Szabadics, 1997; Rouse y Cruxent, 
1964; Ardila, 1982; 1983). 

El sitio del El Cayude, reportado por primera vez por 
Miklos Szabadics (1997), se encuentra ubicado cerca del cerro 
Santa Ana, en una terraza del río El Cayude en la Península de 
Paraguaná. Lo interesante del sitio, que lamentablemente no ha 
sido estudiado sistemáticamente, es la presencia de puntas de 
proyectiles de cola de pescado y puntas de tipo Clovis fabricadas 
en chert y calcedonias que tipológicamente están relacionadas 
con puntas de proyectiles acanaladas tipo Clovis y cola de 
pescado localizadas en el Lago Alajuela o Madden en lo que 
hoy es República de Panamá y que nos estarían indicando que 
pudiéramos estar en presencia de otras comunidades distintas a 
las que fabricaban la tipología Jobo en la Región Geohistórica de 
Noroeste de Venezuela (Ranere y Cooke, 1995; Szabadics, 1997; 
Oliver y Alexander, 2003; Sanoja, 2013).

Tomando en cuenta las fechas de radio carbón calibradas 
obtenidas en Panamá entorno a los ± 11.200 y 10.000 años del 
presente pudiéramos plantear que la presencia de comunidades que 
fabricaron puntas acanaladas tipo Clovis y las de tipo de cola de 
pescado de la Península de Paraguaná se ubicaría para esta fecha y 
que dichas comunidades pudieron entrar al territorio paraguanero 
cuando todavía la Península de Paraguaná se encontraba hacia 
finipleistoceno y comienzos del Holoceno unida a la Península 
de la Guajira (Ranere y Cooke, 1995; Oliver y Alexander, 2003; 
Méndez, 2007; Vivas, 2007 y 2012). 

Esta discusión es sumamente interesante debido a que 
en la Península de Paraguaná también se han reportado sitios 
arqueológicos tempranos como el de Monte Cano, relacionado 
con la tradición lítica del Jobo, lo que nos hace suponer que hacia 
el comienzo del Holoceno co-existieron en de Paraguaná grupos 
humanos diferenciados culturalmente, tal como lo demuestran 
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las tipologías líticas presentes en dicho territorio (Jaimes, 1999; 
Oliver y Alexander, 2003).

Las puntas de proyectil tipo cola de pescado reportada 
para el sitio de El Cayude también habían sido reportadas en la 
arqueología venezolana a comienzos de la década de los ochenta 
del siglo XX en sitio de La Hundición, ubicado a 900 m.s.n.m en 
las montañas que rodean el Valle de Quíbor, estado Lara (Sanoja, 
2013). Si bien es cierto que el sitio La Hundición se encontraba 
muy erosionado, la sola presencia de la tipología lítica de la Cola 
de Pescado en el lugar y la presencia de la misma tipología lítica 
en la Península de Paraguaná es extremadamente interesante 
debido a la coexistencia de grupos humanos que se expresaban 
culturalmente y fenomenológicamente de manera diferenciada 
en el Noroeste de Venezuela y que estaban relacionados con 
poblaciones que se encontraban en los territorios panameños 
hacia los ± 11.000 y 9.000 años antes del presente.

En este contexto cobra importancia la propuesta de 
Ranere y Cooke (1995) sobre en concurrencia arqueológica con 
la evidencia lingüística que correlaciona hacia el finipleistoceno y 
comienzos del Holoceno la existencia geográfica de una tipología 
lítica homogénea con formas pedunculadas con el núcleo 
geográfico ancestral de la familia lingüística Chibcha que como 
bien es sabido el lingüista costarricense Adolfo Constela Umaña 
lo ubica hacia los territorios centroamericanos (Constela, 1995). 

Habría que agregar, en el contexto de la relación entre la 
Península de Paraguaná y de La Guajira, que para La Guajira la 
ocupación temprana de este territorio se muestra en los sitios de 
la Sierra de Cosinas y Kamuchisáin en la Alta Guajira,  donde 
se han encontrado cantos rodados, desechos de tallas, lasca 
y raspadores fabricados en cuarzo, basalto gris, rhiolitas y 
esquitos negros semicritalisno que indican la presencia hacia el 
comienzo del Holoceno  de grupos humanos dedicados a la pesca 
y la recolección  marina (Correal, 1977; Ardila, 1983). Hacia la 
Guajira colombiana también se han puesto en evidencia material 
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fosilizados relacionados con mastodontes; sin embargo, para la 
fecha no tenemos reportes de la asociación humana con la fauna 
pleistocénica en el territorio en cuestión (Ardila, 1983).

5. CONCLUSIONES

A pesar  de que el sitio paleo-arqueológico del Llano 
del Anís no se ha podido  fechar con C14 debido a la poca 
concentración de colágeno en los huesos fosilizados, hemos 
juzgado pertinente hacer esta publicación para fortalecer la 
discusión sobre el poblamiento temprano de la Cordillera de 
Mérida en virtud de la cantidad de evidencias arqueológicas 
contextualizadas que hemos recuperado en el Llano del Anís que 
nos permiten incorporar la Cordillera de Mérida a los territorios 
de la gran Región Geohistórica de Noroeste de Venezuela y el 
Nororiente de Colombia que fueron ocupados por cazadores 
recolectores pre-tribales hacia el fini Pleistoceno y comienzos del 
Holoceno.

Queda para futuras investigaciones del sitio la búsqueda 
de muestras que permitan fechar este importante contexto 
arqueológico de los Andes venezolanos.
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NOTAS

1 El equipo de trabajo del Museo Arqueológico de la Universidad de 
Los Andes estuvo conformado Jacqueline Clarac de Briceño,  
Antonio Niño, Lino Meneses Pacheco, Gladys Gordones Rojas, 
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Carlos García Sívoli, Ramón Ibarra, Marielena Henríquez  y 
Carol Giset Peña.

2 Es importante destacar aquí el trabajo comunitario que realizó el 
equipo del Museo Arqueológico con la finalidad de abrir un 
Parque Paleo-arqueológico en el lugar como en efecto ocurrió 
el 30 de julio de 2011 que abre sus puertas público con tres 
dos senderos de interpretación: El Geológico y el Paleo-
arqueológico

3 La depresión del Lago de Maracaibo es una gran cuenca hidrográfica y 
sedimentaria de origen miocénico, que en el pasado remoto fue 
parte de un extenso mar que cubrió los territorios occidentales 
venezolanos. Desde el punto de vista orográfico, la depresión del 
Lago de Maracaibo se origina por el levantamiento tectónico de 
los Andes venezolanos que se produjo hace aproximadamente 
26  millones de años antes del presente, en la era Cenozoica, 
más específicamente en la época del Terciario Superior, 
correspondiente al Mioceno. En este intervalo geológico el 
Lago de Maracaibo queda separado de la otra gran cuenca 
hidrográfica y sedimentaria de Venezuela: la del Apure-Orinoco 
(Vivas, 1992 y 2007).

4 La Depresión del Táchira ha jugado un papel trascendental en 
la comunicación y movilización histórica de los pueblos 
originarios que ocuparon la Orinoquia y los Llanos colombo-
venezolanos con la cuenca del Lago de Maracaibo.

5 En la actualidad gracias al trabajo sostenido por el equipo de trabajo 
del Museo, conjuntamente con la comunidad del Llano del 
Anís, el sitio Paleoarqueológico fue declarado Bien de Interés 
Cultural por el Instituto de Patrimonio Cultural, según consta en 
la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 
406360 del 24 de octubre de 2013.

6 Para profundizar sobre este punto recomendamos el trabajo de Omar 
Guerreo y Gabriela Cantos publicado en el año 2012.

7 La discusión sobre las  rocas esféricas y/o boleadoras en la 
arqueología venezolana se remonta a los años 50 del siglo 
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XX cuando José María Cruxent e Irving Rouse describen 
para el Complejo Cubagua, para el oriente de Venezuela, la 
presencia de litos “bicónicos” que según estos autores era “…
posible que fueran usados para ser arrojados en hondas,…” 
(Cruxent y Rouse, 1982, p.95). De igual forma, Alberta Zucchi 
reporta para el estado Barinas en el Complejo Caño del Oso, 
fechado para el año 920 a.C., la presencia de unas “bolas de 
arcillas que presuntamente eran utilizadas como boleadoras” 
(Zucchi, 2017, p 62.; Fuchs, 1968, p.98.) Más reciente Gabriela 
Alvarado, José Tomas Aguila, Arturo Jaimes y César Bencomo 
reportan para el bajo Caroní, en el estado Bolívar unos “litos 
esferoidales” que fueron usados como “….boleadoras o como 
proyectiles individuales enmangadas a través de un surco 
central que poseen algunas piezas….” (Alvarado, Bencomo, 
Jaimes y Águila, 2013, p.139).
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Resumen
Se realiza una breve revisión y actualización del modelo teórico que 

explica el origen de los grupos humanos en Sudamérica desde el punto de 
vista dental. Se debate su aplicación en la región del Norte de Sudamérica y 
se aporta un análisis de grupos indígenas contemporáneos para verificar si la 
variación encontrada se explica por este modelo. Se debate que es necesario 
incluir algunos elementos metodológicos y técnicos, así como un mayor 
número de muestras sudamericanas para mejorar este modelo teórico y que 
sea complementario a la investigación y registro que posee la arqueología de 
la región.
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CONTRIBUTION OF DENTAL ANTHROPOLOGY TO THE KNOWLEDGE 

OF THE BIOLOGICAL ORIGINS OF SOME CONTEMPORARY 
INDIGENOUS GROUPS IN NORTHERN SOUTH AMERICA

Abstract
A brief review and update of the theoretical model that explains the 

origin of human groups in South America from the dental point of view are 
carried out. Its application in the northern region of South America is discussed 
and an analysis of contemporary indigenous groups is provided to verify if the 
variation found is explained by this model. It is debated that it is necessary 
to include some methodological and technical elements, as well as a greater 
number of South American samples to improve this theoretical model and that 
it be complementary to the research and record of the archeology of the region. 
Key words: ASUDAS, Sinodont, Sundadont, South America, 
Origins
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1. INTRODUCCIÓN

El ejercicio científico de indagar por el pasado de la 
humanidad ha sido el fundamento principal que ha motivado 
el desarrollo de ciencias humanas como la arqueología y la 
bioarqueología. En el territorio denominado Norte de Sudamérica, 
el compromiso con establecer los orígenes biológicos de los 
grupos indígenas contemporáneos (últimos 100 años) ha quedado 
relegado a unos pocos estudios localizados. Esto se debe en parte 
a la dificultad de comparar datos biológicos contemporáneos con 
sus similares prehispánicos. Allí es donde la información rescatada 
de las coronas dentales puede ayudar a establecer lazos de 
relaciones biológicas entre grupos. Se considera que el desarrollo 
de temas de investigación que comparen e integren información 
del pasado y el presente de forma equilibrada ayudaría a mejorar 
la comprensión antropológica de América Latina.

