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I. INTRODUCCIÓN

A mediados de 1998, Interconexión Eléctrica SA (ISA)

planteó la necesidad de investigar sitios arqueológicos 
encontrados como parte de las actividades de arqueolo
gía de rescate relacionadas con la instalación de las torres 
de la línea de transmisión eléctrica de 40 km de largo 
entre Sabanalarga y Nueva Barranquilla, en el Departa
mento del Atlántico. Los sitios identificados abarcaban 
desde el Formativo Temprano hasta la conquista españo
la. Como resultado de la invitación de ISA a estudiar 
estos sitios, se planteó una investigación académica orien
tada a la evaluación de propuestas sobre la adopción de 
la agricultura por parte de los grupos humanos que ha
bitaron el Bajo Magdalena. 
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II. OBJETIVOS Y ALCANCES

El objetivo de la presente investigación es evaluar las 

propuestas sobre la adopción de la agricultura en el Bajo 

Magdalena, Colombia. Durante años, la región de la costa 

caribe colombiana ha sido considerada como un centro 

en el cual se desarrolló-y difundió hacia otras partes de 

América-el inicio de la vida sedentaria, la producción 

de cerámica y la agricultura hacia el quinto milenio a.C. 

Sin embargo, las evidencias sobre el desarrollo de la agri

cultura en la costa colombiana en una época tan tempra

na se han basado en asociaciones muy dudosas entre la 

presencia de alfarería, el sedentarismo y la agricultura. 

Pese a continuos esfuerzos por parte de los investigado

res que trabajan en la zona, ha sido imposible establecer 

cuando y cómo se desarrollaron la vida sedentaria y la 

agricultura en la región. En esta investigación se evalúa 

la secuencia de cambios sociales desde las primeras ocu

paciones por parte de alfareros hasta la llegada de los es-

pañoles, con el propósito de identificar el desarrollo de 

las poblaciones agrícolas. La investigación evalúa cam

bios en patrones de asentamiento, tecnología cerámica y 

demografía, los cuales estarían asociados con el desarro

llo de la agricultura. Los resultados sugieren que la adop

ción de la agricultura en la región estudiada corresponde 

a un proceso gradual, asociado a un período húmedo entre 

el 1900 A.C. y el 750, durante el cual la región de estu

dio fue ocupada por grupos que dieron mayor énfasis al 

cultivo de alimentos sin haber desarrollado plenamente 

la agricultura. Se postula que sólo para esta época se de

sarrolló la vida en aldeas y el sedentarismo en la zona de 

estudio. Se descartan argumentaciones según las cuales 

los cambios climáticos del Holoceno o el crecimiento de 

la población son variables determinantes en el desarrollo 

de la agricultura en la zona de estudio. 
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III. ANTECEDENTES Y PROBLEMAS DE INVESTIGACIÓN

La costa caribe colombiana ha jugado un papel impor

tante en las hipótesis que se han ofrecido sobre el inicio 

de la vida sedentaria, la alfarería, la agricultura, la adop

ción del cultivo intensivo de maíz y del surgimiento de 

sociedades complejas (Reichel-Dolmatoff 1954, 1965, 

1983, 1986; Bray 1984; Angulo 1987; Langebaek 

1996). Las preguntas específicas de esta investigación se 

refieren a la adopción de la agricultura en la región del 

Bajo Magdalena, uno de los procesos en los que se asume 

que la región jugó un papel importante no sólo en la 

costa caribe sino incluso en todo el continente americano 

(Spinden 1915; Sauer 1952; Harris 1972, Reichel

Dolrnatoff 1983 ). Pese a la importancia que se le asigna 

al inicio de la agricultura, pocos trabajos en la costa cari

be colombiana se hao concentrado en la evaluación em

pírica de los argumentos según los cuales ésta región 

habría sido uno de los primeros lugares donde se inició 

este proceso en las Américas. 

La discusión sobre el origen de la agricultura en la costa 
caribe se vincula con la noción de "Formativo". Esta cate

goría ha sido utilizada en diversos semi dos. Para Willey y 

Phillips (1958: 146) y Lathrap (1973), el término resulta 

adecuado en contextos en los cuales se puede inferir que la 

presencia de la agricultura o de un sistema económico de 

comparable eficiencia llevara a la vida aldeana sedentaria. 

Steward ( 197 6: 95 ), por otra parte, consideraba legítimo 

llamar Formativo al estadio temprano de una cultura cual

quiera. En el caso de la costa caribe, Reichel-Dolmaroff 

(sf: 1) hablaba de Formativo como "aquella etapa de desa

rrollo cultural que se caracteriza por la integración y el 

aumento de la vida aldeana sedentaria basada sobre una 

economía agrícola alimenticia estable". En 1956, Reichel

Dolmatoff sostenía que en cieno sentido los "desarrollos 

de tipo formativo" habían continuado hasta la llegada de 

los españoles en el norte de Suramérica en la medida en 

que nunca se desarrollaron grandes estados (Reichel-
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Dolmatoff 1956: 298). De allí que el autor dividiera al 

Formativo de la costa caribe en Temprano, Medio y Tar

dío. Por Formativo Temprano, Reichel-Dolmatoff enten

día, siguiendo argumentos que se remontan a Spinden 

( 1915 ), una etapa cultural que se había extendido por toda 

la América Nuclear en forma de una "cultura básica", corno 

centro de desarrollo de la agricultura e invención de la 

cerámica (Reichel-Dolmatoff 1956: 299). Se trata, en otra 

palabras, de un período considerado fundamental para 

entender problemas tales como el inicio de la vida seden

taria, de la cerámica, y de la cada vez mayor dependencia 

en el cultivo de plantas (Sauer 1952; Harris 1972; Reichel

Dolmatoff 1965, 1971, 1983, 1986; Bischof 1966, 

Legras, Rodríguez y Pauly 1991; Oyuela 1993). El For

mativo Medio y Tardío se han romado, por su parte, como 

puntos de referencia para dos procesos: el primero su

puestamente se caracteriza por la dependencia en el cul

tivo de yuca; el segundo por la adopción del cultivo de 

maíz. A cada uno se le asignan implicaciones en térmi

nos de organización social, demografía y patrones de asen

tamiento derivados del cultivo de esas dos plantas 

(Reichel-Dolrnatoff 1986: 70). 

1. Formativo Thmprano

Los orígenes del Formativo Temprano en la costa caribe 

colombiana se han planteado de la siguiente manera: una 

población originalmente de cazadores-recolectores habría 

dado los primeros pasos hacia la vida sedentaria en sitios 

del litoral donde se evidencia el uso de cerámica y el én

fasis en la explotación de abundantes y diversos recursos 

del litoral (en especial moluscos, pero también biomasa 

terrestre y plantas (Reichel-Dolrnatoff 1983: 55)). En 

palabras de Reichel-Dolmatoff (1971), los primeros pa

sos hacia la agricultura están relacionados con aspectos 

como el mayor énfasis en la vida sedentaria y la presencia 

de la cerámica. De esta forma: 
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Guajira 

MAR 

Río Ranchería 

• 

San Marcos 

100Km. 

Figura I. Sitios mencionados en el texto. 

La presencia de la cerámica en un contexto 
prehistórico es, generalmente, indicativa de un 
modo de vida sedentario y puede por lo tanto ser 
relacionado con una agricultura incipiente. Más 
importante aún, l a  introducción de vasijas de 
cerámica muy seguramente produce cambios 
fundamentales en las prácticas culinarias de los 
pueblos primitivos y, a través de ellas, en el status 
nutricional de las comunidades locales involucradas ... 
(Reichel-Dolmatoff 1971: 338-9). 

Según el esquema propuesto por Reichel-Dolmatoff, 

desde el 5000 a.C. hasta el primer milenio a.C. se dieron 

los primeros pasos hacia el sedentarismo y la agricultura. 

En un comienzo, Reichel-Dolmatoff (1965) enfatizó el 

consumo de moluscos y la formación de concheros como 

característicos del Formativo Temprano. Sin embargo, 

es claro que para el autor se trataba de un período de 

gran diversidad de actividades económicas que incluían 

la caza, la recolección y por lo menos la experimentación 

con plantas- en algunos casos explícitamente planteada 

como inicio de la agricultura (Reichel-Dolmatoff 1983: 

50 y 52; 1986: 54). Los habitantes de Monsú, por ejem

plo, habrían tenido una economía mixta que incluía, 

desde su ocupación más temprana (antes del 3 3 50 a. C.), 

lo que se describe en unos casos como "horticultura" y

I 2 

en otros como una "forma rudimentaria de agricultura" 

(Reichel-Dolmatoff 1986: 54; ver también van der 

Hammen 1992: 73), complementada con pesca y reco

lección. Durante el Formativo Temprano, las tierras ba

jas del norte de Colombia formaban "la verdadera área 

de clímax cultural del Nuevo Mundo, la cual servía de 

fuente cultural al Perú y a Mesoamérica" (Reichel

Dolmatoff 1983: 48). Esca caracterización de la cosca 

caribe colombiana ha sido utilizada por arqueólogos en 

Panamá y Costa Rica (Snarskis 1984; Fonseca 1997) y

en Venezuela (Sanoja 197 8) para explicar la adopción de 

la agricultura y la alfarería en sus respectivas áreas de 

trabajo como consecuencia de influencias originadas en 

el norte de Colombia. 

En la Tabla 1 se presentan las dataciones radiocarbónicas 

disponibles para los sitios del Formativo Temprano en el 

norte de Colombia. Los sitios mencionados en el texto se 

ubican en la figura 1. En general, las fechas tienen un 

alto grado de confiabilidad, excepto por lo que respecta 

a Monsú, donde las fechas más tempranas han sido pues

tas en duda (Rodríguez 1995: 155; Wippern 1988, 

1988-9). Pese a la amplia cronología del Formativo Tem

prano, la forma cerámica predominante en codos los si-
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tios repor�ados es el tecomate es decir, "recipientes aproxi

madamente globulares, sin pie y sin cuello, con un bor

de doblado hacia adentro y formando una amplia 

abertura" (Reichel-Dolmaroff 1986: 58). Al lado de es

tas vasijas hay otras, pero mucho menos comunes. En 

San Jacinto I, la cerámica incluye cuencos con bordes 

doblados hacia adentro, jarras con cuello y jarras sin cue

llo con asas modeladas (Oyuela 1993: 127; Pratt 1999). 

En Monsú, la mayoría de bordes corresponden a tecomates; 

sin embargo, también se encuentran algunos pocos ties

tos correspondientes a vasijas semiglobulares y a platos. 

En Puerro Hormiga, las únicas otras formas registradas, 

aunque con mucha menor frecuencia, son vasijas ovala

das provistas de salientes en los dos extremos y recipien

tes pandos, abiertos y con sencillos bordes evertidos. 

Tecomates se describen en Puerto Chacho (Legros 1989: 

76), Rotinet (Angulo 1988: figura 9), Canapote, al lado 

de algunos pocos fragmentos de vasijas naviformes 

(Bischof 1966: 488), y Barlovento (Reichel-Dolmatoff 

1955: 255-6) donde también se reportan platos. Un 

sitio donde se describen variaciones importantes con res

pecto a éste patrón es San Marcos, el cual es mucho más 

tardío que los demás (Tabla 1). Allí, la cerámica incluye 

cuencos grandes, de borde recto y base redondeada, 

cuencos pequeños similares a los anteriores, vasijas pan

das a veces con bordes decorados y vasijas pequeñas con 

cuello y asas que se desprenden del borde, similares a 

jarras (Plazas y Falchetti 1986: 19-20, figura 5, p. 23). 