2. CONTEXTO GEOGRÁFICO  DE  LA   INVESTIGACIÓN

La región que se puede describir como Norte de Sudamérica 
está conformada por un amplio territorio que se ubica en la zona 
Intertropical, aproximadamente entre los Paralelos 13 Norte y 
5 Sur, y los Meridianos 80 y 50 Oeste. Está conformado en la 
actualidad por la sección occidental del territorio de Panamá y 
los países de Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam, 
Guyana Francesa, algunas islas como Aruba, Curazao, Bonaire, 
Trinidad y Tobago, y la región de Amapá en Brasil. Esta amplia 
región es importante para la antropología americana, puesto 
que es la zona utilizada por los primeros grupos humanos para 
trasladarse desde Centro América y posteriormente poblar el 
resto de Sudamérica. También recibe especial atención por parte 
de la antropología americana debido a que es considerada como 
una zona de continuo intercambio genético y cultural entre 
diferentes grupos y tradiciones culturales que se asocian directa 
o indirectamente con zonas más amplias del continente hacia el 
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Norte continental y caribeño y hacia el Sur continental y costero. 
Existe un aporte teórico y de materiales biológicos y culturales 
acumulado y enriquecido permanentemente que permite orientar 
una visión general de los procesos de diferenciación biológica 
entre algunos grupos humanos de esta amplia región durante al 
menos 13,500 años. Se trata de una zona de interés para ayudar 
en la indagación sobre el comportamiento biológico de los grupos 
indígenas contemporáneos reunidos en esta investigación.

3. LA INTERPRETACIÓN DEL ORIGEN DE LOS 
GRUPOS INDÍGENAS EN AMÉRICA A PARTIR DE LA 
MORFOLOGÍA DENTAL

La dentición ha sido un objeto de observación incluido en 
los discursos sobre el poblamiento inicial del continente americano, 
desde los albores de la antropología física (Hrdlicka 1920). 
Como resultado de diferentes estrategias de registro morfológico 
(Dahlberg 1949; Morris 1969; Zubov & Jaldieba 1979; Turner et 
al. 1991; Irish & Scott 2017), esta especialidad de la antropología 
física ha contribuido al amplio campo de la investigación sobre el 
poblamiento del continente mediante la explicación del origen de 
los grupos indígenas americanos usando la dicotomía Sinodonte 
/ Sundadonte (Turner 1971, 1979, 1984, 1985, 1986, 1987, 1989, 
2002; Turner & Scott 2007; Scott & Turner 1997, 2007; Scott et 
al. 2018; Rodríguez Flórez & Tabarev 2014; Rodríguez Flórez 
2016; Stojanowsky et al. 2013). Una amplia discusión ya ha sido 
desarrollada exponiendo los principales factores que influyen en 
la clasificación de muestras dentales empleando esta dicotomía 
(Rodríguez Flórez & Tabarev 2014; Rodríguez Flórez 2016). 

En síntesis, se considera que el patrón dental Sundadonte 
ampliamente establecido en el sur y sureste de Asia, se dispersó 
hacia las Américas durante finales del Pleistoceno. Los grupos 
asiáticos paleolíticos de Corea, Vietnam, Laos, Archipielago 
Malayo, Haobinianos y Neolíticos de Malasia e Islas Flores 
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demuestran la presencia de este patrón dental entre 14.000 y 9.000 
AP. (Rodríguez & Tabarev 2014). Colecciones humanas de esas 
épocas  pertenecientes al Norte o Noreste de Asia aún no han sido 
analizadas desde este punto de vista. Los individuos de las cuevas 
de Zhuokodian no se incluyen en esta discusión por presentar 
muchas inconsistencias estratigráficas, cronológicas (Kodera 
2006) y de validez de las observaciones dentales (Hanihara & 
Ueda 1982), además de ser muy pocos individuos (3 presuntos, 1 
de ellos con dientes y todos ellos desaparecidos misteriosamente 
en los años 60). Este patrón dental Sundadonte llegó a América 
del Norte y se dispersó por Centro América y el Caribe durante 
finales del Pleistoceno Tardío y principios del Holoceno Temprano 
(13.750 – 7.000 AP). Prueba de ello se establece en el conjunto de 
esqueletos humanos más antiguo que se dispone hasta el momento 
en esa zona del continente y que expresa denticiones Sundadontes 
(Arch Lake, Horn Shelter, Kennewick Man, Naharón 1, El Pit, 
Muknal 1, El Templo, Chan Hol 1 y 2, El Peñon 3). Este conjunto 
de denticiones demuestra que el patrón dental Sundadonte estuvo 
primero en América del Norte y Centro (Rodríguez Flórez et 
al. 2015; Rodríguez Flórez 2016) y luego pasó a Sudamérica a 
través de los Andes. El conjunto de colecciones precerámicas 
de Colombia (Checua, Guavio, Nemocón, Gachala, Sueva y 
Tequendama) demuestran un claro patrón dental Sundadonte 
(Rodríguez Flórez & Colantonio 2015). 

El patrón dental Sinodonte es posterior en el tiempo. 
Existe controversia sobre su origen y antigüedad. Una primera 
posición sugiere que la antigüedad de este patrón debe estar entre 
20.000 y 40.000 años en el Noreste de Asia. Sin embargo esas 
afirmaciones se hacen a partir de las muestras de Zhuokodian 
que ya fueron mencionadas (Turner 1985). Además de ello, se 
sugiere la presencia de dicho patrón dental solo con un rasgo 
morfológico (diente incisivo en forma de pala). En la actualidad 
se debe considerar que este rasgo particular aparece en muestras 
Neolíticas de Europa y en grupos Neandertales de Europa y 
Asia, y no por esto son considerados Sinodontes (Bailey 2006). 
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También debe considerarse que el concepto de Sinodonte se refiere 
a un conjunto de rasgos y sus rangos de frecuencia de expresión 
establecidos en los grupos. Algunas poblaciones asiáticas expresan 
valores intermedios entre ambos patrones, lo que fue interpretado 
en su momento como “Mongoloides intermedios” propuesto 
por Cheboksarov (Chesnov 1980), “grupos no diferenciados, 
intermedios o proto-mongoloides” (Zubov 1968; 1979, 2004; 
Zubov & Jaldieba 1989), o “grupos mongoloides del sureste 
asiático” (Matsumura & Hudson 2005). En la actualidad se cuenta 
con algunos indicios de grupos neolíticos (entre 12.000 y 8.000 
años AP) de la India como Lake Culture y Mehrgarh que presentan 
valores intermedios a estos dos patrones. Estos grupos han sido 
denominados Indodontes (Bulbeck 2013). Por ahora se puede 
afirmar que este patrón emerge débilmente en Asia meridional o 
Asia del sur a principios del Holoceno Temprano y se desplaza 
gradualmente por el continente asiático siguiendo una ruta por el 
Sureste hacia el Este y luego Norte asiático. Este proceso coincide 
con el desplazamiento gradual de la agricultura en esa región. El 
patrón dental Sinodonte se consolida y es generalizado en muchas 
muestras del Este y Norte asiático durante el Holoceno Medio. 
La demostración de esta afirmación está en todas las colecciones 
que han sido ampliamente estudiadas por Turner y colaboradores 
(1985, 1986, 1987, 1989, 1990, 1997). 

Para el lado de las Américas encontramos que el patrón 
dental Sinodonte surge tímidamente durante el Holoceno 
Temprano con valores intermedios en algunas colecciones 
como Eva y Windover desde el año 9.000 AP. aproximadamente 
(Rodríguez Flórez 2016). Durante el Holoceno Medio (7.000 – 
3.000 a.p.) aparecen valores intermedios en algunas colecciones 
de Norteamérica (Black Earth, Tick Island, Bird Island, Gauthier), 
Centroamérica (El Opeño 1 y 2) y el Caribe (Bacuranao, Pre-
agroalfareros de Cuba). En Sudamérica ingresa por los Andes 
colombianos (cementerios de Chía, Aguazuque, Mosquera-
Villahermosa, Zipacón) y se distribuye por las costas y los valles 
interandinos hasta convertirse en el patrón dental generalizado 
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a partir del Holoceno Tardío (Rodríguez Flórez & Colantonio 
2015; Rodríguez Flórez 2016). 

Es de resaltar, que ambos patrones dentales han coexistido 
desde el Holoceno Medio en el continente (Sutter 2020). A 
pesar de que las evidencias parecen demostrar un proceso de 
reemplazamiento del patrón dental Sundadonte por el Sinodonte; 
se encuentra que el patrón Sundadonte se conserva en algunos 
grupos prehispánicos tardíos de Norte, Centro y Sudamérica 
(Rodríguez Flórez 2016). En este contexto, resulta interesante y 
motivador para odontólogos y arqueólogos, investigar sobre las 
relaciones biológicas entre grupos indígenas contemporáneos y 
grupos prehispánicos de esta región del continente. 

El objetivo de esta investigación es contribuir a la 
construcción de discursos históricos que ayude a recrear 
un escenario sobre el origen de algunos grupos indígenas 
contemporáneos en esta amplia región del continente, mediante 
el análisis de la información hereditaria que disponen las coronas 
de los dientes permanentes. 

4. BASES CRONOLÓGICAS DEL ORIGEN DE LOS 
GRUPOS INDÍGENAS EN EL NORTE DE SUDAMÉRICA

La arqueología desarrollada en el Norte de Sudamérica 
ha producido múltiples interpretaciones sobre el proceso inicial 
de poblamiento en esta región del continente. Algunas de ellas 
controversiales y que contradicen las propuestas diseñadas por 
arqueólogos norteamericanos. La evidencia más antigua de restos 
arqueológicos asociados a actividades humanas en esta región se 
sustenta con las dataciones de C14 de Chiribiquete en Colombia 
(19.500 AP - Amazonía). Algunos sitios arqueológicos posteriores 
conservaron restos líticos como Taima Taima en Venezuela 
(13.400 años AP - Amazonía) y restos óseos como Las Vegas 
Temprano en Ecuador (11.750 años AP - Costas). Este conjunto 
de pocas evidencias arqueológicas nos indica que la presencia 
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de grupos humanos en la zona pudo darse al menos hace 20.000 
años. 

5 MATERIALES

Los materiales empleados en esta investigación han 
sido extraídos de dos fuentes principales. La primera fuente de 
información ha sido la observación directa de muestras por parte 
del autor. La Tabla 1 expone en detalle las colecciones observadas 
directamente:

La segunda fuente de información empleada en esta 
investigación corresponde a datos dispersos publicados en revistas 
y libros que están disponibles. La Tabla 2 expone en detalle las 
colecciones realizadas por otros investigadores y citadas en este 
estudio

6. MÉTODOS

Debido a la ausencia de numerosas frecuencias en la 
mayoría de las muestras recopiladas en la literatura y algunas 
en las bases de datos, la base de datos general compuesta por 
casillas vacías en la mayoría de los casos debió ser ordenada de 
acuerdo a segmentos geográficos: Amazonía, Costas y Caribe, 
Andes facilitando de esta manera el análisis comparativo. De 
esta forma se obtuvo un consolidado de frecuencias por cada 

Tabla 1. Colecciones observadas por el autor, incluidas en esta investigación
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región. También se tuvo en cuenta aquellos rasgos ASUDAS 
considerados diagnósticos para el área del Norte de los Andes 
(Rodríguez Flórez & Colantonio 2015) como punto de partida, 
así como las características clasificatorias propuestas por otros 
autores (Turner 1990; Sutter 2005). La Tabla 3 expone en detalle 
los rasgos no métricos dentales considerados para este análisis. 

Tabla 2. Colecciones publicadas por otros autores, incluidas en esta 
investigación

Tabla 3. Rasgos no métricos dentales considerados para el análisis debido a 
mayor disponibilidad
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Se compararon los promedios de los rasgos dentales de 
cada grupo con los grupos Sinodontes y Sundadontes definidos 
en Turner (1990). Solo fue posible considerar 4 rasgos para 
la clasificación: Shoveling UI1 (Pala en incisivos centrales 
superiores), Double shoveling UI1 (doble pala en incisivos 
centrales superiores), 4-Cusped LM2 (segundos molares inferiores 
de 4 cúspides) y Deflecting wrinkle LM1 (pliegue acodado del 
metacónido en primeros molares inferiores). Los demás rasgos 
no están reportados en la literatura disponible. Esto se debe a 
que todas las frecuencias de los rasgos observados en los grupos 
indígenas se realizaron sobre escayolas dentales, y de esa manera 
no era posible registrar otros rasgos radiculares discriminantes 
como One-Rooted UP1 (una raíz en primeros premolares 
superiores), Enamel Extension UM1 (extensión del esmalte en 
primeros molares superiores), Pegged-missing UM3 (ausencia, 
reducción o forma de púa-clavija en terceros molares superiores) 
y 3-rooted LM1 (terceros molares inferiores de tres raíces). Esta 
dificultad mencionada en estudios previos (Rodríguez Flórez 
2016) nos lleva a considerar que es necesario crear un modelo 
que permita incluir más características coronales y así comparar 
grupos contemporáneos con grupos antiguos usando una mayor 
cantidad de rasgos. Esta propuesta puede considerar tres aspectos: 
1. Un mayor número de rasgos coronales, 2. Un mayor número de 
muestras de Sudamérica, y 3. Considerar categorías intermedias 
entre valores discriminantes de Sinodontes y Sundadontes. 

7. RESULTADOS

Se obtuvo un conjunto importante de información 
comparativa para la región. Fue posible clasificar 33 muestras 
de grupos indígenas de la región (todos) empleando 4 rasgos 
discriminantes. La prueba de igualdad de medias entre grupos 
demostró que las 4 variables empleadas en el análisis clasificatorio 
son estadísticamente significativas en la creación del modelo. Los 
valores bajos de Lambda de Wilks para la variable Shoveling UI1 
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son los de mayor poder discriminatorio, y la de menor poder en el 
modelo es la variable Deflecting Wrinkle LM1 (Tabla 4). 

A pesar de ello, encontramos que la prueba de M Box (sig. 
0,002) sobre igualdad de matrices de covarianza es significativa, 
y los valores logarítmicos determinantes del mismo son muy 
bajos con respecto a la media intragrupal combinada (20,938), 
mostrando que la varianza de los valores de error no es constante 
en todas las muestras incluidas y que el grupo Sinodonte clasifica 
un poco mejor que el Sundadonte. Esto puede significar que las 
dispersiones significativamente diferentes entre todas las muestras 
consideradas muestran heterogeneidad entre las mismas. Esto 
permite inferir que las varianzas entre los grupos Sundadonte y 
Sinodonte presentan valores muy dispersos entre los errores y sus 
medias de varianza en algunas muestras, lo cual puede ayudar a 
replantear ambas categorías en el futuro.

 Con respecto al análisis discriminante, se clasificaron 
6 grupos como Sundadontes y 27 como Sinodontes. En las 3 
regiones geográficas aparecen grupos Sundadontes: Costas y 
Caribe: Guajiros, Andes: Guané, Paez 1, Guambiano 3 y Camentsa 
Biya, y Amazonía: Makiritaré. Entre estos grupos, Guambiano 3, 
Guané y Guajiro en ese orden son los más Sundadontes según 
los valores de D2 con respecto a los centroides de las medias 
de varianza. Los demás grupos son clasificados claramente 
como Sinodontes, a excepción de Wayuu 1, Wayuu 2, Yukpa de 
Costas y Caribe, y Guahibo de la Amazonía cuyos valores D2 
están lejos del centroide y cercanos al límite de clasificación. Este 
comportamiento de algunos grupos puede estar indicando valores 
intermedios entre Sinodontes y Sundadontes que complican la 

Tabla 4. Pruebas de igualdad de las medias de los grupos
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clasificación y promueven el diseño de un modelo que tenga en 
cuenta valores intermedios. Esto puede ser interpretado como 
valores que representan poblaciones híbridas. La Tabla 5 muestra 
los resultados de este análisis.

 

El test de Sheppard muestra un modelo de escalamiento 
multidimensional no métrico donde las comparaciones entre las 
distancias ordinales entre grupos y las calculadas nos describen 
un buen fit con tendencia hacia la línea media de estrés, esto es, 
una tendencia hacia el agrupamiento lineal. Sin embargo, también 
nos indica que algunos valores anómalos o atípicos (outliers) se 
manifiestan claramente. Los valores residuales agrupados arrojan 
un valor SPP (Stress per point) de 0,1207. En nuestro caso, esto 
puede interpretarse como una representación de valores residuales 
de una relación linear positiva entre distancias ordinales y 
distancias calculadas para el mismo conjunto de muestras. El 
Grafico 1 muestra el Plot del análisis de Sheppard (los círculos 
denotan valores atípicos).

Tabla 5. Análisis de clasificación de los grupos considerados en esta 
investigación.



Boletín Antropológico. Año 39. Julio - Diciembre 2021, N° 102. ISSN: 2542-3304
Universidad de Los Andes. Rodríguez  Flórez, Carlos.  Contribución de  la....  pp.400-424

 411 / BOLETÍN ANTROPOLÓGICO

 Por otro lado, el análisis clúster (método de Ward) arrojo 
al menos dos componentes diferenciados. Un componente que 
agrupa las muestras Sundadontes (G1) y Sinodontes cercanos 
al límite de clasificación (G2), y un componente que agrupa las 
muestras claramente Sinodontes (G3). 

Finalmente, se creó una función discriminante que puede 
ser aplicada en la clasificación de futuras poblaciones indígenas 
contemporáneas. La función demuestra una correlación canónica 
alta (0,836) que explica el 69,8% de la varianza. En este caso, la 
variable Shoveling UI1 es la que más contribuye a la creación de 
esta función (0,938). La fórmula es la siguiente:

G1 (Sundadontes) = Cons.G1 + ((v1 x n1) + (v2 x n2) + (v3 x n3) + 
(v4 x n4))

G2 (Sinodontes) = Cons.G2 + ((v1 x n1) + (v2 x n2) + (v3 x n3) + (v4 
x n4))

Donde G1 y G2 corresponden a los grupos Sundadontes 
y Sinodontes respectivamente, v corresponde a cada variable 
considerada y n corresponde a cada valor obtenido en la población 
nueva observada. De esta forma el mayor valor entre ambos 
grupos G1 y G2 determina la afiliación del grupo nuevo. La Tabla 
6 muestra los valores a reemplazar.

Gráfico 1. Plot de Sheppard.
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6. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

A pesar de que las descripciones sobre la biología de 
los indígenas de las Guyanas Inglesa y Holandesa son amplias, 
no se cuenta con información dental específica. Brett (1868) 
menciona marcadas deformaciones en las arcadas dentarias 

Gráfico 2. Análisis clúster usando método de Ward

Tabla 6. Valores a reemplazar en la función discriminante.
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de indígenas Acawoios. D. Brothwell (1967) menciona que 
la presencia del rasgo Shoveling UI1 es marcada y similar a 
frecuencias encontradas en Venezuela y Perú pero no aporta 
frecuencias. Recientemente se describe la odontometría de 8 
individuos de Guyanas (incluidos como africanos) pero los datos 
no son comparables con esta investigación (Pilloud et al. 2014). 
Otros autores mencionan aspectos patológicos como caries y 
perdida dental en varios grupos contemporáneos de esta zona. 
También debemos mencionar la presunta forma en pala de un 
incisivo temporal descrita en un individuo sub-adulto encontrado 
en los enterramientos prehispánicos tardíos de Playa Chuao en 
Venezuela (700 AP). Lamentablemente por ser un dato extraído 
en dentición temporal no se compara con las demás muestras de 
este estudio, aunque es valioso para la discusión desarrollada aquí 
y futuros debates sobre el tema (Valera et al. 2016). Sobre análisis 
dentales de la zona de Amapá en Brasil aun no hay reportes.

 El primer aspecto a debatir es el uso de la metodología 
ASUDAS en los estudios desarrollados sobre escayolas de 
indígenas contemporáneos. En lo que concierne a la información 
recopilada en esta investigación, todos casi los autores mencionan 
haber usado esta metodología, aunque el registro y publicación de 
los rasgos es diferente en cada caso, lo que no permite obtener una 
base de datos comparativa completa con variables similares. Este 
problema ya se había mencionado antes como Incomparabilidad 
(Rodríguez Flórez 2016). Es necesario estandarizar la observación, 
registro y publicación de al menos las variables consideradas 
en el modelo Sinodonte / Sundadonte para tener una población 
comparable desde el punto de vista antropológico. Todas 
estas variables que deben considerarse mínimas en el análisis 
morfológico deben ser implementadas en futuros estudios (todas 
ellas se mencionan en el apartado Métodos). Aquí es importante 
resaltar que algunos rasgos radiculares no pueden ser registrados 
en escayolas, dificultando la comprobación de la teoría Sinodonte 
/ Sundadonte en grupos contemporáneos.



Boletín Antropológico. Año 39. Julio - Diciembre 2021, N° 102. ISSN: 2542-3304
Universidad de Los Andes, Museo Arqueológico, Mérida, Venezuela. pp. 400-424
http://doi.org/10.53766/BA/2021.02.102.06

 BOLETÍN ANTROPOLÓGICO / 414

 Un segundo punto a discutir se refiere a la necesidad de 
actualizar las bases de datos dentales de grupos sudamericanos 
contemporáneos y prehispánicos con el objeto de comparar y 
ampliar la discusión sobre los orígenes y procesos de dispersión, 
asentamiento y poblamiento en los últimos 15 mil años. La mayoría 
de las interpretaciones sobre las frecuencias dentales en grupos 
prehispánicos de la región se basan en la creencia norteamericana 
de que en América solo existen grupos Sinodontes (Sino-
Américas), y esta percepción hace que algunas interpretaciones 
arqueológicas y odontológicas en la región sigan sesgadas. Desde 
el panorama sudamericano se puede discutir esta posición con 
ejemplos como el expuesto en esta investigación y otros con 
grupos prehispánicos (Rodríguez Flórez 2016; Rodríguez Flórez 
& Tabarev 2014; Rodríguez Flórez & Colantonio 2015; Sutter 
2005, 2020). 