Reichel-Dolmatoff (1986: 58) consideró que la cerámica 

del Formativo Temprano se asociaba a actividades culi

narias y que éstas, a su vez, se relacionaban con la agri

cultura. Un problema con esta interpretación es que los 

fragmentos de cerámica de los sitios del Formativo Tem

prano carecen de huellas de hollín. Por esta razón, 

Reichel-Domatoff (1965a: 27-8) se inclinaba a pensar 

que los alimentos se habrían calentado poniendo piedras 

calientes en el interior, no sometiéndolas a fuego directo. 

Con respecto a las otras formas presentes en los sitios del 

Formativo Temprano, Reichel-Dolmatoff (1985: 133) 

también propuso funciones domésticas: las vasijas 

semiglobulares habrían sido utilizadas para almacena

miento y los platos para el servicio de alimentos. 

I 3 

SITIO Y REFERENCIA FECHA A.P 

San Jacinto 1 

Pirr 0155 5940 ± 60 

Pirr 0154 5665 • 75 

B-20352 5700 ± 430 

Puerro Cacho 

B-26200 • 5220 • 90 

Puerro Hormiga 

SI 153 5040 ± 70 

SI 152 4970 • 70 

1 445 4875 ± 170 

SI 151 4820 ± LOO 

1 1123 4502 ± 250 

San Jacinto 11 

Pirr 0362 4565 r 80 

Pite 0361 3505 • 85 

Monsú 

UCLA 2149c 5300 ± 80 

UCLA 2149a •• 5000 ± 80 

UCLA 2149b 4200 ,. 80 

UCLA 2565g 4270 ± 80 

UCLA 2568a 4175 ± 70 

UCLA 2568í•• 4170 : 360 

TK 625a 3240 ± 60 

TK 625h 3230 ± 90 

San Marcos 

B-16125 3650 • 60 

Guajaro 

B-13347 *** 4190 = 120 

SI 6923 **** 3800 "'110 

Canapo<e 

Y 1317 3890 ,. 100 

Y L760 3730 • 120 

Barlovento 

Y 13l8 3510 ± 100 

W 739 3470 ± 120 

W 743 3140 • 120 

W74I 2980 • 120 

Tabla 1 . Fechas asociadas a cerámica del Formativo Temprano en la 

cosca caribe colombiana. 

• Reportada sin número de laboratorio por Oyuela (1993: Tabla l. l p. 
7; la referencia es Legros 1989: 74). 

** Rechazadas pot Reichel-Dolmatoff (1985: 175-6'}. 
*** Reportada como 13347 en Angulo (1988: 20) pero como 1347 en 

Angulo (1988: 22). 
**** Aparece como IS 13347 en Oyuela (1993 Tabla 1.1 p. 7). Esca tabla ha 

sido elaborada con base en Groot (1989), Oyuela (1993), Hoopes 
(1995: 7-1 l)y los informes de sitio . B: Beca; 1: lsotopes; Picc: Universicy 
of Pittsburgh; SI: Smfrhsonian Institution; UCLA: Universiry of 
California at Los Angeles; W: United States Geological Survey; Y: 

Yale. 
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Aunque la muestra de sitios del Formativo Temprano in
vestigados es pequeña, existen evidencias de cambios tec
nológicos que probablemente tienen implicaciones 
cronológicas. Por ejemplo, la cerámica con desgrasante de 
fibra vegetal es más temprana que la que contiene otras 
clases de desgrasante, corno arena o conchas trituradas 
(Hoopes 1995; Rodríguez 1995; Gebhard et al. 1988-9; 
Pratt 1999). Por otra parte, en los sitios del Formativo 
Temprano es común encontrar manos, morteros, marti
llos y raspadores (Reichel-Dolmacoff 1986: 58), pero en 
esto también parecen existir algunas diferencias 
cronológicas. Uno de los períodos más tardíos de Monsú, 
correspondiente a Barlovento (entre aprox. el 1500 y el 
1000 a.C.), se caracteriza por el hallazgo de azadas gran
des, las cuales sirven a Reichel-Dolmatoff para inferir la 
adopción del cultivo intensivo de la yuca "llevando a una 
vida mucho más sedentaria que antes, lo que desde luego 
tuvo repercusiones sociales" (Reichel-Dolmatoffl986: 64). 

En las propuestas sobre inicios de la agricultura se han 
hecho inferencias a partir de asociaciones entre aspectos 
que pueden o no estar relacionados. En primer lugar, la 
presencia de cerámica se ha cornada como evidencia de 
sedentarismo; en segundo lugar, corno prueba de una 
tecnología transformadora de alimentos vinculada con la 
agricultura. Como señala Hoopes ( 1988, 1995 ), ha exis
tido la tendencia a considerar que cerámica, sedentarismo 
y agricultura son procesos relacionados y concomitantes. 
Muchas veces, cualquiera de estas características se infie
re a partir de la presencia de cualquiera de las otras. 

Estudios recientes hao puesto en duda la validez de aso
ciar los procesos mencionados. Si bien existe cierta rela
ción entre la cerámica y el sedentarismo o la agricultura, 
ésta admite demasiadas excepciones documentadas 
etnográficamente como para poder ser aceptada como una 
generalización (Fiedel 1987: 162; Arnold 1988: 120; 
Hunt 1991; Hoopes y Bamett 1995: 4-5; Arnold 1999). 
Se ha señalado, por lo tanto, que la relación entre 
sedentarismo, cultivo de plantas y cerámica debe ser 
investigada en vez de ser simplemente asumida de entra
da (Drennan 1996). Incluso se ha sugerido que la cerá
mica se introdujo en el contexto de sociedades de 
cazadores-recolectores relativamente móviles (Fiedel 
1987: 197; Drennan 1996: 106). También se ha puesco 

de relieve que algunas de las evidencias tecnológicas que 
Reichel-Dolmatoff identifica con el desarrollo de la agri
cultura (p.e. las azadas en Monsú) son muy posteriores a 
la introducción de la alfarería (Langebaek 1996: 28); sin 
embargo, la evidencia empírica ha sido escasa. Con base 
en las excavaciones realizadas en San Jacinto l. Se ha 
propuesto que el sitio fue ocupado entre el 5 500 y el 
6000 a. P. de forma estacional durante períodos secos con 
el fin de explotar Gramineae y Leguminoseae silvestres 
(Oyuela 1993: 127; Bonzani 1997; Pratt 1999). Parte 
de la argumentación se basa en la inexistencia de una 
infraestructura de almacenamiento que se pueda asociar 
a una ocupación sedentaria. Para San Jacinto I también 
se ha propuesto que la tecnología cerámica no se relacio
naba con la transformación de alimentos ni es consisten
te con una población sedentaria. Escas inferencias se hacen 
a partir del predominio de desgrasante de fibra vegetal y 
la pobre asociación espacial entre los depósicos de cerá
mica y los de rocas alteradas por el fuego en el depósito. 
Al igual que en muchos sitios con cerámica temprana en 
las Américas (Sassaman 1993; Clarke y Blake 1994), la 
cerámica de San Jacinto I parece relacionarse más con 
necesidades sociales y procesos de competencia social, que 
con sedentarismo y agricultura (Pratt 1999). 

Algunas de las inferencias hechas sobre San Jacinto pue
den ser debatidas. Por ejemplo, es dudoso que la ausen
cia de estructuras para almacenamiento o vasijas grandes 
(que se pueden asociar con esa función) necesariamente 
sean más consistentes con la idea de movilidad que con 
la de sedentarismo. Con un criterio semejante, ni siquie
ra las aldeas muiscas del siglo XVI en los andes orienta
les se considerarían "sedentarias". También algunos 
argumentos son circulares: en algunas ocasiones se asu
me que San Jacinto I representa una ocupación estacional 
a partir de las características tecnológicas de la cerámica, 
entre otras cosas; sin embargo, en otras ocasiones se afir
ma que la cerámica probablemente no era adecuada para 
una ocupación sedentaria por que San Jac_into sólo era 
ocupado estacionalmente (Pratt 1999: 84). Otro proble
ma es que se niega la función culinaria de la cerámica 
con base en que su distribución no se asocia con la de las 
rocas alteradas por el fuego. Sin embargo, las rocas alte
radas por el fuego y la cerámica, aunque se hayan utiliza
do en conjunto para preparara alimentos, tienen procesos 
de descarte distintos, por lo que no se deben necesaria-
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mente botar en el mismo lugar. A1 respecto, no se ofrece 
una explicacion sobre para que fiieron utilizadas las ro- 
cas. Ademas, parte del argumento sobre la fimdon social 
de la ceramica se infiere a partir de la rica decoracion de 
un porcentaje muy grande de la ceramica encontrada en 
San Jacinto II. Sin embargo, esta hipotesis deberia im- 
plicar que los sitios mas tempranos tienen altos porcen- 
tajes de ceramica decorada, lo cual no sucede. De hecho, 
San Jacinto I tiene un porcentaje de tiestos decorados 
mucho menor que el encontrado en San Jacinto II y el 
porcentaje de ceramica decorada en la ceramica del For- 
mativo Temprano resulta muy baja. En Monsu, el 94.5% 
de la ceramica es sencilla (Reichel-Dolmatoff 1985: 51); 
en Barlovento, el 96.5% de la ceramica no tiene decora
cion (Reichel-Dolmatoff 1955: 258), mientras que en 
Puerto Hormiga el porcentaje de ceramica sin decorar es 
del 93-8% (Reichel-Dolmatoff 1965a: 28). Igualmente 
quedan abiertas muchas incognitas sobre cual es exacta- 
mente el sentido de la funcion social de la ceramica y si 
ello implicaba diferencias sociales, marcadores de identi- 
dad social o cualquiera de las multiples “Rinciones socia
les” que puede cumplir la ceramica.

obstaculo porque muchas de las propuestas para evaluar 
hipotesis sobre aspectos tales como sedentarismo e ini- 
cios de la agricultura se refieren precisamente en consi- 
deraciones de caracter regional. Una estrategia limitada 
a la excavacion de sitios que ha sido exitosa es la de 
establecer inferencias sobre actividades con base en el 
analisis de tecnologias que estan mas de acuerdo con 
tal o cual propuesta sobre como grupos moviles de ca- 
zadores-recolectores dan inicio a un modo de vida se- 
dentario o a la alfarena. Sin embargo, no se han realizado 
estudios sobre la tecnologia de sitios mas tardfos que se 
puedan comparar con los de San Jacinto I. Por otra par
te, carecemos por complete de trabajos de caracter re
gional que permitan hacerse una idea de la frecuencia, 
tamaho y distribucion de asentamientos a lo largo del 
Formativo Temprano y evaluar propuestas sobre el ori- 
gen de la agricultura desde perspectivas complementa- 
rias a la tecnologica.