 La identificación de grupos Sundadontes en el Norte 
de Sudamérica indígena (Gráfico 2: G1), en todas las regiones 
consideradas: 1. Costas y Caribe (Guajiros), 2. Andes (Guané, 
Paez 1, Guambiano 3 y Camentsa Biya) y Amazonas (Makiritare) 
permite relacionar estos grupos con un componente ancestral 
muy antiguo que pobló las tres regiones mencionadas de manera 
similar y se ha conservado hasta nuestros días. Por el momento se 
tiene referencia de grupos Sundadontes muy antiguos en los Andes 
colombianos (Rodríguez & Colantonio 2015) con fechas C14 de 
al menos 10,000 años AP (Sueva: 10,090 AP., Tequendama: 9,740 
ap., San Pedro de Gachala y Guavio: 9,360 AP.). Una dirección 
Norte – Sur de la dispersión de este componente dental puede ser 
aceptada aquí, debido al hallazgo de denticiones de apariencia 
Sundadonte en Mesoamérica (Rodríguez Flórez et al. 2015) con 
una antigüedad mayor de al menos 13,700 años AP. (Naharon 
1: 13,721 AP., El Pit 1: 13,346 AP, Hoyo Negro: 12,926 AP., El 
Peñon III: 12,770 AP., Muknal 1: 12,248 AP., Arch Lake: 11,640 
AP., el Templo: 11,500 AP.). Investigaciones resientes soportan 
la presencia de grupos Sundadontes muy antiguos en América 
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del Norte. Un conjunto actualizado de cráneos norteamericanos 
que incluye los ya mencionados junto con Wilson-Leonard 
(12,000 AP), Gordon Creek (11,000 AP), Midland (10,000 AP), 
Worm Mineral Spring (10,000 AP) y Pelican Rapids (8,800 
AP) demuestra cómo el grupo precerámico expresa frecuencias 
Sundadontes de 5 rasgos diagnósticos: Double shoveling UI1 
(doble pala en incisivos centrales superiores), Enamel Extension 
UM1 (extensión del esmalte en primeros molares superiores), 
Pegged-missing UM3 (ausencia, reducción o forma de púa-
clavija en terceros molares superiores), Deflecting wrinkle LM1 
(pliegue acodado del metacónido en primeros molares inferiores) 
y 4-Cusped LM2 (segundos molares inferiores de 4 cúspides), 
así como 1 rasgo de frecuencia intermedia o solapado (3-rooted 
LM1 (terceros molares inferiores de tres raíces), y 2 rasgos 
con frecuencias Sinodontes (Shoveling UI1 (Pala en incisivos 
centrales superiores), y One-Rooted UP1 (una raíz en primeros 
premolares superiores) (Cucina et al. 2021).

En una investigación previa, se determinó la presencia 
de numerosos grupos Sundadontes en Mesoamérica y algunas 
Islas del Caribe (al menos 21 cementerios prehispánicos) desde 
principios del Holoceno Medio entre 7,000 y 3,000 AP. (Rodríguez 
Flórez 2016). También se logró registrar la conservación del 
patrón dental Sundadonte en numerosos grupos prehispánicos 
del Holoceno Tardío en al menos 31 cementerios arqueológicos 
distribuidos entre el año 3,000 AP. hasta la invasión española 
(Rodríguez Flórez 2016). Los grupos indígenas clasificados aquí 
como Sundadontes conservan este linaje antiguo que demuestra un 
primer poblamiento del continente durante finales del Pleistoceno. 

 Con relación a lo anterior, la identificación de grupos 
Sinodontes contemporáneos con valores cercanos al límite 
clasificatorio (Gráfico 2: G2), puede interpretarse como la 
expresión de un patrón o componente dental híbrido o mezclado 
en donde prevalecen frecuencias intermedias Sundadontes. 
Estos grupos descienden de poblaciones que mezclaron ambos 
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componentes en el pasado. Una investigación previa estableció 
que al menos 68 cementerios arqueológicos Mesoamericanos 
y del Caribe durante el Holoceno Tardío (3,000 ap. hasta la 
invasión española) presentaron valores intermedios Sino / Sunda. 
El fenómeno de la hibridación sucede en las Américas durante 
finales del Holoceno Medio y todo el Holoceno Tardío durante los 
últimos 4,000 años AP. (Rodríguez Flórez 2016). 

 Los demás grupos analizados aquí, presentan denticiones 
claramente Sinodontes. Estos grupos (Gráfico 2: G3) responden 
a un componente ancestral posterior en el tiempo. La aparición 
del patrón dental Sinodonte en América debió darse entre finales 
del Holoceno Temprano y principios del Holoceno Medio (entre 
8 y 7 mil años AP.). Esto lo corrobora la identificación de este 
componente en los cementerios arqueológicos precerámicos de Eva 
y Windover en Norteamérica. El surgimiento de este componente 
Sinodonte no es claro y es objeto de debate. Investigaciones 
previas sugieren que este patrón dental surge en Asia Meridional 
(India) durante el mesolítico (Lukacs et al. 1998; Lukacs 2007), y 
se desplaza rápidamente hacia el noreste asiático siguiendo la ruta 
de dispersión de la agricultura y entrando a América del Norte por 
las costas del pacífico al menos hace 8,000 años (Manabe et al. 
2003; Matsumura & Hudson 2005; Rodríguez Flórez & Tabarev 
2014). 

 Por último, existe una controversia resiente sobre la 
validez de los resultados de algunos grupos prehispánicos de 
América que expresan denticiones Sundadontes. Se asegura 
que esto se debe a la mala observación en el registro de algunos 
rasgos debido al alto nivel de desgaste que presentan los dientes 
de los grupos precerámicos (Stojanowski et al. 2013, 2015; Scott 
et al. 2018). Esta hipótesis no se soporta con los resultados de 
esta investigación sobre denticiones contemporáneas. Tampoco 
con los datos de los grupos precerámicos, puesto que los rasgos 
dentales y sus grados de expresión controlados por el método 
ASUDAS han sido tomados por diferentes investigadores sobre 
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denticiones precerámicas que no presentan desgaste avanzado 
para su registro (Powell 1995, 2000; Rodríguez Flórez 2019; 
Sutter 2020).
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Resumen
La construcción de la Patria Grande es una proeza de la cual fueron 

protagonistas diversos pueblos originarios de Suramérica y el Caribe. Desde los 
tiempos más remotos, los antiguos pueblos de recolectores-cazadores ocuparon 
todo el continente americano y abrieron los caminos para que las posteriores 
formaciones sociales de agricultores así como de domesticadores del ganado 
autóctono del área andina, comenzasen a humanizar las regiones que constituían 
su hábitat originario. La diversidad de geo-regiones  determinó el surgimiento de  
diversos modos de vida dentro de territorios definidos, así como la formación de 
variados lenguajes, los cuales  habrían de culminar, milenios más tarde, con la 
formación de nacionalidades originarias que fueron el fundamento histórico de los 
actuales Estados Nacionales.

Palabras clave: Patria Grande, Suramérica, el Caribe cazadores-
recolectores, agricultores.

ARCHEOLOGY OF THE GREAT PATRIA

Abstract
The construction of the Great Homeland is a feat in which various 

indigenous peo-ples of South America and the Caribbean were protagonists. Since 
the most remote times, the ancient peoples of gatherer-hunters occupied all areas 
of the American continent and opened the way for the later social formations of 
farmers as well as domesticators of the native cattle of the Andean area, to begin 
to humanize the regions that constituted their original habitat. The diversity of 
geo-regions determined the emergence of various ways of life within defined 
territories, as well as the formation of various languages, which would culminate, 
millennia later, with the formation of original nationalities that were the historical 
foundation of the current nation states.

Key words: Patria Grande, South America, the Caribbean, 
hunter-gatherers, farmers
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1. INTRODUCCIÓN

La construcción de la Patria Grande es la gran epopeya de 
la cual fueron protagonistas principales los pueblos originarios  
de Suramérica y el Caribe. Desde los tiempos más remotos de 
nuestra historia, los antiguos pueblos de recolectores-cazadores 
ocuparon todos los ámbitos del continente americano y abrieron 
los ca-minos para que las posteriores formaciones sociales de 
agricultores así como de domesticadores del ganado autóctono 
que existían en el área andina, comenzasen a humanizar las 
regiones que constituían su hábitat originario.

La estabilidad de la vida social y cultural que produjo la 
invención de la agricultura fue lo que permitió, posteriormente, 
que aquellos pueblos originarios  desarrollasen  diversas formas   
de relaciones culturales con los variados ambientes que existían 
en las geo-regiones de la Amazonía, el noroeste de Suramérica, 
la Orinoquia y el Caribe tanto continental como insular, formas 
culturales que permitieron a dichos pueblos  explotar más 
efectivamente los recursos de flora y fauna que aquéllas les 
ofrecían. 

La diversidad de geo-regiones  determinó asimismo el 
surgimiento de  diversos modos de vida, de modos de existir 
dentro de territorios definidos, así como la formación de variados 
lenguajes, los cuales  habrían de culminar, siglos o milenios más 
tarde, con la formación de nacionalidades arcaicas aborígenes 
que fueron el fundamento histórico de los actuales Estados 
Nacionales.

2. EL ORIGEN DE LA NACIÓN

La posición ideológica que considera el siglo XVI 
como el inicio de las naciones suramericanas,  limita la ciencia 
histórica,  la Historia, al estudio del documento escrito, ignorando 
que existen numerosas fuentes como la arqueología,  entre 
otras, que han permitido y permiten reconstruir e historiar el 
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desarrollo de las sociedades durante las decenas de milenios que 
precedieron la aparición de crónicas y testimonios escritos sobre 
los modos de vida originarios. Por  otra parte, al desconocer la 
importancia fundacional de la historia concreta de las sociedades 
precapitalistas, las y los historiadores tradicionales desconocen  
la significación real del concepto de nación el cual,  además de 
su naturaleza estructural es producto de aquel proceso histórico-
dialéctico que, en el caso concreto del norte de Suramérica y el 
Caribe, comenzó con la consolidación de  nacionalidades arcaicas 
las cuales, finalmente, se concretaron como formando parte de 
Estados nacionales o  culturalmente plurinacionales modernos 
que hoy conforman aquellas regiones.

En efecto, la nación como proceso, se afirmó sobre la base 
de las comunidades arcaicas que ya estaban estructuradas  como 
unidades étnico-culturales históricamente determinadas como 
ocurrió con los estados o sociedades originarias tipo estado tales 
como el incaico, el azteca, los mayas, la chibcha, entre otras.

En las sociedades precapitalistas de América Latina, los 
contenidos de esas unida-des étnico-culturales responden a dos 
criterios fundamentales:

1) La convivencia  de extensos núcleos de población en un 
mismo territorio que manifestaban diversos niveles de desarrollo 
sociohistórico y representaban la concreción de distintas 
formaciones sociales.

2) Un determinado ordenamiento espacial de aquellos 
núcleos de población, pro-ducto de la incapacidad material 
y política de la formación social más desarrollada, la clasista 
inicial, que caracterizó a los pueblos de los Andes Centrales (Perú, 
Bolivia) norte de Chile y noroeste de Argentina, sur del Ecuador y 
sur de Colombia, Centroamérica y Mesoamérica, para copar sus 
regiones  fronterizas ocupadas por pueblos de la Formación Social 
Tribal o  de la de Cazadores Recolectores que habitaban dichas  
regiones. A su vez, los pueblos que representaban los modos de 
vida más desarrollados de la Formación Social Tribal, no tenían 
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tampoco la capacidad para absorber o dominar políticamente 
a todas las otras sociedades igualitarias de distinta naturaleza 
que conformaban sus periferias, por lo cual se estructuraron 
diferentes conjuntos de centros-periferias que englobaban, dentro 
de sistemas de alianzas e intercambios, a un número diverso de 
etnias con diferentes niveles de desarrollo sociohistórico que, 
posteriormente, se insertaron en las diversas unidades político-
territoriales coloniales que nacerían en el siglo XVI.

La debilidad del desarrollo de las fuerzas productivas en 
las sociedades estatales precapitalistas más desarrolladas de Sur 
América, el Caribe y Mesoamérica era un factor que impedía la 
consolidación de los sistemas sociopolíticos más allá de ciertas 
posibilidades de expansión territorial. Sus límites estaban fijados 
por la capaci-dad  de establecer formas de comunicación y de 
control político sobre la periferia del sistema. 

El fundamento de la debilidad de aquellas sociedades 
precapitalistas, residía en su propio régimen de propiedad cuyo 
valor central era la renta de la tierra. En esas condiciones, un 
Estado o un imperio sólo podría crecer a costa de la apropiación 
de las tierras y el trabajo directo de las poblaciones que habitaban 
en su periferia. De allí, el carácter cíclico de la formación y 
disolución de los Estados e imperios precapitalistas, cuando  
entraba en contradicción el desarrollo limitado  de sus fuerzas 
productivas con la necesaria expansión territorial que caracteriza 
el crecimiento de dichos Estados. 

Como consecuencia de aquella situación, el panorama de 
las sociedades precapitalistas clasistas iniciales se manifestaba 
por la existencia de centros de gran tensión política centro-
periferia en los Andes Centrales, Colombia y en Mesoamérica, y 
la constitución de sistemas políticos multiétnicos y multiculturales 
de naturaleza estatal o tribal cacical que resolvían sus tensiones 
y antagonismos mediante desplazamientos cíclicos de los centros 
de poder y el reordenamiento de sus periferias. Por otra parte, 
las relaciones centro-periferia en la sociedad tribal se resolvían 
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mediante alianzas político-militares y relaciones de cooperación 
intersocietarias. En ambos casos, se fueron creando y consolidando 
así diversas regiones históricas, cuyos límites estaban más o 
menos establecidos por la capacidad expansiva de las sociedades 
y sus contenidos humanos, definidos por lo que llamaba Bauer 
(1979-10-11) la comunidad de carácter, de ascendencia, de origen 
y de destino. 

3. MIGRACIONES DE PUEBLOS Y REGIONES 
GEOHISTÓRICAS  DEL NORTE DE SURAMÉRICA.

3.1. Los Antiguos Cazadores
En el norte de Suramérica, las migraciones emprendidas 

por diferentes pueblos y por distintas causas, tuvieron gran 
importancia para la conformación de la diversidad cultural 
de la macroregión geohistórica que comprende el noroeste de 
Suramérica,  la  Amazonía, la Orinoquia y la región circumcaribe 
oriental. 

Las investigaciones arqueológicas en el noroeste de 
Suramérica, la cuenca del Amazonas, la cuenca del Orinoco-
Caroní y el área caribe continental e insular, dan cuenta desde 
alrededor de 20.000 años AP. de la  presencia  de pueblos cazadores 
recolectores que fabricaban instrumentos de producción sobre  
lascas, seguida por pueblos cazadores recolectores a partir de 
14.500 años AP los cuales se distinguen por la manufactura de 
puntas de proyectil bifaciales tipo El Jobo, puntas pedunculadas 
y puntas  tipo cola de pescado las cuales caracterizaron a las 
poblaciones de antiguos cazadores de Suramérica, particularmente 
las de la región patagónica, la amazónico-orinoquense y la región 
andino-caribeña. 

El  proceso evolutivo local  del Noroeste de Venezuela 
caracterizado, por una industria de útiles bifaciales para la caza 
especializada tales como puntas de proyectil, el cual habría  
culminado  hacia 14.000- 13.375-11000 años AP (Bryan y Gruhn 
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en Ochsenius y Gruhn 1979: 53-58; Brennan 1970:136)y habría 
partido hace aproximadamente 20.000 años de una fase inicial 
caracterizada por instrumentos de producción simples tales 
como  raspadores, cuchillos y diversos tipos de instrumentos 
manufacturados sobre láminas de cuarcita, sílex o chert que 
correspondería con poblaciones de cazadores recolectores 
indiferenciados (Sanoja 2013).

En la extensa cuenca amazónica, la factibilidad de una 
secuencia similar   está avalada por las investigaciones de Prous 
en la región de Lagoa Santa, Minas Geraes (1978-79-80: 61-
73), las cuales indican  la  presencia de ocupación humana en un 
período que podría establecerse entre 25.000 y 15000-10.000 años 
antes del presente. En la Serra de Cipó, región localizada unos 50 
Km. al norte de Lagoa Santa, abrigo de Santana do Riacho, la 
ocupación humana, que comienza alrededor de 11.960 años AP,  
está señalada por la presencia de enterramientos humanos muy 
antiguos que pertenecen  a la llamada raza de Lagoa Santa, el 
Hombre de Confins (Hurt y Blasi: 1969). Los esqueletos pintados 
de rojo, reposan sobre lechos  de guijarros vecinos a un fogón, 
asociados con cuentas de collar, instrumentos de hueso y madera 
quemada que parecen ser anzuelos, restos de posibles redes 
de pesca y puntas de proyectil en hueso o madera. El material 
lítico,  tallado en cuarzo cristalino, indica un alto porcentaje de 
raspadores carenados, buriles y lascas primarias (Prous 1978.79-
80). 

Hacia finales del Pleistoceno existen numerosos sitios 
arqueológicos en el noreste de Brasil relacionados con aquella 
primera oleada de población humana, de ascendencia paleoasiática. 
Sitios tales como Lapa Vermelha, 11000-11500 años AP (Neves 
et alíi. 1999), Toca do Sitio do Meio (8800 + 60 AP, Toca do 
Baixao de Perna (9540 +  170 AP, Toca do Boqueirao da Pedra 
Furada (10.400 +  180), entre muchos otros, dan cuenta de un 
momento cuando el clima se hizo más húmedo y fresco, lo cual  
permitió la ampliación de la cubierta vegetal, la multiplicación 
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de los moluscos terrestres y de fauna actual: venados, roedores, 
lagartos, etc., condiciones que propiciaron también la importancia 
cuantitativa del producto de la pesca,  de la recolecta de vegetales 
y de la caza en los espacios abiertos.

4. EL POBLAMIENTO ORIGINARIO DE SURAMÉRICA

El poblamiento originario de Suramérica y particularmente 
su región tropical, como vemos, parece haber ocurrido como 
un lento de proceso de colonización caracterizado por procesos 
territoriales de apropiación y control de los recursos naturales 
de fauna y de flora. Los diversos recursos de fauna, aunque 
abundantes,  no estaban tan concentrados como parece haber sido 
el caso en Norteamérica; por el contrario en Suramérica existió una 
gran abundancia, diversidad y accesibilidad a los recursos tanto 
animales como vegetales. Esta circunstancia  habría motivado a 
los pobladores originarios a maximizar la explotación territorial 
de los mismos y en consecuencia a promover la territorialidad y el 
sedentarismo (Gnecco.2000; 2003; Bate 1983 II: 205-213). 

Las migraciones de los pueblos, particularmente los 
agroalfareros, fueron otros pro-cesos colonizadores del norte de 
Suramérica. Vemos así que en el occidente de Venezuela hallamos 
hacia 2500 años AP la presencia de alfarería tipo Valdivia en el 
valle de Camay, estado Lara, piedemonte oriental de los Andes 
venezolanos, lo cual indica la existencia de posibles antiguas 
migraciones humanas agroalfareras desde la costa ecuatoriana 
hasta los Andes venezolanos (Sanoja y Vargas-Arenas :2007).

La tipología  cerámica de Camay  corresponde con la 
de los períodos Valdivia A, B y C (Meggers, Evans y Estrada 
1965) esto es, entre  5000-4000 a 3800 años antes  del presente. A  
partir de aquel asentamiento inicial de Camay se desarrollaron di-
versas tradiciones cerámicas locales identificadas con pueblos de 
filiación arawaka cuyos descendientes ocuparon todo el territorio 
de la cuenca del lago de Maracaibo, desde la región andina   hasta 
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la península de La Guajira. Otras  evidencias del paso posible 
de aquellas  migraciones humanas se encuentran en diferentes 
regiones  del suroeste de Venezuela y del noroeste de Colombia. 
Las semejanzas estilísticas de la cerámica Santa Ana, Venezuela, 
apuntan particularmente hacia la costa atlántica  de Colombia, 
donde se han definido las fases arqueológicas Pangola y Macaví  
y la fase Barlovento, cuyas dataciones absolutas fluctúan entre 
1290 a.C. 2.225  a.C. (Reichel Dolmatoff 1985). 

4.1 Los Saladoides

El área del Orinoco Medio fue un hito importante en las 
migraciones humanas pre-coloniales hacia el norte de Suramérica. 
Alrededor de 500 años a.C. se asentaron en  dicha región, 
como hemos visto, pueblos de origen andino relacionados con 
los valdivianos de Camay, conocidos como Tradición Ronquín 
(Vargas,1981), fabricantes de una hermosa alfarería polícroma 
decorada con pintura blanco/rojo, reminiscente de la del horizonte 
blanco sobre rojo de los Andes Centrales donde tiene una fecha 
inicial de 250 años a.C. 