2. Formativo Medio

Cuando los arqueologos se refieren al Formativo Medio 
en el esquema tradicional hacen referencia a sociedades 
donde la agricultura ya se habrfa adoptado y a la vez 
generado una serie de transformaciones sociales y econo
micas. A diferencia del Formativo Temprano, la discu- 
sion sobre el Formativo Medio se ha centrado

Sin embargo, pese a las preguntas que permanecen sin 
resolver, resultados como los obtenidos en los sitios como 
San Jacinto I y II cuestionan seriamente, por un lado, la 
idea de que la ceramica se utilice siempre por parte de 
sociedades sedentarias y, por otro, el concepto de que la 
ceramica se asocie en todos los casos con la transforma- 
cion de alimentos y la agricultura. Ademas, el problema 
no ha sido solamente los prejuicios de un esquema 
evolucionista en el que se asocian ciertas caractensticas 
como si en todas partes y contextos debieran estar siem
pre relacionadas. Otra limitacion es que las interpreta- 
ciones sobre el Formativo Temprano se han basado casi 
exclusivamente en modelos de migraciones o influencias 
basados en comparaciones de ceramica (Ford 1969; Myers 
1978; Lathrap 1970; Meggers y Evans 1974; Reichel- 
Dolmatoff 1972), pese a la creciente evidencia de la in- 
dependencia de procesos en diferentes regiones del norte 
de Suramerica (Hoopes 1988, 1991, 1992). Ademas, la 
informacion que tenemos del Formativo Temprano pro- 
viene exclusivamente de la excavacion de sitios. No te
nemos informacion de caracter regional sobre las 
ocupaciones del Formativo Temprano. Esto es un gran

casi
exclusivamente en un sitio, Malambo, el cual se encuen- 
tra ubicado en el Bajo Magdalena (figura 1.). Con base 
en las excavaciones en Malambo, Angulo (1981: 168) 
propuso que hack el 1130 a.C. se habk establecido el 
cultivo intensive de yuca. Esta utilizacion de la yuca ha- 
bria implicado un aumento de poblacion y cierto desa- 
rrollo en la division del trabajo (Angulo 1963). En 1995, 
Angulo resurma asi la importancia de Malambo en sus 
desarrollos tempranos:

El modo de vida recolector-cazador fue reemplazado 
por el modo de vida aldeano igualkario. Este transito, 
alcanzado gracias a un mejoramiento en los modes de 
trabajo, no se produjo en el contexto mismo de los 
recolectores-cazadores, sino al parecer, en el curso bajo 
del rib Magdalena. Allf, hacia finales del segundo 
milenio a.C., surge en la orilla occidental de una de las 
numerosas cienagas la aldea de Malambo, que 
representara la culminacion de una serie de experiencias 
tecnologicas y sociales que se habian dado anos atras 
en la llanura (Angulo 1995: 26)

lS
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transformaciones economicas. Segun Roosevelt (1997:172; 
nuestra tradnccion), los numerosos budares (...) y la 
iconografia zoomorfa parecen ejemplificar la tecnologia e 
ideologia de un sistema de subsistencia basado en las calo- 
rias de la yuca y proteinas de pesca y caceria”.

Despues de los primeros reportes de Malambo, los argu- 
mentos sobre su importancia se ban multiplicado. 
Reichel-Dolmatoff (1965: 65) consideraba a Malambo 
como un lugar donde se adopto el cultivo intensive de 
yuca y donde “en el primer milenio a.C. el patron de 
recoleccion de moluscos y el consumo ocasional de vege- 
tales estaba cambiando gradualmente al cultivo de rai- 
ces...”. Asi mismo, Sanoja y Vargas (1979: 51) estimaban 
que Malambo introdujo en Colombia la economia pro- 
ductora de alimentos fundamentada en el cultivo de rai- 
ces, en contraste con las actividades anteriores, 
fundamentalmente “predatorias”. Recientemente, Sanoja 
ha considerado que los desarrollos del Formative tem- 
prano en Colombia persistieron:

Las interpretaciones sobre Malambo tienen diversos in- 
convenientes. No hay ninguna razon para pensar que el 
uso de estilos ceramicos determinados se pueda utilizar 
para argumentar que pobladores de areas tan distantes 
tuvieran un tipo de economia similar (Langebaek 1996: 
40; Roosevelt: 1997: 173-4). Otro problema es el de cro- 
nologia: con frecuencia se argumenta que en todos los 
sitios donde se encuentra ceramica Malambo la ocupacion 
se remonta al primer milenio a.C. Uniendo los dos prejui- 
cios sobre la ceramica Malambo (su amplia dispersion y su 
antigiaedad), es com tin encontrar que se argumente que 
hacia el 1000 a.C. la poblacion de amplias regiones de 
Suramerica era agricultora. Este es el caso de Las Tortolitas, 
en el noroccidente de Venezuela (Figura 1). Sin embargo, 
cuando se analiza cuidadosamente la informacion de estos 
sitios surgen problemas con esa interpretacion. En primer 
lugar, en Las Tortolitas, la fecha asociada con el material 
Malambo es en una publicacion del 100 ± 50 a.C. (Arvelo 
y Wagner 1981: 152 y Arvelo y Wagner 1984: 54) y en 
otra del 160 ± 50 a.C. (Tartusi et al. 1984: 78). En cual- 
quier caso, se trata de una datacion muy tardia como para 
inferir una ocupacion que se remonta al 1000 a.C. Basica- 
mente, alii las inferencias sobre cronologia se basan en com- 
paraciones con la ceramica del sitio de Malambo. Pero 
incluso en el sitio de Malambo las fechas no estan exen- 
tas de problemas. Angulo reporta cuatro fechas de C 14. 
La mas antigua corresponde al 1 130 ±200 a.C. (Angulo 
1981: 168), aunque a veces se reporta como 1120 (An- 
gulol962: 86; 1963: 58; Radiocarbon ver infra); otra fe
cha es del 60 ± 200 d.C. (Angulo 1962: 86; 1981: 57). 
Las otras dos son bastante mas tardias: una es del 565 ± 
75 d.C. (Bischof 1969: 267) y otra al 710 ± 150 d.C. 
(Angulo 1981: 36, /pero puede ser la misma 680 ± 
150 C en Angulo 1988: 46?).

"... en el litoral Caribe colombiano hasta el momento 
cuando, alrededor del 1120 a.C, o antes de dicha 
fecha, se produjo un cambio cualitativo de su 
importancia ... con la intensificacion y el desarrollo 
de los metodos apropiados para procesar la variedad 
toxica de la yuca ... En el caso de Malambo, aquella 
innovation parece coincidir con la formacion de 
aldeas de regular tamano. No es descartable que una 
acentuacion del sedentarismo basado en la 
explotacion de los recursos naturales del manglar 
(acuaticos y terrestres) conjuntamente con el 
aumento en el ntimero de personas, concentrados 
en aldeas que ya devem'an nucleates, hubieran hecho 
rentable el aprovechamiento de plantas que hasta 
entonces no eran atractivas” Sanoja (1997: 153)

El segundo aspecto por el cual Malambo ha sido impor
tance es el de las relaciones con areas alejadas. Malambo 
no solo vendria a representar la introduccion de la agri- 
cultura intensiva de yuca sino que tambien haria parte 
de una serie de cambios similares en muchas partes del 
norte de Suramerica (Ford 1969; Lathrap 1970; Meggers 
y Evans 1974: 24; Roosevelt 1997). La ocupacion Ba
rrancas vendria a representar en la cuenca del Orinoco 
algo muy similar a lo propuesto por Angulo para 
Malambo en el caribe colombiano. En opinion de Lathrap 
(1970), tanto la abundancia de restos como lapresencia 
de budares y grandes jarras para fermentacion en Ba
rrancas evidencian una “produccion economica segura y 
complejos patrones de controles sociales y politicos”. De 
igual forma, para Roosevelt (1993: 259) hacia el 1000 
a.C. se dieron importances cambios en el tamano de las 
comunidades y su organizacion en la Amazonia; estos cam
bios habrian incluido un incremento demografico, asi como

Crane y Griffin (1963: 248-9) y Ford (1969: 35) repor- 
tan 5 fechas de Malambo: tres del Corte 3 y dos del Cor- 
te 4 realizado por Angulo. En el Corte 3, las fechas 
siguen un orden cronologico claro: 650 d.C. ±75 para 
el nivel 40-50 cms., 60 ±100 d.C. (y no ± 200) para el
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nivel 60-70 cms. y 1120 ± 100 a.C. para el nivel 100- 
110 cms. En cambio, en el Corte 4 las fechas tienen poco 
sentido: existe una datacion del 1600 ±75 d.C. para el 
nivel 80-90 cms., mientras que para el nivel siguiente, 
entre los 90 y los 100 cms., la fecha es del 565 d.C. ±75 
d.C., lo que sugiere una estratigraffa desordenada. El 
texto de las fechas en Malambo no se describe en detalle, y 
ademas existe la confusion producida por el evidence des- 
acuerdo entre las fechas publicadas por Angulo y las re- 
portadas por Crane y Griffin. Algunos autores rechazan la 
fecha del 565 d.C. (Bischof 1969: 267) y afirman que la 
del 710 d.C. corresponde a la fecha terminal de Malambo; 
la fecha 60 d.C. tampoco es muy antigua y tiene, por su 
parte, algunos problemas de contexto: en una parte se anota 
que se encontro en el nivel 6 mientras en otra parte se 
reporta que aparece en un nivel 7 entre 60 y 70 cms. de 
profundidad en el Corte 3 (Angulo 1962: 86). En el in
forme publicado por Crane y Griffin, se explica que An
gulo asocia las fechas 650 y 60 d.C. con ceramica 
Plato-Zambrano, mucho mas tardia que la de Malambo.

ramica Malambo es clara, pero esto no garantiza que su 
cronologia se remonte mucho mas alia del inicio de la epo- 
ca cristiana. Una fecha de termoluminiscencia para esta 
ceramica en Papare es del 950 ± 205 d.C. (Langebaek 
1987: 92) lo cual es francamente problematico.

con-

Si tomamos las fechas reportadas por Angulo la situa- 
cion seria la siguiente: claramente, tres fechas de la se- 
cuencia no tienen la antigiiedad que se le asigna a 
Malambo, y probablemente corresponden, como Angu
lo describe en su envfo al laboratorio, a ocupaciones con 
una ceramica totalmente diferente a la modelado-incisa 
de la parte mas antigua de Malambo. Esto deja unica- 
mente una fecha antigua que no tiene confirmacion al- 
guna en otros lugares del norte de Colombia y occidente 
de Venezuela. Entre esta fecha y las restantes hay un hia- 
to considerable. Muchos indicios sugieren que en 
Malambo hay diversas ocupaciones tratadas como una 
sola (Langebaek 1987; Oliver 1989: 397). Otros sitios 
en los que se ha encontrado ceramica Malambo no han 
contribuido a resolver el problema.

Otras fechas asociadas con Malambo han sido aportadas 
por Rodriguez (1998). El autor describe excavaciones en 
el sitio de El Salado (Municipio de Salamina) en inme- 
diaciones de la Cienaga Grande de Santa Marta, lugar 
donde encontro evidencia de ceramica descrita

Los interrogantes sobre la cronologia de Malambo im- 
plican que muchas de las inferencias que se han hecho 
sobre sus caractensticas en terminos de patrones de asen- 
tamiento, densidad de poblacion, economia, etc., se de- 
ben considerar tentativas. Por ejemplo, dado que el sitio 
de Malambo incluye ocupaciones de diversas epocas, es 
dudoso que se pueda aceptar que hacia el primer milenio 
antes de Cristo se trataba de una aldea grande, de hasta 
medio km2, como postula Angulo (1995: 28). De igual 
forma las interpretaciones sobre subsistencia son compl 
cadas y hasta no tenet claro cual es la secuencia de 
Malambo las inferencias o cnticas a lo propuesto por 
Angulo como caractenstico de Malambo permanecera en 
duda. Por ejemplo, Rodriguez (1998) reporta que el 
analisis de isotopos estables del esqueleto asociado a la 
fecha de 630 ±40 d.C. en El Salado demuestra que el 
consume de maiz era importante para los pobladores del 
penodo (Rodriguez 1998: 185), impresion que es apo- 
yada con los datos de otro entierro, sin fechar, que fue 
encontrado con un fragmento de metate (Rodriguez 
1998: 185). Con los problemas de cronologia, es impo- 
sible aspirar a que ese dato sea util para caracterizar la 
ocupacion mas antigua de Malambo.

como si
milar a la encontrada por Angulo en Malambo, asociada 
a tres fechas (630 ± 40 d.C., 790 ± 40 d.C. y 1090 ± 
80 d.C.). Rodriguez 1998: 95). La primera se encontro 
en un entierro con una vasija de doble vertedera. Sin 
embargo, los contextos tambien tienen problemas: co
rresponden a las mas tardias de Malambo, las cuales no 
se asocian a la ceramica modelado-incisa de la parte mas 
temprana de la secuencia del sitio Malambo. La vasija de 
doble vertedera encontrada con el entierro datado en El 
Salado, por ejemplo, poco se parece a la ceramica mas 
temprana de Malambo: no es una forma descrita por 
Angulo, ni presenta decoracion incisa como la reportada 
en ese sitio (ver Rodriguez 1998: Fotos 35-6).