Partiendo desde el Orinoco Medio, la gente de Ronquín 
migró también,  a inicios de la era cristiana, hacia el golfo de 
Paria, dando origen a una nueva tradición arqueológica conocida 
como Saladoide  cuyos portadores estaban también afiliados a la 
familia arawaka (Vargas 1978); desde allí, al igual que sucedió 
con los barrancoides, los saladoides viajaron hacia las Pequeñas 
y las Grandes Antillas estableciendo en ellas importantes 
asentamientos humanos, particularmente en la isla de Borínquen 
(Puerto Rico).

4.2. Los Barrancoides

En la región del Bajo Orinoco hallamos desde 1000 a.C., 
de evidencias de aldeas indígenas donde la gente manufacturaba 
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vasijas de cerámica decorada con motivos modelados e incisos 
reminiscentes de la Fase Kotosh, vertiente amazónica de los 
Andes Centrales,  sugiriendo que determinados grupos humanos 
relacionados con aquella fase, se movieron hacia el Bajo y Medio 
Orinoco dando origen a la Tradición  Arqueológica Barrancas 
(Sanoja 1979). 

La gente asociada con aquella tradición arqueológica se 
expandió también,  a inicios de la era cristiana,  hacia la cuenca 
del Lago de Valencia, costa central de Venezuela, península  La 
Cabrera  y hacia la región de Paria, costa nororiental. De allí 
migraron hacia las Grandes Antillas, donde dieron origen a una 
nueva e impresionante  tradición cultural conocida como Taína 
cuyo foco principal estuvo localizado en la isla denominada 
Quisqueya (República Dominicana) o Haití.

4.3 La migración de pueblos caribe

La última gran migración de pueblos amazónicos que 
llegó al Orinoco Medio fue la Caribe, alrededor  del año 200 de 
la era cristiana, conocidos arqueológicamente como Tradición 
Macapaima (Sanoja 1979). Ya para 500 d. C.  los pueblos caribes 
habían conquistado y asimilado todos los antiguos poblados 
arawako del Medio y Bajo Orinoco.

Posiblemente hacia  el siglo XII  de la era, los pueblos 
caribes que ya dominaban todo el litoral noreste de Suramérica 
penetraron también, profundamente, en las Antillas, dando origen 
a la macroregión histórica antillana e insular que hoy conocemos 
como el Mar Caribe.

Como producto de aquellas migraciones de pueblos que 
se produjeron desde 3000 años antes de ahora, la macroregión 
geohistórica amazónica-orinoquia-caribeña se convirtió en un 
centro de altísima diversidad cultural donde encontramos procesos 
locales  de domesticación de plantas comestibles como la yuca 
(Manihot esculenta crantz), el maíz cariaco, una amplia variedad 
de tubérculos y particularmente el desarrollo de tecnologías 



Boletín Antropológico. Año 39. Julio - Diciembre 2021, N° 102. ISSN: 2542-3304
Universidad de Los Andes. Sanoja ,  Mario y Vargas,  Iraida. La patria Gr...... pp. 426-438

 435 / BOLETÍN ANTROPOLÓGICO

navales que permitieron a las poblaciones aborígenes desplazarse 
en viajes de larga distancia en canoas  tanto a lo largo de los ríos y 
caños de  la macroregión como a lo largo del  caribe insular hasta 
alcanzar las Grandes Antillas: Haití, Borínquen y Cuba.

Así como ocurrió en la fachada andina  suramericana, en la 
fachada amazónica-orinoquense-caribeña se fueron conformando 
vastas regiones culturales que llegaron a constituir suertes de 
nacionalidades arcaicas. Un ejemplo de ese proceso son las 
etnias de filiación lingüística caribe. En el caso venezolano, los 
pueblos caribes, originarios de la región amazónica,  llegaron a 
constituirse como uno de los componentes étnicos principales de 
la nacionalidad venezolana y fueron quienes opusieron mayor 
resistencia a la invasión europea. En el valle de Caracas los 
caribes se mantuvieron independientes hasta 1568, fecha cuando 
fueron vencidos por una coalición de indígenas, posiblemente de 
filiación arawaca, enemigos de los caribes que se aliaron con el 
invasor español. 

En la cuenca del Orinoco  y en la región nororiental de 
Venezuela, los pueblos caribes opusieron resistencia a la invasión 
europea hasta las décadas finales del siglo XVIII, cuando 
finalmente algunos de dichos grupos fueron reducidos en las 
misiones capuchinas catalanas donde formaron una dinámica 
fuerza de trabajo agro-industrial particularmente capacitada para 
la minería y la metalurgia (Sanoja y Vargas 2005). 

En la extensa región de los llanos venezolanos, los caribe  
se mestizaron  tanto con las antiguas poblaciones arawaka como 
con las africanas traídas como esclavas a Venezuela, dando  
origen a nuevos tipos sociales. Uno de ellos, conocido como “los 
llaneros”,  devinieron  pastores de ganado  vacuno y caballar en la 
gran planicie central  de Venezuela. En el siglo XIX, los pueblos 
“llaneros” jugaron un papel protagónico tanto en el Proceso de 
Independencia de Venezuela como en el de la independencia de 
Suramérica, actuando como un cuerpo elite de caballería bajo la 
inspiración y  el comando de Simón Bolívar junto a  sus generales 
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José Antonio Páez y Antonio José de Sucre. Hoy día, el 72% del 
ADN mitocondrial del pueblo venezolano es de origen amerindio, 
seguido por los componentes africano y euro-peo con un 14% 
cada uno (Figuera 2015). Ello fundamentaría nuestra lucha para 
crear un pueblo sujeto,  un Estado-Nación revolucionario  donde 
se impugna la sumisión a un Estado extranjero, a los  procesos de 
bloqueo y las sanciones coercitivas ilegales como los impuestos 
por el gobierno de  Estados Unidos a Cuba y Venezuela que van 
creando, dialécticamente, nuevas realidades antagónicas que 
combaten la fuerza opresiva del  poder colonial imperial.
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Recensión

Zucchi, Alberta (2017). Arqueología de los Llanos Occidentales 
y el Orinoco. Colección Clásicos de la Arqueología Venezolana. 
Centro Nacional de Estudios Históricos. 403 p.

Vásquez Castillo, Rubia 
Museo Antropológico de Quíbor, Lara, Venezuela
Correo electrónico: rubiavasquez4@gmail.com

La arqueóloga Alberta Zucchi reúne en esta publicación 
toda una vida de investigaciones de nuestro pasado venezolano. 
El también arqueólogo Rodrigo Navarrete incentiva esta 
compilación y realiza la búsqueda de diversos textos de la 
arqueóloga italovenezolana, los cuales están dispersos en diversas 
publicaciones científicas nacionales e internacionales, muchos 
de ellos sin traducción al español. Por lo cual, esta publicación 
se vuelve un esfuerzo necesario de reunir gran parte del trabajo 
arqueológico realizado por la autora en los llanos occidentales y 
el Orinoco, asimismo de presentar a las nuevas generaciones de la 
comunidad científica venezolana, trabajos que marcaron el inicio 
de las investigaciones en materia poblaciones indígenas, posibles 
rutas de migración, conexiones lingüísticas e históricas, así como 
la presencia de sitios arqueológicos en conjunto con la evolución 
y antigüedad de alfarerías.   

Debido a la naturaleza de los textos reunidos en el presente 
ejemplar - artículos científicos, monografías y ponencias-, se 
hizo necesario la redacción de un estudio preliminar que le diera 
sentido a la selección realizada y más aún, para alcanzar el detalle 
la obra y la trayectoria de una de las arqueólogas más proliferas 
del país. Para lograr reunir los materiales así como darle sentido 
dichas publicaciones, la autora amablemente concedió una 
entrevista al arqueólogo Rodrigo Navarrete compilador de este 
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https://doi.org/10.53766/BA/2021.02.102.08


Boletín Antropológico. Año 39. Julio - Diciembre 2021, N° 102. ISSN: 2542-3304
Universidad de Los Andes. Vásquez Castillo, Rubia . Recensión. pp. 440-447

 441 / BOLETÍN ANTROPOLÓGICO

ejemplar, el cual reunió catorce textos publicados desde 1968 
hasta el 2008. Entrevista en donde Zucchi relata el contexto de 
su llegada a la Venezuela de mediados de siglo XX, residenciada 
su familia en Ocumare del Tuy, estado Miranda, vivió su 
infancia como cualquier niño o niña venezolana. Se formó como 
arqueóloga en la Universidad Central de Venezuela (UCV), de la 
mano de J.M. Cruxent, que para la época era director del Museo 
de Ciencias. Dentro de la Escuela de Antropología y Sociología 
se acerca a trabajar en el Instituto Venezolano de Investigaciones 
Científicas (IVIC) como secretaria, sin saber que años posteriores 
seria investigadora formal del Centro de  Antropología de tan 
prestigiosa institución. Su trabajo comenzó de la mano de J.M. 
Cruxent, con el cual existió una relación muy estrecha pero no 
exenta de tensiones, atribuida a la constante exigencia ejercida 
sobre Zucchi y sus trabajos de investigación. 

Por lo tanto, los trabajos reunidos en este volumen se 
pueden agrupar en tres momentos del quehacer investigativo 
de la arqueóloga. No es una segmentación porque los mismos 
no están desligados entre sí, pero si se responden a diferentes 
miradas desplegadas por Zucchi sobre el mismo hecho: el devenir 
de las comunidades indígenas que habitaron las tierras basas 
suramericanas. En este marco, sus investigaciones arqueológicas 
inician con los reconocimientos regionales, seguidamente con 
las interpretaciones macrorregionales y posteriormente con los 
modelos de dispersión social. 

Comienza su trabajo en la región de los llanos occidentales 
en 1964, con el yacimiento la Betania, en el estado Barinas, en 
donde identifica el complejo Caño del Oso, que conlleva el estilo 
del mismo nombre previamente establecido por Cruxent y Rouse 
(1961), y el complejo La Betania. Complejos para los cuales 
afirma la existencia de alfarería elaborada, decorada con pintura 
monocroma y/o policroma, subsistencia basada en el cultivo del 
maíz, en la caza y la pesca. El caso de Caño del Oso cuenta con 
sitios de habitación probablemente palafíticos datado alrededor 
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de 2180 a 1300 a.p. y para La Betania la existencia de sitios de 
habitación sobre construcciones artificiales de tierra datado por 
su parte en 1300 hasta 750 a.p. (Zucchi, 1967). Más detalle de 
estos datos se encuentran en el primer texto titulado Algunas 
hipótesis sobre la población aborigen de los Llanos occidentales 
de Venezuela. 

Con esta primera publicación se vislumbra el interés de la 
autora por la descripción sistemática de sitios y sus características. 
Sin embargo, aparece el interés por acercarse a los estudios 
regionales y macroregionales, ya que posterior a ello incursiona 
en el ámbito de las relaciones de la cerámica policroma y la 
posible dispersión de la técnica desde Venezuela y Colombia hay 
el resto del continente, con la publicación de Nuevos datos sobre 
la antigüedad de la pintura polícroma de Venezuela. La cerámica 
policroma asociada al complejo Caño del Oso tiene una fecha de 
920 años a. C., mayor incluso que Tocuyano datado en 230 años 
a. C., en el estado Lara, e incluso las fechas superan las dataciones 
para el Caribe, Centroamérica y Mesoamérica.