i-

Otro sitio con ceramica Malambo es Papare, sitio del lito
ral adyacente a Cienaga donde la ceramica Malambo se 
encuentra en niveles inferiores a los del Penodo Neguanje, 
que es definitivamente anterior al siglo XI d.C. Alii, la 
evidencia sobre la ubicacion cronologica relativa de la ce-
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procesar yuca (Reichel-Dolmatoff 1986: 74). Momil II 
represento para Reichel-Dolmatoff el paso de “la repro- 
duccion vegetativa a la siembra propiamente dicha” 
(Reichel-Dolmatoff 1986: 74). Este proceso implico un 
incremento en la produccion de alimentos y un subsi- 
guiente aumento demografico, facilitado por la posibili- 
dad de almacenar alimentos (Reichel-Dolmatoff 1965: 
75). Por esta razon, Reichel-Dolmatoff encuentra logico 
que en Momil II aparezcan evidencias de especializacion; 
observa, por ejemplo, cierta estandarizacion en las vasi- 
jas, ademas de diferencias importantes en la calidad de 
los adornos personales que indicarfan el desarrollo de 
“diferencias de rango” (Reichel-Dolmatoff 1986: 76). 
Por otra parte, el autor encuentra evidencias de ciertas 
clases de adornos, como figurinas asociadas a practicas 
curativas, banquitos, maraquitas, etc., las cuales en su 
conjunto indicarfan la presencia de especialistas chamanes. 
Asf mismo, Reichel-Dolmatoff sostiene que con Momil 
II se introduce la orfebrerfa dado el hallazgo de cuentas 
tubulares de oro martillado en sitios relacionados, como 
por ejemplo Cienaga de Oro. Aproximadamente en los 
inicios de la Era Cristiana se multiplican en la costa cari- 
be los sitios con restos culturales similares a los de Momil 
II, los cuales se sobreponen a ocupaciones mas similares a 
Malambo en cuanto a la ausencia de manos de moler y 
metates, una supuesta dependencia del cultivo de rafces 
y una organizacion social relativamente igualitaria 
(Reichel-Dolmatoff 1986: 79).

A1 igual que en el caso del Formativo Temprano, el enfa- 
sis en los estudios del Formativo Medio ha sido la com- 
paracion de estilos, formas y decoracion de la ceramica. 
Practicamente todas las inferencias sobre cronologfa, prac
ticas economicas, demograffa y patrones de asentamien- 
to se han hecho a partir de la excavacion de un solo lugar, 
el cual se encuentra plagado de problemas de interpreta- 
cion. De igual forma, carecemos por complete de estu
dios regionales que permitan evaluar la validez de la 
propuesta sobre patrones de asentamiento e intensifica- 
cion de la agricultura.

3. Formativo Tardio

Como demuestra el estudio de Rodriguez citado ante- 
riormente, el hallazgo del entierro de El Salado indica 
que en el siglo VII d.C. el consumo de mafz era impor- 
tante en ese lugar de la costa caribe colombiana. Si bien 
en el esquema tradicional los primeros sitios con eviden
cias de ceramica del Formativo Temprano habrfan co- 
rrespondido a las primeras experiencias con la agricultura, 
y el Formativo Medio a la agricultura intensiva de tuber- 
culos, ninguna de las evidencias apoyarfa la existencia de 
sociedades complejas basadas en el cultivo de mafz, con 
algun tipo de centralizacion administrativa que de algu- 
na manera se pueda asociar aunque sea vagamente al ter- 
mino “cacicazgo.” Estas vendnan a ser caracterfsticas del 
Formativo tardfo, defmido a partir de las excavaciones 
realizadas por Reichel-Dolmatoff en Momil. Este sitio 
esta ubicado en el sitio El Mohan (figura 1), en el curso 
bajo del no Sinu (Reichel-Dolmatoff G y A. 1956; 
Reichel-Dolmatoff G. y A. 1974).

Sobre las razones de la adopcion del mafz como cultivo 
principal, Reichel-Dolmatoff(1965: 74) postula dos po- 
sibilidades. La primera es que la poblacion horticultora 
creciera hasta un punto en el cual se hicieron necesarias 
nuevas fuentes de alimentacion, en particular aquellas ri- 
cas en protefnas, como es el caso del mafz. La segunda 
tiene que ver con cambios ambientales. Reichel-Dolmatoff 
(1965: 74) propone que hacia el 700 a.C. el clima predo- 
minante—seco y de caracter continental—dio paso a uno 
con mayor humedad y precipitaciones y que este cambio 
habrfa favorecido el cultivo del mafz.

En Momil, Reichel-Dolmatoff encontro una secuencia 
que dividio en dos: Momil I y Momil II. En el sitio se 
obtuvieron dos fechas cercanas al inicio de la era cristia
na: 175 ± 35 a.C. y 200 ± 60 a.C. (Reichel-Dolmatoff 
G. y A. 1974: 187). La primera corresponde al nivel 11 
y la segunda al nivel 10 de excavacion, los dos corres- 
pondientes a Momil I (Reichel-Dolmatoff G y A 1956 
figura 1, p. 123). Para Momil I no se encontraron evi
dencias de metates y manos de moler, las cuales aparecen 
subitamente en Momil II. En cambio, en Momil I, se 
reporta el hallazgo de fragmentos de ceramica probable- 
mente correspondientes a budares grandes utilizados para

La interpretacion de Reichel-Dolmatoff sobre la transi- 
cion de Momil I a Momil II ha tenido importantes con- 
secuencias en la arqueologfa del norte de Suramerica 
(Foster y Lathrap 1975; Feldman y Moseley 1983: 156- 
8). Willey (1971: 280-1) llegarfa a considerar a Momil
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como el primer sirio verdaderamente “Formativo” en el 
sentido de presencia de agricultura y sedentarismo en 
Colombia. El mismo Reichel-Dolmatoff (1977, 1983) 
interpretana el desarrollo de cacicazgos no solo en la 
costa sino tambien en el centro del pais como resultado 
de la introduccion del cultivo del grano con el cual se 
habria dado inicio a la “colonizacion maicera” de las tie- 
rras del interior del pals. Una interpretacion muy similar 
a la que Reichel-Dolmatoff planted para Momil, se ofre- 
cio para muchas secuencias de diversas partes del norte 
de Suramerica, aunque con diferencias cronologicas im- 
portantes. A partir de los ahos setenta se convirtio en un 
modelo muy popular en la arqueologia venezolana (Sanoja 
y Vargas 1979). En lugares como el Orinoco Medio se 
identified una secuencia en la cual el cultivo del maiz 
remplazd al de yuca (Roosevelt 1980; 1993: 258). En 
Panama tambien se puede identificar una secuencia en la 
cual el cultivo intensive de maiz se adoptd tardfamente; 
alii, sin embargo, se habla de una adopcidn mucho mas 
exitosa en el litoral pacifico que en el Caribe, donde la 
fertilidad de los suelos permitid su desarrollo mas estable 
(Linares y Ranere 1980; Norr 1991).

vo Temprano, con una ceramica similar a la de Barloven- 
to. Para los sitios mas tardios, el autor plantea que el 
cultivo de maiz era la fuente principal de subsistencia.

Ranchena Cesar Bajo Magdalena

Saloa II

Saloa I Saloa I?

Portacell i

Portacelli II

Portacelli I

Cocos (?) Hatico ?

Homo II

Horno I

Loma Mompos

La Paz

? ? Isla de los Indies

Ta6/a 2. Cronologi'a del Bajo Magdalena 
de acuerdo con Reichel-Dolmatoff (1933 )■Para el Bajo Magdalena tambien se ha planteado el re- 

emplazo del cultivo de yuca por el de maiz. Con base en 
sus excavaciones en Guajaro (Figura 1), Angulo sostiene 
que en el siglo X d.C. se introdujo el cultivo del maiz, 
aunque sin desplazar del todo al de yuca. Ademas de la 
introduccion de metates y manos de moler, aparecen 
nuevas formas de ceramica: tinajas de gran tamaho y re- 
cipientes con soportes en forma de pedestal. Angulo sos
tiene que un proceso similar se puede inferir en el Valle 
de Santiago. En ambos casos, el cultivo de maiz habria 
favorecido el incremento de la poblacion y el desarrollo 
de grandes aldeas, de hasta 1 km2 (Angulo 1987: 74). 
La anterior descripcion coincide bien con la que ofrece 
Reichel-Dolmatoff (1953, 1954) de la arqueologia del 
Bajo Magdalena. En el esquema cronologico propuesto 
por Reichel-Dolmatoff (Tabla 2), la ocupacion mas anti- 
gua de grupos con ceramica correspondena a Isla de los 
Indios, la cual, tras un hiato, habria dado paso a una 
ocupacion denominada Mompos y finalmente, despues 
de otro hiato, a las ocupaciones Saloa I y Saloa II. Aun
que, sin dataciones absolutas, Reichel-Dolmatoff (1986: 
62) anota que Isla de los Indios, localizado en la laguna 
de Zapatosa, corresponde a una ocupacion del Formati-

Existen datos etnohistoricos que permiten documentar 
la presencia tan to del maiz como de cierta 
jerarquizacion social en el Bajo Magdalena para la epo- 
ca de la llegada de los espaholes (Escalante 1955; Bernal 
y Orjuela 1992). Escalante habla de una serie de caci
ques que tenfan dominio sobre varias comunidades y 
de una posicion destacada de los chamanes (Escalante 
1955: 44, 95, 112-5). Sin embargo, este no era el caso 
de todas las comunidades que ocupaban la region: en 
algunos casos habia comunidades del Bajo Magdalena 
donde en el siglo XVI no habia “sehores naturales” 
(Anonimo/1560/1988: 110; Fernandez/?/ 1983: 147). 
Sin embargo, algunas de las comunidades mas grandes 
donde los espaholes pudieron controlar una mayor can- 
tidad de tributarios y se refirieron a caciques de cierta 
importancia estaban localizadas en la region de estu- 
dio, o muy cerca de ella; tal es el caso de Turuaco, 
Malambo, Cacaramoa, Baraona y Mahates (Anonimo / 
1560/1988: 111).

19



INFORMES ARQUEOLdGICOS DEI. INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIa E HISTORIA N°l

ma que solo fue una fuente de alimento estable entre el 
1000 a.C. y el 1 d.C. (Cooke y Piperno 1993; Piperno 
y Holst 1998: 773) o incluso en muchas partes despues 
de la conquista espanola (Langebaek 1996). Otra critica 
al analisis de Reichel-Dolmatoff sobre Momil reside en 
la interpretacion de los restos culturales del sitio en rela- 
cion a la presencia de complejidad social. Si bien es cier- 
to que muchos de los elementos presentes en Momil II 
son comparables a la parafernalia de los chamanes de so- 
ciedades que encontraron los espanoles y de comunida- 
des indfgenas actuales (Reichel-Dolmatoff 1961: 230), 
existen tambien muchos elementos en Momil I que tam- 
bien lo pueden ser: discos decorados, pendientes alados, 
objetos tetrapodes, cascabeles y sellos pianos, algunos de 
los cuales, en especial los pendientes alados, han sido aso- 
ciados por el mismo Reichel-Dolmatoff con especialistas 
religiosos (Langebaek 1996: 44).

Ahora bien, es necesario anotar que muchos de los plan- 
teamientos sobre el paso a la vida estable en aldeas y el 
surgimiento de cacicazgos como resultado de la introduc- 
cion del maiz son problematicos. La critica a Momil se 
ha centrado en los siguientes puntos: primero, la dificul- 
tad de inferir que el cultivo de yuca fuera caractenstico 
de Momil I y el de maiz de Momil II; segundo, la cre- 
ciente evidencia de que el cultivo de maiz se conocia des- 
de mucho antes que Momil II; tercero, las dudas sobre 
los criterios utilizados para interpretar que Momil I debe 
corresponder a una sociedad igualitaria y Momil II a una 
sociedad compleja. Sobre el primer aspecto, se ha senala- 
do que la presencia de manos de moler y metates es muy 
anterior a la introduccion del cultivo intensive del maiz, 
puesto que estos instrumentos pueden ser utilizados para 
procesar gramineas silvestres y por lo tanto su presencia 
en el registro arqueologico no es garantia de cultivo in
tensive de maiz (Carter 1971; Rodriguez, en Cooke 1992: 
47; Rodriguez 1995). Por lo demas, se ha argumentado 
que el maiz puede ser consumido de muchas maneras 
que no implican el uso de manos y metates, razon por la 
cual su ausencia en el registro arqueologico tampoco se 
puede tomar como prueba de que no se consumiera maiz. 
Finalmente, las evidencias que se han utilizado para ar- 
gumentar que la yuca fuera la base de la economia en 
Momil I tambien han sido cuestionadas (DeBoer 1975; 
Cooke 1992; McKey y Beckerman 1993). Uno de los 
aspectos que ciertamente obliga a cambios en la propuesta 
de Reichel-Dolmatoff es que existen evidencias de la pre
sencia del maiz desde mucho antes de los inicios de la 
Era Cristiana en diversos lugares de Suramerica, inclu- 
yendo la region andina y la Amazonia (ver Drennan 
1996; Langebaek 1996: 45-6; Piperno y Pearsall 1998). 
El maiz proviene de Mexico y fue introducido en 
Suramerica entre el 6000 y el 4000 a.C., aunque se esti-

A1 igual que con el caso de aspectos tales como 
sedentarismo y agricultura para el Formative Temprano 
o las inferencias sobre cultivo intensive de yuca para el 
Formative Medio, las propuestas sobre la adopcion del 
cultivo intensive del maiz para el Formative Tardio son 
dificiles de sustentar con la evidencia disponible. De 
nuevo, la mayoria de investigaciones se han centrado en 
la excavacion de un pequeho numero de sitios y, en el 
caso de Momil, muchas interpretaciones se basan en du- 
dosas analogias etnograficas sobre el caracter de elite de 
ciertas clases de objetos. Estudios regionales en los cuales 
se puedan evaluar procesos tales como incremento de la 
poblacion, desarrollo de jerarquias politicas, etc., no se 
habian llevado a cabo en la costa caribe hasta hace poco 
(Langebaek, Cuellar y Dever 1998) y ninguno ha in- 
cluido el Bajo Magdalena.
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IV. PATRONES DE ASENTAMIENTO Y TECNOLOGIA 
CERAMICA EN EL DESARROLLO DE LA AGRICULTURA

Los estudios realizados en la costa caribe ban servido para 
plantear esquemas de interpretacion sobre el pasado 
prehispanico en el resto del pais e incluso en centroamerica. 
La secuencia tal y como ha sido propuesta abarca un 
proceso que va desde los comienzos de la vida sedentaria, 
los inicios de la horticultura y la adopcion de la agricul- 
tura hasta el surgimiento de sociedades complejas.

cantos que se podrian tomar, es que, en el fondo, la pro
puesta evolucionista planteada en el esquema Formativo 
Temprano, Medio y Tardfo tiene que ver con el continuo 
proceso de intensificacion en las actividades de produc- 
cion; desde la recoleccion hasta la agricultura intensiva.

La discusion sobre el origen de la agricultura ha 
involucrado aspectos relacionados pero no identicos, entre 
los cuales frecuentemente existe confusion. Por un lado 
esta la domesticacion de plantas. La mayor parte de la dis
cusion reciente sobre utilizacion de plantas en el norte de 
Suramerica se ha centrado en la evidencia de polen o de 
macrorestos que demuestran o bien cambios importances 
en el paisaje o bien el consume de plantas alimenticias 
domesticadas o silvestres (Cooke 1992; Pearsall 1995; 
Piperno y Holst 1998; Piperno y Pearsall 1998). En la 
Amazonia se encuentran evidencias de utilizacion de plantas 
hacia el tercer milenio (Mora et al 1992); en los ancles orien- 
tales colombianos se ha sugerido un paso gradual de caza 
y pesca hacia un mayor enfasis en la recoleccion de plantas 
entre el 5000 y el 1500 a.C. (Correal 1990; van der 
Hammen, Correal y van Klinken 1990). En general, se 
acepta que desde tiempos muy tempranos se iniciaron pro- 
cesos de domesticacion de plantas. Incluso se ha docu- 
mentado ampliamente la presencia de mai'z en muchas 
secuencias que se remontan al 6000 a.P. en Suramerica y 
Centroamerica (Piperno y Pearsall 1998: 285). Esta evi
dencia es valiosa para identificar procesos de domestica
cion o de alteracion del paisaje para cultivar, pero no es 
util para evaluar la presencia de agricultura. Algunos es
tudios han demostrado que cazadores-recolectores frecuen
temente producen cambios en el paisaje y composicion de 
la vegetacion mediante quemas (Ford 1985). Los proce
sos de domesticacion e incluso de cambios significativos 
en el paisaje se dieron desde hace milenios, en la mayor 
parte de los casos mucho antes de que la gente decidiera 
depender de la agricultura para su sobrevivencia (Piperno

Este esquema ha sido cuestionado desde diversas pers- 
pectivas y subsisten dudas sobre aspectos cronologicos. 
Mas importante aim, existen dudas sobre la validez de 
asociar determinados aspectos tecnologicos con activida
des economicas. Ademas, se han planteado serios pro- 
blemas a la hora de aceptar ciertas relaciones establecidas 
en la propuesta, por ejemplo entre la presencia de cera- 
mica y el sedentarismo en el Formativo Temprano. Fi- 
nalmente, no tenemos informacion sobre aspectos que 
son claves para evaluar la propuesta de Reichel-Dolmatoff. 
Carecemos por complete de investigaciones sobre cam
bios demograficos y patrones de asentamiento para cual- 
quiera de los periodos identificados en la region.

Para confirmar o rebatir las propuestas sobre el origen de 
la agricultura en la costa caribe es necesario recolectar 
informacion que sirva para evaluar si las propuestas de 
Reichel-Dolmatoff, o cualquiera otra de las propuestas, 
tienen asidero o no en la informacion arqueologica. Has
ta ahora los aportes mas interesantes al respecto han sido 
los analisis de tecnologia, la revaluacion de la supuesta 
funcion culinaria de la ceramica del Formativo Tempra
no (Oyuela 1993; Pratt 1999) y el analisis de restos de 
plantas y patrones de estacionalidad asociados (Bonzani 
1997, 1998) en San Jacinto I. En esta investigacion que- 
remos complementar esos estudios desde una perspecti- 
va regional y con un enfoque cronologico mas amplio. 
El problema especifico en el que se centra esta investiga
cion es el de la adopcion de la agricultura. La razon que 
lleva a seleccionar este tema, y no cualquiera otro de las
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En esta investigacion se asume que la agricultura es un 
siscema de subsistencia que implica ventajas y desventa- 
jas para quienes la practican, asf como adecuaciones en el 
modelo de poblamiento y tecnologia. Estas adecuacio- 
nes se evaluaran desde una perspectiva diacronica en la 
secuencia arqueologica del Bajo Magdalena. 
EspeciTicamente se determinara la presencia de estrate- 
gias de asentamlento y de tecnologia ceramica que se 
correlacionan con la agricultura en una serie de ocupa- 
ciones que van desde el Formativo Temprano hasta el 
Formativo Tardio. Esta estrategia permitira evaluar la 
validez de las propuestas sobre el desarrollo de la agricul
tura en esta parte de la costa caribe colombiana. Propo- 
nemos identificar la agricultura a partir de la distribucion 
de asentamientos y cambios en la tecnologia alfarera, 
orientados al aprovechamiento de las condiciones ade- 
cuadas para que la agricultura resultara ventajosa en re- 
lacion a otras practicas economicas.

y Holst 1998). El proceso de domesticacion o el cultivo de 
plantas no necesariamente se traduce en dependencia por 
parte de las poblaciones humanas de esas plantas. En mu- 
chos casos, la domesticacion es efectiva solo despues de su 
cultivo despues de cientos de anos. En las secuencias de 
Suramerica y Centroamerica sucede lo contrario (Flannery 
1986: 15): domesticacion y agricultura no son lo mismo 
(Bray 1977; Ford 1985; Pearsall 1995: 157); cultivo de 
plantas y agricultura tampoco.

Domesticacion hace referencia a la intervencion Humana 
en los ciclos de plantas o animates de tal manera que se 
favorecen cambios geneticos. Las sociedades de 
recolectores pueden propiciar estos cambios en una gran 
variedad de plantas, sin tener agricultura (Ford 1985: 
3). Cultivo se refiere al conocimiento de los ciclos de 
vida de las plantas y a la intervencion Humana sobre ellos 
en beneficio de su reproduccion en ambientes mas o 
menos controlados. La domesticacion y el cultivo de plan
tas pueden ocurrir en sociedades cuya base economica 
siga siendo la caza y la recoleccion y donde se continue 
practicando un poblamiento movil. En cambio, la agri
cultura se refiere a cambios en la forma como una socie- 
dad Humana produce. Estos cambios relegan la caza y la 
recoleccion a un renglon secundario, aunque incluso se 
disenen estrategias para favorecer estas ultimas a partir 
de la primera (Linares 1976). La domesticacion involucra 
una modificacion genetica; el cultivo una modificacion 
intencional del ambiente (con o sin modificaciones 
geneticas inmediatas). La agricultura supone desde lue- 
go el cultivo y en la mayoria de los casos tambien la do
mesticacion, pero corresponde en esencia a un cambio 
social basado en la decision u obligacion de aumentar la 
productividad de ciertas plantas y modificar 
sustancialmente las practicas de sobrevivencia.

La agricultura y el sedentarismo (procesos usualmen- 
te pero no siempre asociados) implican riesgos de sa- 
lud (Cohen 1987) y grandes demandas de trabajo 
(Boserup 1965; Bridges 1989). Los efectos de la agri
cultura Han sido debatidos ampliamente y la conclu
sion es que si bien la caza y recoleccion no representan 
necesariamente un modo de vida fibre de problemas, 
no cabe duda que la agricultura no se adopta ni para 
solucionar problemas de alimentacion ni para trabajar 
menos (Cohen 1989)- Muchas sociedades de cazado- 
res-recolectores son capaces de tener niveles adecua- 
dos de nutricion con menos trabajo que muchas 
sociedades agricultoras (Cohen y Armelagos eds 1984; 
Flannery 1986; Price y Gebauer 1995). Aunque la 
agricultura garantiza una mayor productividad en la 
mayoria de los casos, tiene tambien los costos iniciales 
mas altos debido a la dificultad de mantener un me
dio artificial para las especies explotadas (Earle 1980: 
13; Hastorf 1980: 93-4). Ademas, el sedentarismo 
incrementa los riesgos de conflicto y tiene con frecuen- 
cia implicaciones negativas sobre la salud (Cassidy 
1972; Cohen 1990; Kent 1986).