Seguidamente, realiza excavaciones en otro sitio icónico de 
la arqueología de los llanos: Hato de La Calzada, reconocidas 
localmente y por Cruxent y Rouse (1952) como Calzada de 
Páez, en el texto Ocupaciones humanas prehistóricas de los 
Llanos occidentales de Venezuela, en donde describe montículos 
artificiales localizados en Barinas, alegando su construcción a las 
gentes de los complejos Caño del Oso y La Betania, así como su 
posible función para espacios ceremoniales, templos o torres de 
observación y comunicación en medio de las planicies llaneras. 
Para este sitio Zucchi obtuvo fechas de 454 d. C. y 550 d. C. 
respectivamente. 

Igualmente la autora nos presenta un análisis sobre el manejo 
del agua, titulado Interpretaciones alternativas del manejo del agua 
durante el período precolombino en los Llanos occidentales de 
Venezuela, en donde comenta la preponderancia de la utilización 
de las calzadas a diferencia de los campos elevados, debido a su 
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posible utilización como diques para retención de aguas, para una 
intensa explotación de recursos acuáticos.  En este mismo sentido 
el texto titulado Datos recientes sobre la prehistoria de los Llanos 
occidentales de Venezuela, la autora continúa sus trabajos en las 
tierras bajas tropicales de Suramérica, ahora con una visión más 
regional de las sabanas inundadizas venezolanas, aunado a que 
contempla informaciones en torno a la topografía, morfología y 
geología de la región. En este trabajo reúne informaciones sobre la 
serie Arauquinoide, detallada por Cruxent y Rouse (1963), la cual 
inicialmente la integran cuatro complejos cerámicos, descritos 
a partir su localización en riberas inundables del Orinoco, y del 
sitio cabecero Arauquín en el estado Apure. Con este trabajo de 
Zucchi detallamos como su interés va girando hacia el Orinoco y 
su complejidad. 

Este primer momento del quehacer científico de la autora 
reúne los inicios de sus trabajos enmarcados en la corriente 
normativa instaurada en la arqueología durante la primera 
mitad del siglo XX, pero vemos que progresivamente se mueve 
hacia otras las corrientes de pensamiento que paulatinamente 
inundan la academia arqueológica americana, como la ecología 
cultural. Aunado a que cada vez asume retos mayores con una 
mirada global del territorio en cuestión.  El segundo momento 
lo delimitamos con el comienzo de los trabajos de Zucchi en 
el Orinoco, en donde el texto Evolución y antigüedad de la 
alfarería con esponjilla en Agüerito, un yacimiento del Orinoco 
Medio, comienza a revisar sitios en el Orinoco como Agüerito, 
donde realiza excavaciones, hallando cerámica con espículas de 
esponja. En esta misma línea de investigación en 1984, publica 
en conjunto con la arqueóloga Kay Tarble, Los Cedeñoides: Un 
nuevo grupo prehispánico del Orinoco Medio en donde detalla 
el surgimiento de la Serie Cedeñoide con la identificación de la 
cerámica encontrada en el sitio Agüerito, sin embargo, basa su 
artículo más que en la descripción arqueológica, en la relación 
de las gentes Cedeñoides con los Saladoides y Arauquinoides. 
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Incluso contempla que los Cedeñoides fueron contemporáneos o 
anteriores a la población Saladoides, aunado a que afirma que 
la intrusión de los Arauquinoides generó la movilización de 
dicha comunidad hacia los llanos. Logra identificar por medio 
de análisis de fechas radiocarbónicas y termoluminiscencia un 
periodo de ocupación comprendido entre 1000 a. C. y 1400 d. C.

Continuamente sigue trabajando en las ocupaciones del 
Orinoco, y describe igualmente en conjunto con la arqueóloga 
Kay Tarble, una nueva alfarería tardía llamada la Serie Valloide, 
en su texto Nuevos datos sobre la arqueología tardía del Orinoco: 
La serie Valloide, ubicada en 1000 a 1500 d.C. Ya para este 
momento Zucchi comienza a introducir en sus análisis históricos, 
no sólo datos arqueológicos sino también etnohistóricos y 
lingüísticos, lo que le permite inferir sobre la posible afinidad 
cultural de estos grupos humanos del pasado venezolano.  En 
este momento observamos una Zucchi, con amplios trabajos 
de campo, con datos y análisis, pero con mucho interés de 
darles rostro a las personas que ocuparon el Orinoco Medio. 
Ahora bien a finales de los 80’s publica El Orinoco Medio: Su 
importancia para explicar la relación entre el juego de pelota de 
los Otomaco, de las Antillas y de Mesoamérica, un artículo donde 
revisa los datos arqueológicos sobre las posibles migraciones de 
poblaciones del Orinoco Medio hasta las Antillas, más preciso a 
lo que es hoy República Dominicana. Estas relaciones pudieron 
haber generado una esfera de interacción entre estas regiones y 
posteriormente con Mesoamérica. Esta relación surge sobre la 
evidencia etnohistórica recogida sobre las comunidades caribe 
Otomaco en el Orinoco, para los cuales Gumilla (1963) reporto la 
práctica del juego de pelota, entre otras costumbres. Incluso llega 
a sugerir la posibilidad de movimiento de grupos Cedeñoides a 
las Antillas, para lo cual detalla series cerámicas fuera de tierra 
firme realizando algunas comparaciones.

Para este momento ya ha comenzado un tercer momento 
del quehacer investigativo de Zucchi, debido a que cada vez 
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más conjuga evidencias arqueológicas con datos etnohistóricos 
y lingüísticos, con miras a detallar las interacciones tribales 
existentes en el territorio del Orinoco y sus horizontes cercanos. 
Por lo tanto, el articulo El Negro -Casiquiare - Alto Orinoco como 
ruta conectiva entre el Amazonas y el norte de Suramérica, persiste 
la idea de explicar los desarrollos culturales de las Tierras Bajas 
Suramericanas, por medio de hipótesis de Lathrap (1970) en donde 
propone la colonización de los demás sectores de Suramérica a 
partir de la Amazonía, un esquema popular entre arqueólogos 
del norte de Suramérica, pero poco comprobado. Por lo cual, en 
dicho trabajo la autora examina los datos arqueológicos del Alto 
Orinoco- Atabapo / Vauspé-Caquetá y sus relaciones con áreas 
cercanas, incluyendo evidencia lingüística de las comunidades 
del área como las organizaciones de las lenguas y la tradición 
oral entorno a sus migraciones, para realizar un nuevo esquema 
interpretativo.  

En esta misma línea de la movilización de comunidades del 
Orinoco aparece a principios de los años 90’s, Las migraciones 
maipure: diversas líneas de evidencias para la interpretación 
arqueológica, en donde la autora manifiesta que debido al rechazo 
hacia las investigaciones que conjugan elementos arqueológicos, 
lingüísticos y etnohistóricos, se propone demostrar la importancia 
de este enfoque integrativo para la construcción de modelos de 
expansión y movilización de comunidades amazónicas como los 
Maipure al norte de Suramérica. A estas interpretaciones la autora 
le suma las interacciones con el área del caribe, por lo cual publica 
Conexiones prehispánicas entre el Orinoco, el Amazonas y el 
área del Caribe, en donde a partir de la descripción del material 
Cedeñoide venezolano, señala las similitudes con otros sitios, 
fases y/o tipos cerámicos, para proponer el establecimiento de 
una nueva tradición integrada por todos los materiales descritos 
para las tierras bajas tropicales situadas al norte del río Amazonas.

Mirando hacia los Arawako del noroeste amazónico, se 
presenta en esta compilación el texto Lingüística, etnografía, 
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arqueología y cambios climáticos: La dispersión de los Arawako 
en el noroeste amazónico¸ en donde la autora busca refinar el 
esquema de las migraciones de estos grupos humanos haciendo 
uso de evidencias lingüísticas, etnográficas, arqueológicas y 
etnohistóricas; y en segunda instancia busca relacionarlos con 
datos en torno a los cambios en las condiciones hidrológicas 
ocurridos en la Amazonia durante el Holoceno. Estos grupos 
humanos han permanecido en las riberas inundables del 
Amazonas central entre los 8000 y 5000 años AP a partir de esta 
fecha comienza la llegada de nuevos grupos y la introducción 
de una fase seca, por lo cual hubo disminución en los recursos 
acuáticos. Resultando en la movilización de una parte de los 
Arawako hacia Bajo Negro, convirtiéndose posteriormente en 
los proto-Maipure del Norte. La autora comenta que la fase seca 
probablemente permitió la ocupación de territorios más extensos 
por la necesidad de recursos, un mayor control de los territorios 
y mayor eficacia en la producción agrícola. Entre los 3800 y 
los 2800 años a. p. finaliza la fase seca, y con el conocimiento 
y control del territorio sumado a la eficiencia agrícola, estimulo 
el crecimiento de la población arawaka. Situación que cambio 
con una nueva fase seca alrededor de 2800 y 2000 años a. p. lo 
que produjo tensiones que probablemente fueron liberadas con 
la expansión de los territorios por medio de la emigraciones de 
unidades sociales. 

Recientemente la autora continúa sus investigaciones sobre 
el tema de los arawako – maipure, con el articulo La diáspora 
de los arawako – maipure en el norte de Suramérica y el Caribe, 
en donde desestima la hipótesis de que hayan tenido una única 
ruta de expansión por el Negro-Casiquiare-Orinoco, sino que 
fueron una multiplicidad de rutas fluviales y terrestres. Si bien 
las alfarerías asociadas a estos grupos han sido la saladoide y 
barrancoide, otros autores le suman algunos estilos polícromos 
del occidente de Venezuela, aunado a las relaciones filiales con 
los grupos Cedeñoides. 
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Cada una de estas investigaciones presentadas en esta 
compilación muestran parte del quehacer arqueológico de Alberta 
Zucchi, muchos otros textos quedaron por fuera este libro, no por 
menos importantes, sino por temas en torno a la extensión de esta 
compilación. Sin embargo, se vuelve necesario la revisión de este 
volumen si se quiere conocer más sobre el pasado orinoquense 
y de las llanuras inundables de Venezuela, en síntesis sobre las 
tierras bajas suramericanas. En líneas generales, conocimos a una 
Zucchi asidua a los cuestionamientos y sobre todo a la incesante 
búsqueda de respuestas. Próxima a la revisión de interpretaciones e 
incluso a la formulación de nuevas hipótesis, nos deja expectantes 
sobre posibilidad de seguir adentrándonos en la dinámica social, 
política, histórica y cultural de nuestros pueblos originarios. 
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INSTRUCCIONES PARA LOS ÁRBITROS

1. Principios generales:
• Los artículos deben cumplir con los requisitos formales exigidos por 

la Revista, señalados en las “Directrices para los autores”
• Los trabajos propuestos para su publicación en el Boletín 

Antropológico deben ser inéditos y serán evaluados por árbitros/as 
calificados/as, los/as cuales deben regirse, por el Código de Ética y 
Buenas Prácticas Editoriales (Cope) aceptado por nuestra revista.