La distincion entre procesos de domesticacion, cultivo y 
agricultura tiene implicaciones a la hora de evaluar pro
puestas sobre el desarrollo de la agricultura. Por ejemplo 
las evidencias mas tempranas de domesticacion han sido 
tomadas como evidencia de que los cambios climaticos 
producidos por el Holoceno, hace unos 10.000 ahos, fue- 
ron importantes para el desarrollo de la agricultura. Estos 
cambios habrian resultado en rendimientos decrecientes 
para la recoleccion y en la necesidad de alimentar una den- 
sa poblacion por otros medios. (Piperno y Pearsall 1998)

La transicion hacia la agricultura implica una serie de 
costos y beneficios. Unicamente tiene probabilidades 
de exito cuando los primeros son superados por los se- 
gundos (North 1981). El mayor recurso disponible
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para los miembros de un grupo de cazadores-recolectores 
es su propio trabajo. Cada grupo puede escoger como 
utilizar ese recurso, pero el producto marginal del tra
bajo sera siempre determinante a la hora de escoger es- 
trategias de subsistencia. La oportunidad de trabajo en 
la caza y la recoleccion tiene que ver con la disponibili- 
dad de recursos del medio, la cual esta sujeta a una dis- 
minucion a medida que las actividades de caza y 
recoleccion se incrementen (North 1981). Los cazado
res-recolectores teoricamente permaneceran como tales 
si el valor del producto marginal de sus actividades es 
mayor que el valor del producto marginal resultante 
del trabajo invertido en la agricultura. La transicion 
puede obedecer a presiones que lleven a un decreci- 
miento en el rendimiento de las actividades de caza y 
recoleccion, o que favorezcan un incremento en la pro- 
ductividad de la cultivo de plantas (North 1981: 76). 
Se asume que los grupos tenian parametros para eva- 
luar los costos y beneficios de cada estrategia de subsis
tencia y que tomaron determinaciones que minimizaron 
los costos y mantuvieran los niveles de produccion re- 
queridos (Earle 1980: 25).

1. Patrones de asentamiento y agricultura

La adopcion de la agricultura implica costos demasiado 
altos (en terminos de inversion de trabajo y energfa y 
riesgos de enfermedad), como para ahadir costos adicio- 
nales en desplazamiento y transporte. Los cazadores- 
recolectores toman decisiones con respecto a dieta, 
localizacion de recursos, tamano del grupo, ubicacion de 
asentamientos y tiempos de desplazamiento (Bettinger 
1991: 84). Muchas de las opciones se limitan con la agri
cultura (p.e. dieta y localizacion de recursos), pero los 
costos de desplazamientos se mantienen como opcion 
abierta para controlar. En condiciones donde el aprove- 
chamiento de plantas silvestres, caza y pesca fueron las 
principales fuentes de energia, los costos de desplazamien
to y transporte podian mantenerse relativamente altos. 
Pero cuando se adopta la agricultura se espera que las 
unidades domesticas se localicen de tal forma que se re- 
duzcan dichos costos adicionales. En este modelo se asu
me que la distancia del sitio de vivienda a los cultivos 
influencia la productividad por inversion de trabajo y 
que a partir de cierta distancia el costo de desplazamien
to puede ser demasiado alto (Chisholm 1967; Drennan 
1988). En el caso de las sociedades que enfatizan la agri
cultura en relacion con otras practicas economicas, se es
pera que las viviendas esten ubicadas cerca de las tierras 
mas aptas para el cultivo.

Una propuesta como la anterior no pretende explicar 
cuales son las variables que pueden llevar a la adopcion 
de la agricultura. Un decrecimiento en la productividad 
de las actividades de caza y recoleccion puede derivarse 
de cambios en el medio ambiente (Wright 1977), un 
incremento de poblacion (Cohen 1977), o de un sin 
numero de variables aisladas o en su conjunto. De igual 
forma, un aumento en la productividad de las plantas 
cultivadas puede provenir de cambios geneticos o trans- 
formaciones en el medio, ademas de nuevas demandas 
sociales y formas de producir, o una combinacion de to- 
dos estos aspectos (Bender 1978). A pesar de que el 
modelo asume que la agricultura implica una racionali- 
dad en terminos de toma de decisiones, no significa que 
esas decisiones obedezcan a presiones de caracter exclusi- 
vamente economico, politico o ideologico.

La propuesta de que los primeros grupos que practica- 
ron la agricultura como fuente principal de alimenta- 
cion debieron ocupar asentamientos ubicados en 
cercanfas a las tierras mas fertiles parece tener apoyo en 
el registro arqueologico de diversos lugares. En Costa 
Rica existen evidencias del conocimiento del mafz des- 
de por lo menos el 2000 a.C.; sin embargo, el enfasis 
en el cultivo del grano es mucho mas tardio (primeros 
siglos d.C.) y coincide con la colonizacion de las areas 
aluviales mas fertiles (Hoopes 1991: 183). En el Valle 
de Oaxaca en Mexico la correlacion entre distribucion 
de asentamientos y tierras fertiles es bastante clara para 
la fase Tierras Largas (1400-1150 a.C.), la cual corres- 
ponde a las primeras aldeas agricolas (Feinman y 
Nicholas 1990: Tabla 3.2 p. 86; Marcus y Flannery 
1994: 80). Durante esta fase, la mayor parte de la po
blacion se concentro en la parte mas fertil de la region 
(Etla) y el 98% de los asentamientos estan ubicados en

Las estrategias para incrementar la productividad de la 
agricultura involucran aspectos tecnologicos, sociales y 
de patrones de asentamiento. En este proyecto, 
enfatizamos el estudio de patrones de asentamiento, cam
bios demograficos y cambios en la tecnologia ceramica 
porque son visibles en el registro arqueologico.

23



IS FORM FS A RQIIEOLdGICOS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE ANIROPOLOGIa E HISTORIA N"I

2. Cambios en tecnologia cerarnica y agiicultura

El estudio de la alfarena temprana ha puesto en duda la 
validez de asociar esta tecnologia con el sedentarismo y 
con la agricultura (Brown 1989; Hoopes 1991; Sassaman 
1993; Arnold 1999). En el caso del Formativo Tem- 
prano de la costa norte colombiana, se ha sugerido que 
la ceramica no fue utilizada para la coccion de alimen- 
tos sino para cumplir con funciones sociales, probable- 
mente relacionadas con rituales donde el prestigio de 
quienes la utilizaban dependia de exhibir vasijas rica- 
mente decoradas (Pratt 1999).

zonas de pendiente moderada, sobre suelos fertiles y de 
facil acceso a agua (Kowalewski et al 1989: 59-60). En 
contraste, para penodos posteriores, el patron de asenta- 
miento no se puede explicar tan facilmente por la distri- 
bucion de los suelos optimos para la agricultura.

En varias secuencias en Colombia se observa una situa- 
cion parecida: en el Valle de la Plata los pobladores del 
Penodo Temprano (1050-50 a.C.) “prefirieron las con- 
diciones de alta fertilidad en el suelo y de relieve relati- 
vamente suave” (Drennan, Herrera y Pineros 1989: 
228). Mas tarde, durante el Penodo Medio, la pobla- 
cion se agrupo en concentraciones, “las cuales parecen 
estar regidas mas por factores sociopolfticos que por 
razones estrictamente medioambientales” (Drennan, 
Herrera y Pineros 1989: 230). En el valle de Fuquene, 
la mejor relacion entre asentamientos humanos y tie- 
rras fertiles ocurre durante el primer penodo con evi- 
dencias de grupos alfareros y agricultores (Penodo 
Herrera); luego, a lo largo de la secuencia, esa correla- 
cion no es tan buena (Langebaek 1995). Finalmente, 
en la Guajira se reporta algo similar: all! el primer pe
nodo de ocupacion (Loma-Horno) se asocia a las mejo- 
res tierras, mientras en el penodo siguiente (Los 
Cocos-Portacelli) se desarrollan asentamientos alejados 
de los mejores suelos (Langebaek et al. 1998).

Los argumentos sobre la funcion de la ceramica mas 
antigua del Formativo son de diversa indole. Algunos 
estudios demuestran que la utilizacion de desgrasante 
de fibra permite una rapida produccion de ceramica asi 
como cierta portabilidad, pero que no resulta adecuada 
para elaborar vasijas que sirvan para la coccion de ali- 
mentos ni el almacenamiento durante periodos largos 
(Brown 1989; Skibo, et al 1989; Hunt 1991, en 
Arnold 1999: 167). Por otra parte, se ha sugerido que 
la forma de ceramica mas comun en el Formativo Tem
prano en Colombia, el tecomate, corresponde a una alfa
rena poco especializada que permite cierto grade de 
movilidad por parte de sociedades no agricultoras y es 
apropiada para la preparacion de una amplia variedad 
de alimentos (Arnold 1999). Estas caractensticas del 
tecomate son adecuadas para sociedades recolectoras con 
algun tipo de movilidad que no dependan de la agri
cultura. Una alta frecuencia de tiestos decorados tam- 
bien tiene sentido si su funcion principal no se relaciona 
con la coccion de alimentos. Arnold (1999) estima que 
los tecomates del Formativo Temprano en Mesoamerica 
se caracterizan por cierto grade de “sobre- elaboracion” 
en lo que respecta a la decoracion.

Los resultados de estudios regionales refuerzan la idea 
de que, una vez adoptada la agricultura, la poblacion 
ubico sus asentamientos en las zonas donde el cultivo 
era mas viable. La experimentacion con plantas proba- 
blemente se pudo dar en diversas circunstancias am- 
bientales, pero una vez tomada la decision de depender 
de su cultivo se espera que los primeros agricultores 
reduzcan al maximo las desventajas de la agricultura 
cultivando en las tierras mas adecuadas para ello. Se 
podria argiiir que este razonamiento es relative a la cla- 
se de plantas cultivadas. Por ejemplo, el maiz y la yuca 
tienen exigencias diferentes tanto en terminos de ferti
lidad como de humedad. Sin embargo, asumimos que 
esta discusion no es importante para la propuesta, en la 
medida en que en cualquier caso siempre es mejor sem- 
brar rafees o maiz en tierras fertiles con adecuadas con- 
diciones de pluviosidad (Purseglove 1968).

Con la adopcion de la agricultura en el Bajo Magdale
na se esperan cambios en la alfarena, tanto en aspectos 
de forma como de decoracion. En primer lugar una re- 
duccion en la utilizacion de tecomates (o su desaparicion) 
y un aumento en la popularidad de vasijas especializa- 
das en la transformacion de alimentos cultivados o en 
el almacenamiento. En segundo lugar se ha planteado 
que entre mayor sea el proceso de sedentarizacion y de-
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pendencia de la agricultura el grosor de las paredes de 
la ceramica tiende a reducirse, mientras se aumenta la 
utilizacion de desgrasantes mas adecuados (como are
na) para la elaboracion de vasijas aptas para el almace- 
namiento y la coccion de alimentos (Simms et al. 1997; 
Arnold 1999; Pratt 1999: 81). Otros cambios en la 
tecnologia ceramica pueden asociarse a la coccion di

recta de alimentos. Estos cambios pueden incluir un 
incremento en el tamano de la boca de los recipientes y 
una reduccion en la frecuencia de tiestos decorados 
(Pratt 1999: 81). Adicionalmente, se espera que si la 
tecnologia ceramica se adapto a la coccion directa de 
alimentos no debemos encontrar evidencias de rocas 
alteradas por el fuego.
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V. LA REGION DE ESTUDIO: MEDIO AMBIENTE Y CAMBIOS CLIMATICOS

157). For otra parte, una agricultura lejos de los nos, la 
dial implicaba mayores problemas. Lejos de las fertiles 
zonas aluviales, la baja fertilidad de la tierra con frecuen- 
cia obligaba a rotar parcelas. En los descargos del 
encomendero Alonso de Mendoza a la visita de Juan de 
Villabona en 1610 se declare que los indigenas acostum- 
braban sembrar desmontado “monte nuevo’’ mientras las 
rozas viejas solo se podian resembrar una sola vez “por- 
que roza vieja no admite resembradura” (Vis Bol 9 f453- 
456 en Blanco 1995: 319). Referencias similares aestas 
se encuentran sobre Tubara (/1610/ AGN Vis Bol 2 f 
37r) y Galapa (/1610/ AGN Vis Bol 8 f 25r, 27r). La 
zona de estudio se consideraba marginal para la agricul
tura. En Galapa, por ejemplo, se menciona que los indf- 
genas ten fan tan solo pequenas “labranzas de veranillo” 
lejos del pueblo (/1610/ AGN Vis Bol 8 f 27r), en zonas 
donde se extraia algodon y miel (/1610/ AGN Vis Bol 8 
f 32r y 51 v). Los documentos del siglo XVIII ayudan a 
confirmar esa impresion: Navarro de Acevedo informaba 
en 1743 que Sabanalarga estaba fundada “lo mas 
ymmediato seis leguas apartado de estas [avenidas del 
no Magdalena} en lo interior de las tierras con notoria 
escasez de agua y otras esterilidades”(en Blanco 1977: 
80). En 1745 se confirmaba, ademas, que los ganaderos 
debian trasladarse desde Sabanalarga hacia el no Magda
lena durante los penodos de verano, con el fin de tenet 
acceso a agua (Blanco 1977).