• Tener en cuenta la existencia de conflictos de intereses con el artículo 
sometido a al arbitraje.

• El proceso de arbitraje se realizará bajo la modalidad de doble 
ciego (peer review duobleblind), es decir, el autor, la autora o los/as 
autores/as del artículo no conocerán la identidad de sus evaluadores/
as ni los/as evaluadores/as conocerán la identidad del autor, autora o 
los/as autores/as del artículo.

• Si el documento recibe dos evaluaciones de rechazo será 
inmediatamente no aceptado; para ser aprobado, el artículo deberá 
contar dos conceptos aprobatorios (aceptar condicionalmente, 
aceptar sin modificaciones), en caso de disenso de los/as arbitrados/
as, se enviará a un tercer árbitro/a para tomar una decisión final: 
aceptar o rechazar. 

• Los resultados del arbitraje serán comunicados a los/as autores/as 
en un lapso no mayor de 21 días hábiles a partir de la recepción del 
artículo.

2. Los/as árbitros/as deben tomar en cuenta los siguientes criterios 
para la evaluación de los artículos:

• La pertinencia del artículo para la especialidad de la revista. Los 
artículos de la revista deben estar ubicados en el campo de la 
antropología u otra ciencia que contribuya con el avance de la 
ciencia antropológica. 

• Originalidad e importancia del tema analizado en el artículo. 
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• Debe haber coherencia en la sintaxis y buena ortografía.
• Los artículos no pueden ser una simple descripción, debe haber 

coherencia entre el título, el tema tratado, metodología, eje 
argumentativo y las conclusiones. 

• Manejo apropiado y actualizado de la bibliografía utilizada en el 
artículo.

• Cualquier otro criterio que los/as árbitros/as consideren trascendental. 
El mismo, debe ser agregado en la planilla de arbitraje en el campo 
de las observaciones.

3. Los/as árbitros/as deben llenar el formato de evaluación de artículo 
del siguiente links:   http://saber.ula.ve/boletin_antropologico/pdfs/
Formato_Evaluacion_Bol.Antrop.2020.docx



 BOLETÍN ANTROPOLÓGICO / 452

Boletín Antropológico. Año 38. Julio - Diciembre 2020, N° 100. ISSN: 2542-3304
Universidad de Los Andes, Museo Arqueológico, Mérida, Venezuela. 

PAUTAS PARA LA ELABORACIÓN DE ARTÍCULOS

Los trabajos propuestos para su publicación en el Boletín 
Antropológico deben regirse por el Código de Ética y Buenas Prácticas 
Editoriales (Cope) suscrito por nuestra revista y cumplir las siguientes 
directrices:

1. Principios básicos:
• Los artículos no deben exceder las treinta (30) páginas y 

no pueden ser menor de 20, incluyendo, portada, resumen, abstract, 
cuerpo, notas, bibliografía, gráficos, tablas, mapas y fotografías. 

• Las recensiones (reseñas de libros o de artículos) deben tener 
una extensión de cinco (5) páginas. 

• Los artículos y las recensiones (reseñas de libros o artículos) 
deben realizarse a doble espacio, fuente Times New Roman, tamaño 
12 puntos, en papel tamaño carta, márgenes 2.5x2.5x2.5x2.5, formato: 
RTF, ODT y/o DOC.

• Para optimizar la edición de la revista, las fotografías, gráficos 
y mapas deben ser enviados como archivos separados del texto, en 
formato de imagen (JPEG y/o PNG.) con resolución de 300 DPI.

• El artículo no puede estar postulado de forma simultánea en 
otras revistas u órganos editoriales. El/los autor/es o la/as autora/s 
deben consignar la carta de originalidad y cesión de derechos de su 
artículo.

• Los artículos serán sometidos al arbitraje bajo la modalidad 
doble ciego (peer review duobleblind).  

• En función de los resultados del arbitraje podrán recomendarse 
modificaciones tendientes a optimizar la calidad del artículo para su 
publicación

2. Para los Artículos:
2.1. Portada:
• El Título, en el idioma original de presentación del artículo 

(español, portugués o inglés), debe ser preciso y con una extensión 
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máxima de doce (12) palabras.
• Título en segundo idioma (inglés o español según idioma de 

presentación del artículo).
• Apellidos y nombres de los/las autores/as.
• Institución de adscripción, sin especificar grado académico y 

cargo.
• Identificación ORCID de cada autor.
• Correo electrónico de los/as autores.
• Fecha de culminación del artículo.

2.2. Resumen:
• Debe tener una extensión de ocho (8) líneas o 72 palabras.
• No debe incluir referencias.

• Palabras clave: Agregar, separados por una coma, cuatro 
descriptores exactos del artículo. Recuerde que las palabras clave 
permiten que su artículo sea reconocido inmediatamente por los 
motores de búsqueda en la web, por lo tanto, las mismas deben reflejar 
los principales conceptos y aportes del artículo.

2.3. Abstract:
• Debe tener una extensión de ocho (8) líneas, 72 palabras.
• No debe incluir referencias.
• Keywords: Agregar, separados por una coma, cuatro 

descriptores exactos del artículo.
2.4. Cuerpo del texto:
• El contenido debe estar organizado: a) Introducción, b) 

Desarrollo, c) Discusión, d) Conclusiones, y e) Bibliografía consultada 
en el contenido.

• Cada subdivisión (subtítulos) debe estar numeradas (en número 
arábigo) en orden continuo. 

• Denomine como figura cualquier tipo de ilustración (gráficos 
fotografías, y mapas). 

• Los gráficos, tablas, mapas y fotografías deben estar numerados 
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en orden de aparición con sus correspondientes leyendas e indicaciones 
acerca de su ubicación en el artículo.

• Las notas se colocarán al final del texto y sólo contendrán 
información complementaria al párrafo en referencia.

• Las citas se deben hacer siguiendo el sistema APA.
• Las referencias bibliográficas en el texto deberán incluir el 

apellido autores y año de la publicación entre paréntesis, Ejemplo: 
Salas (1995). Cuando son dos autores sus apellidos van separados 
por “y”, ejemplo: Sanoja y Vargas (2002); Cuando son de tres a cinco 
autores, la primera vez que se citan se indican los apellidos de todos, 
posteriormente se cita solo el primero y se agrega et al, seguido de punto 
(et al.), ejemplo: Rodríguez, Cifuentes y Aldana (2010); Rodríguez et 
al. (2010).

• La cita de parafraseo deben incluir el apellido del autor y el 
año de la publicación, ejemplo: (Salas, 1995). Cuando son dos autores 
sus apellidos van separados por “y”, ejemplo: (Sanoja y Vargas, 2002); 
Cuando son de tres a cinco autores, la primera vez que se citan se 
indican los apellidos de todos, posteriormente se cita solo el primero y 
se agrega et al, seguido de punto (et al.), ejemplo: (Rodríguez, Cifuentes 
y Aldana, 2010); (Rodríguez et al., 2010).

• Las citas textuales con menos de 40 palabras aparecerán dentro 
del texto, sin cursiva entre y comillas. 

• Las citas textuales con más de 40 palabras se escriben en 
renglón aparte con letra tamaño 11, sin comillas, espacio entre líneas de 
1.5 y con márgenes de un centímetro tanto del lado derecho como del 
lado izquierdo del texto de la cita en cuestión, agregando a final de la 
cita el o los apellidos del autor o autores, año de la publicación y página 
citada, ejemplo: (Salas, 1995, p.15).

• La bibliografía es el listado con la información detallada de las 
fuentes citadas en el artículo que permite identificarlas y localizarlas 
para cerciorarse de la información contenida en ella, no se deben incluir 
autores/as que no hayan sido citado en el artículo. 

• Como política para visibilizar la autoría de las mujeres en la 
comunicación científica, se debe agregar en la bibliografía el apellido y 
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el nombre del autor o la autora. 
• La Bibliografía debe presentar el siguiente formato:
Libro con autor: Apellido, Nombre. (Año). Título. Ciudad, País: 

Editorial.
Libro con editor: Apellido, Nombre. (Ed.)  (Año). Título. Ciudad, 

País: Editorial.
Libro con DOI (Digital Object Identifier): Nombre. (Año). Título. 

doi: xxxxxxxx
Libro en versión electrónica (On line): Apellido, Nombre. (Año). 

Título. Recuperado de  http://www.xxxx.xxx
Capítulo de un libro: Apellido, Nombre. (Año). Título del capítulo. 

En Nombre, Apellido. (Ed.), Título del libro (pp. xx-xx). Ciudad, País: 
Editorial.

Artículo de una revista: Apellido, Nombre. (Fecha). Título del 
artículo. Nombre de la revista, volumen(número), pp-pp.

Artículo de una revista online: Apellido, Nombre. (Fecha). Título del 
artículo. Nombre de la revista, volumen(número), pp-pp. Recuperado 
de  http://www.xxxx.xxx

Artículo de una revista online con DOI: Apellidos, Nombre çç 
(Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista, volumen(número), 
pp-pp. doi: xxxxxxx

Tesis y trabajos de grado: Apellido, Nombre. (Fecha). Título de la 
tesis (Tesis de pregrado, maestría o doctoral). Nombre de la institución, 
Lugar.

Informe gubernamental o Autor corporativo: Nombre de la 
organización. (Año). Título del informe (Número de la publicación). 
Recuperado de http://www.xxxxxx.xxx

Artículo de un periódico: Apellido y Nombre (Fecha). Título del 
artículo. Nombre del periódico, pp.

Artículo de un periódico on line: Apellido y Nombre (Fecha). Título 
del artículo. Nombre del periódico. Recuperado de http://www.xxxxxx.
xxx

3. Para las recensiones (reseñas de libros o de artículos)
• Deben contener los datos completos del texto reseñado (autor, 



 BOLETÍN ANTROPOLÓGICO / 456

Boletín Antropológico. Año 38. Julio - Diciembre 2020, N° 100. ISSN: 2542-3304
Universidad de Los Andes, Museo Arqueológico, Mérida, Venezuela. 

título, fecha, ciudad, editorial y páginas totales). 
• Incluir Apellidos y nombres del autor de la reseña, afiliación 

institucional y correo electrónico.
• El texto debe presentar el contenido del libro e incorporar una 

perspectiva crítica y analítica de la obra a reseñar.
4. Envíos: 

 Los artículos y  recensiones (reseñas de libros o artículos) 
deben enviarse a los correos electrónicos: museogrg@ula.ve / 
boletinantropologico.ula@gmail.com
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