En el caso del Bajo Magdalena, los factores de fertilidad 
y acceso a agua fueron sin duda dos factores cnticos para 
los primeros agricultores. El caso del agua es claro. La 
region se caracteriza por un marcado contraste entre pe
nodos con lluvias y penodos secos, lo cual implica un 
patron de estacionalidad bastante marcado (Blanco 1995: 
42-9). Hoy en dfa se reconocen dos estaciones humedas 
y dos secas. La primeraestacion lluviosa empieza en abril- 
junio y es seguida de una breve estacion seca entre julio 
y agosto; luego la precipitacion aumenta hasta llegar a 
los niveles mas altos en octubre. Finalmente, entre di- 
ciembre y febrero vienen los tiempos mas secos. En los 
alrededores de Barranquilla, el periodo seco con frecuen- 
cia se prolonga hasta marzo, a la vez que el periodo corto 
de verano entre julio y agosto {veranillo de San Juan) es a 
vecesdificildediscernir (Gordon 1983: 19-20).

Existen evidencias documentales sobre el impacto de 
prolongados penodos de sequfa en los grupos que ocu- 
paban el Bajo Magdalena en los siglos XVI y XVII (Blan
co 1995: 108-12). Deacuerdocon Briones de Pedraza(/ 
1580/1983: 155), lamayonade losarroyosde la region 
desaparecian en verano. El mismo autor menciona que 
los indigenas se movian con frecuencia “a donde tengan 
el agua cerca y buena tierra para sus rozas” (Briones de 
Pedraza/1580/1983: 158). El mafz se cultivaba sin ayu- 
da de riego cerca de los nos, pero con dificultad lejos de 
ellos (Briones de Pedraza/1580/1983: 171). En la Visita 
de Juan de Villabona a Tubara en 1610, se asegura que: 
“por falta de agua les a faltado algunas vezes el mafz” 
(AGN Vis Bol 9 f 384 a 387 en Blanco 1995: 267).

Pese a las limitaciones generales que se ban senalado para 
el cultivo en el Bajo Magdalena, la region no es homoge- 
nea: unas zonas tienen mas limitaciones que otras. En el 
Departamento del Atlantico, el IGAC (1981) y De los 
Rios y Bonilla (1994) senalan algunos contrastes impor- 
tantes en terminos de cobertura vegetal, aptitud de sue- 
los e hidrograffa (figuras 2, 3 y 4). En el centro del 
Departamento, es decir una amplia franja entre el canal

La fertilidad de la tierra debia ser tambien un factor cri- 
tico. Briones de Pedraza diferencia dos tipos de agricul
tura en la region. Por un lado, una agricultura que se 
llevaba a cabo en las areas aluviales, la cual permitia el 
cultivo permanente (Briones de Pedraza /1580/1983:
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del Dique y aproximadamente Baranoa, predomina el 
bosque semi-humedo. La precipitacion desciende hacia 
la costa donde en algunos lugares se encuentra una vege- 
tacion de cactus. En el medio se encuentra una franja de 
bosques de transicion y luego de arbustos de poca altura 
(De los Rios y Bonilla 1994: 54-7). La distribucion de la 
vegetacion corresponde bastante bien con la precipita
cion, la cual disminuye en sentido sur-norte (figura 3.). 
El Departamento incluye zonas con buena infiltracion y 
zonas con una infiltracion pobre (IGAC 1981; De los 
Rios y Bonilla 1994: 40-3). En terminos de suelos se 
diferencian varias unidades, cada una de las cuales tiene 
potenciales diferentes. La mayor parte de los suelos del 
Bajo Magdalena tienen altos contenidos de sales y sodio, 
problemas de drenaje y unja pobre evolucion (IGAG 
1981). Los suelos con mayor aptitud agricola correspon- 
den a las asociaciones Malambo, Salgar, Galapa, Baranoa y 
Guajaro, ubicados en el sector oriental del Departamento. 
El area de estudio se encuentra sobre los suelos con mayor 
aptitud agricola, aunque se encuentra relativamente aleja- 
da de cursos de agua permanentes (figura 4.).

epocas inclusive mas anteriores. Incluso en el siglo XVI 
la vegetacion predominante parece haber incluido una 
mayor cobertura vegetal que la actual (Gordon 1983: 
Mapa 5 p. 112). La costa caribe ha estado sujeta a perio- 
dos de humedad y seqma, con lo cual la intensidad de 
los penodos de aridez ha variado en el tiempo (van der 
Hammen 1982, 1982, 1992) (figura 5). Sin embargo 
prolongados peribdos de seqma parecen haber sido una 
constante en el pasado tambien (Lahey 1973). Durante 
el verano, como describe Gordon (1983: 18), la costa se 
encuentra bajo la influencia de los vientos alisios del nor- 
te, los cuales no traen lluvias y solo generan precipitacio- 
nes en el centro del pais. Estas condiciones no han 
cambiado en la region. De acuerdo con la propuesta se- 
gun la cual los primeros agricultores habrian dado prio- 
ridad al aprovechamiento de las regiones con los menores 
riesgos posibles para el cultivo, la region de estudio re- 
line condiciones necesarias para esperar su ocupacion por 
parte de agricultores tempranos, especialmente durante 
los penodos humedos registrados en el pasado. En este 
sentido, se espera una muy escasa ocupacion por parte 
cazadores-recolectores de la parte mas temprana del For- 
mativo. Asimismo se espera encontrar que la zona fue 
ocupada en parte por agricultores, en especial durante 
penodos mas humedos en el pasado.

Las condiciones descritas por los documentos y las actua- 
les no necesariamente resultan validas para tiempos an
teriores a la llegada de los espanoles y mucho menos para

Figura 2. iopograft'a Departamento del Atldntico. Figura 3- Vegetacion Departamento del Atldntico.
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VI. REGION DE ESTUDIO E IMPLICACIONES ARQUEOLOGICAS

Con el fin de evaluar las propuestas sobre adopcion de 
la agricultura en el Bajo Magdalena, se realizo un estu- 
dio regional que implied las siguientes estrategias de 
recoleccion de informacion. Por un lado, el reconoci- 
miento del transecto que va desde Sabanalarga hasta 
Barranquilla (figura 2). En terminos generales se traca 
de un area que atraviesa gran parte del Departamento 
en sentido sur-norte por el medio del mismo. Por otra 
parte se estudiaron 5.5 km2 ubicados entre las actuales 
poblaciones de Galapa y Caracolf, donde se encontra- 
ron las mayores evidencias de ocupacion Humana a lo 
largo del transecto. A cada uno de los sitios encontra- 
dos se le asigno una cronologia a partir de los resulta- 
dos de la excavaciones realizadas en las areas de mayor 
concentracion de materiales. La identificacion 
cronologica de los sitios en el transecto Sabanalarga- 
Barranquilla y del estudio regional permitio reconstruir 
mapas de ocupacion utilizados para evaluar la distribu- 
cion de asentamientos en relacion a las mejores tierras y 
los cursos de agua. Igualmente, las excavaciones y reco- 
lecciones superficiales permitieron obtener muestras de 
ceramica de diversas ocupaciones con el fin de evaluar 
cambios tecnologicos en la alfareria.

1985). En el estudio, cadagrupo de reconocimiento re- 
corrio el area sistema-ticamente verificando en cada hec- 
tarea la presencia de materiales mediante pruebas de 
garlancha o recolecciones superficiales. Esto con el fin 
de verificar la distribucion y frecuencia de material ar- 
queologico con base en una muestra sistematica confiable. 
Cada recoleccion de ceramica constituyo un lore y para 
cada uno de ellos se lleno una ficha con informacion rela- 
tiva al aspecto general del sitio, modo de recoleccion de 
la informacion (superficial o prueba de garlancha), rela
cion con otros lores y caracterfsticas de los materiales en- 
contrados (ceramica, li'ticos, concha, etc.). 
Adicionalmente, las coordinadas de cada lote se ubica- 
ron con la ayuda de un GPS (Anexo V). Un conjunto de 
lores separados entre sf por una distancia menor de 100 
m se considero un sitio, siempre y cuando no existieran 
barreras naturales entre ellos tales como nos o quebradas 
(Drennan 1985: 144-8). A su vez, para cada sitio se lle
no un formulario con informacion relativa a los aspectos 
generales del sitio y relacion de lores que lo componen. 
Una vez ubicados en planchas 1:10.000 los lores fueron 
digitados en formato electronico y luego se procedio a 
clasificar los materiales con el fin de asignar una cronolo- 
gfa a cada uno de los lores encontrados, basados en los 
resultados obtenidos en las excavaciones. De esta forma, 
se generaron mapas de ocupacion para cada uno de los 
periodos detectados en la region de estudio, los cuales 
pudieron ser analizados con la ayuda de un SIG.

1. Area de estudio regional y 
sondeos intensivos en el sitio La Sierra

El estudio regional fue seleccionado para estudiar el area 
en la medida en que da cuenta de muchas clases de si
tios: de los grandes y densos sin mayor dificultad; de los 
pequehos y dispersos en buena parte. La metodologia 
implica la inspeccion de un area en busqueda de eviden
cias de ocupacion Humana. La idea es nunca dejar una 
area mayor de 1 hectarea sin indicacion inequivoca de la 
presencia o ausencia de materiales arqueologicos, ya sea 
mediante inspeccion de superficie o mediante la realiza- 
cion de pruebas de garlancha de 40x40x40 cms. (Drennan

El trabajo en terreno encontro algunos problemas para la 
aplicacion del reconocimiento regional sistematico en el 
area de estudio tal y como ha sido aplicada en otros luga- 
res. En cualquier reconocimiento, las variables cnticas para 
evaluar las posibilidades de encontrar un sitio de ocupa
cion en una region son las de visibilidad, accesibilidad e 
intensidad del reconocimiento (Zeidler 1995: 11). En la 
zona de estudio, la visibilidad en superficie de tiestos es
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encontraron evidencias abundances de ocupacion Huma
na, razon por la cual se procedio a realizar el 
miento en esa area y ademas realizar un estudio detallado 
de la dispersion de los materiales en el sitio. En el area de 
La Sierra, esta prospeccion puntual consistio en sondeos 
de 40x40x80 cms. cada 10 m., los cuales permitieron co- 
nocer el camano de las ocupaciones del sitio. El material 
provenience de cada pozo file lavado y clasificado de acuer- 
do con la informacion cronologica (absoluta y estratigrafica) 
de las excavaciones descritas mas adelante.

muy limitada y por lo canto la forma mas practica de recu- 
perar informacion es a partir de pruebas de garlancha. Sin 
embargo, el criterio de accesibilidad implico cambios en 
la metodologia: pronto se hizo evidence que las pruebas 
convencionales, de 40 cms. de profundidad, simplemente 
no daban cuenta de una gran cantidad de sitios que se 
encuentran mas profundos. La razon para esto es que los 
suelos predominances corresponden a los propios de una 
planicie eolica los cuales pueden ser muy recientes y grue- 
sos. La acumulacion de estas capas de suelos depositadas 
por el viento puede llegar a tener 2 m o mas de altura en 
casos extremos (Otero 1998: 5).

reconoci-

La ampliacion del reconocimiento en el sitio La 
Sierra comprende un area de 5.5 km2 que, como el resto 
del transecto Sabanalarga-Barranquilla, tiene cierta vo- 
cacion agricola comparada con otras partes del Bajo Mag
dalena (aunque hoy en dia se caracteriza por tener un 
pobre acceso a recursos hidricos). El sitio esta ubicado 
entre Caracolf y Baranoa, en un area de transicion entre 
bosque semi-humedo y matorrales, donde la aptitud de 
los suelos para la agricultura es muy reducida (De los 
Rios y Bonilla 1994). Por lo demas, la topografia co- 
rresponde a una loma divisoria de aguas donde no hay 
rios; los unicos cursos de agua corresponden a las cabece- 
ras de pequehas quebradas, secas la mayor parte del aho 
(figuras 6 y 7).

La metodologia de reconocimiento a partir de pruebas de 
garlancha de 40x40x40 cms. ha sido util en regiones 
andinas donde la acumulacion de sedimentos es lenta; re- 
sulta ideal, por ejemplo, en un paisaje como el de los an- 
des orientales donde los depositos de material arqueologico 
rara vez pasan de los 40 cms. de profundidad. Tambien es 
aplicable donde el paisaje ondulado y relativamente pen- 
diente de la region del Alto Magdalena impide la acumu
lacion rapida de tierra en la mayona de lugares. La 
experiencia tambien ha demostrado sus bondades en re
giones como la del Ranchena Medio (Langebaek et al. 
1998), donde una erosion eolica relativamente fuerte re- 
sulta suficiente para mantener sitios arqueologi- 
cos a la vista, pero no para taparlos. Nada de 
esto aplica en el Bajo Magdalena. Aqui, sedi
mentos bastante gruesos pueden acumularse en 
lapsos de tiempo breves. En las primeras prue
bas se hizo evidence que podian existir materia
les culturales por debajo de unos 40 cms. o mas 
sin material. Por esta razon se modified la meto
dologia de reconocimiento regional ampliando 
la profundidad de las pruebas de garlancha a 80 
cms. Esto garantizo que un range bastante ma
yor de sitios se pudo reportar, cumpliendo en 
general con las condiciones necesarias para lle- 
var a cabo los estudios y hacer las inferencias que 
permitan hacer un estudio del area.

Con el fin de localizar areas que valiera la pena 
reconocer en detalle, se identified el area a lo lar
go del transecto con mayor densidad de ceram i- 
ca. Unicamente en el sitio La Sierra se
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Figura 7. Sitio La Sierra.

2. Transecto entre Sabanalarga y Barranquilla

El area de tendido de la linea de transmision electrica 
entre Sabanalarga y Barranquilla se aprovecho para ha- 
cer un reconocimiento en una franja de 100 m. de ancho 
a lo largo de 40 kms. (el total de area cubierta equivale a 
4 km2). La metodologia equivale a la de un reconoci
miento regional, con pruebas de garlancha o recoleccio- 
nes superficiales realizadas siguiendo los mismos criterios 
del reconocimiento realizado en los alrededores del sitio 
La Sierra. Las zonas a lo largo del transecto entre 
Sabanalarga y Barranquilla tienen algunas caracterfsticas 
en comun. En terminos de vegetacion, el trazado inclu- 
ye un tramo de bosque semi-humedo en lo que corres- 
ponde al sector entre Baranoa y Sabanalarga, de 
matorrales entre Baranoa y Galapa y de arbustos de poca 
alturaentre esta ultima poblacion y Barranquilla. En ter
minos de la clasificacion de Espinal y Montenegro (1963), 
el area del proyecto se enmarca en lo que corresponde al 
bosque seco tropical, al norte, y bosque premontano, al 
sur (figura 3). En cuanto a los suelos, toda la region co
rresponde a suelos considerados entre los menos limita- 
dos para la agricultura (figura 4) pero que hoy requieren 
de riego para llevar a cabo una agricultura satisfactoria; 
unicamente resultan apropiados para el cultivo de algo- 
don o plantas de rapido crecimiento durante la estacion 
mas humeda (figura 4). El riesgo de erosion es grande ya

que muchas de las fuentes de agua en la zona del transecto 
entre Sabanalarga y Barranquilla se pueden considerar 
como intermitentes: las aguas escurren en estaciones de 
lluvia y las fuentes se secan durante el verano. En condi- 
ciones de mayor humedad los suelos del area estudiada 
son apropiados para la agricultura.

En la zona de estudio existen recursos de subsistencia no 
despreciables en lo que se refiere a caza y recoleccion 
(Dugand 1970). En el area existen hoy en dfa 197 espe- 
cies de aves, pertenecientes a 17 ordenes y 50 familias (ISA 
1998: 88). Asimismo, el proyecto se encuentra en una 
zona de transito de aves migratorias desde norte y 
Centroamerica, con lo dial 19 especies de aves adicionales 
se encuentran en la zona (ISA 1998: 90). Aunque los 
procesos de extincion de fauna han sido acelerados, 
portan 79 especies de marmferos, correspondientes a 8 or
denes y 30 subfamilias; entre los animales mas comunes se 
encuentran los pertenecientes al orden Chiroptera (44 es
pecies), seguidos de los Carnivora, Artiodactyla (venados), 
Lagomorpha (conejos), Marsupialia (chuchas), y Xenarthra 
(oso hormigero y armadillos) (ISA 1998: 91 )• Tambien se 
reporta la existencia de abundantes reptiles y anfibios (ISA 
1998: 93-5). Estas especies fueron presumiblemente co
munes en las zonas de bosque semi-humedo (ISA 1994). 
Al norte, en areas mas deforestadas, se encuentran iguanas 
en abundancia(ISA 1994).

se re-
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VII. CRONOLOGIA

La cronologia en la que se basa el presence estudio se 
reconstruye a partir de investigaciones previas y el apor- 
te de dos pequenas excavaciones en dos sitios arqueolo- 
gicos, Curtiembre y La Sierra. El enfasis de las 
investigaciones de este proyecto no es el de refinar la cro- 
nologia existence en la region. La necesidad fundamen
tal del proyecto es obtener una cronologia relativa de los 
tipos ceramicos a partir de los cuales se puedan recons- 
truir mapas de ocupacion y hacer los analisis tecnologi- 
cos propuestos para responder las preguntas de 
investigacion. Sin embargo, se realizaron excavaciones 
las cuales ayudaron a definir tipos que sirvieron de base 
para clasificar los tiestos encontrados en el reconocimien- 
to regional alrededor del sitio La Sierra y en el transecto 
Sabanagrande-Barranquilla. En el sitio La Sierra, el ma
terial corresponde a tipos descritos para yacimientos del 
Formativo Temprano cercanos, y a ceramica modelado- 
incisa Malambo. El material Formativo Temprano es muy 
homogeneo, aunque se diferenciaron dos tipos. Sierra bur- 
do y Sierra fino, basados en el criterio de la abundancia y 
tamano de desgrasante (Anexo I). Este yacimiento resulto 
fundamental para determinar las caracterfsticas de la cera
mica predominance en el area de estudio. Tambien se tra- 
to de la ceramica mas antigua, excepto por un lote con 
ceramica con desgrasante de fibra vegetal encontrado en el 
transecto entre Sabanalarga y Baranoa. Por otra parte, la 
excavacion en el sitio Curtiembre, aunque pequena, per- 
mitio reconstmir una secuencia ordenada de tipos ceramicos 
que van desde Malambo hasta la dominacion espanola.

(Ixlm) en el cual se encontraron abundances evidencias 
de ceramica. La excavacion se realize teniendo en cuenta 
los siguientes criterios: el sondeo se realize orientandolo 
en sentido sur-norte y se procedio entonces a excavar con 
palustres hasta encontrar cambios en la coloracion del 
suelo o haber removido 10 cms. de suelo, lo primero que 
ocurriera. El material correspondiente a cada nivel se 
guardo en bolsa separada. Se utilizo una zaranda de 5 
mm para cernir y se recolectaron algunas muestras para 
flotacion. Asi mismo se extrajo una canaleta de polen. 
Los resultados de flotacion y de polen fueron negatives. 
Los niveles se realizaron de 10 cm cada uno dado que no 
se detectaron diferencias estratigraficas importances, ex
cepto por un gradual cambio de color en los ultimos ni
veles de excavacion.

En el nivel I, el mas superficial (0-10 cms.), no se encon
traron evidencias de ceramica. El color del suelo es gris 
oscuro (10 YR 3/2 very dark grayish brown). El suelo de 
este nivel es arenoso pero tiene un alto nivel de conteni- 
do organico. En el segundo nivel (10-20 cms.) aumenta 
la ceramica sin aparecer huesos o carbon. En los niveles 
III y IV se observa un sustancial aumento del material 
ceramico. Aparecen algunos huesos y Ifticos, asf como 
carbon; sin embargo, no se registran cambios de color en 
el suelo. En el nivel IV la frecuencia de ceramica se man- 
tiene, pero aumenta sensiblemente en el nivel V y espe- 
cialmente en el VI, para luego descender abruptamente. 
El descenso en la frecuencia de ceramica a partir del nivel 
VII coincide con un cambio en la coloracion del suelo 
que pasa a ser cafe oscuro (10 YR 3/3 dark brown).1. Sitio Curtiembre

Pruebas de garlancha en este lugar detectaron la presen- 
cia de un sitio grande y profundo en el transecto 
Sabanalarga-Barranquilla (figura 6). Actualmente se tra- 
ta de un potrero utilizado para pastaje de ganado bovi- 
no. Se procedio a realizar un corte (Corte 1) pequeho

En el Corte 1 de Curtiembre, los dos niveles mas anti- 
guos tienen ceramica Sierra burdo, uno de los tipos carac- 
terfsticos de la ocupacion del Formativo Temprano en el 
sitio La Sierra. Ya desde el nivel VIII aparecen algunos 
tiestos Malambo gris. La frecuencia de este tipo, asf como
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de la ceramica Malambo rojo y Malambo burdo (probable- 
mente una simple variacion de la ceramica Malambogris) 
se incremente pero es muy escasa en los niveles superio- 
res. Del nivel IV para arriba aparece la ceramica Rojo! 
Cafealisado, correspondiente a la ceramica indigena mas 
tardia y que en los niveles superiores se asocia a tipos 
introducidos por los espanoles, especialmente fragmen
ts de jarras de oliva. Una ceramica descrita como Haba- 
no Granulado no tiene un comportamienco cronologico 
claro (Tabla 3). Una descripcion de los tipos menciona- 
dos se encuentra en el Anexo I. La cronologia para el 
Nivel III es del 1540 ± 70 d.C. (Beta 126853), lo cual 
coincide con la presencia de ceramica colonial.

Medio. Por informacion de los trabajadores de la hacien
da La Sierra en estos potreros se han sembrado en el pasa- 
do algunos frutales. Hoy en dia no hay cultivos y los 
potreros son utilizados para el engorde del ganado (figu- 
ra 7). En un gran porcentaje el sitio esta cubierto por 
maleza y arbustos de mediano tamaho. Se hicieron tres 
excavaciones en el lugar: un corte de 2 x 4 m (Corte 1) y 
adyacente a este un corte pequeho de 1 x 2 m (Corte 2) 
(figura 8.). Adicionalmente se excavo un corte (Corte 3) 
de 1,70 x 1,17 m. Estos cortes complementan la infor
macion aportada por el reconocimiento sistematico que 
se hizo en esta zona, consistente en 120 pruebas de 
garlancha de 40x40x80 cms., las cuales permitieron de- 
limitar el area de ocupacion (figura 9).

2. Sitio La Sierra
En la figura 10 se reconstruye la densidad de materiales 
en el sitio, a partir de la informacion de las pruebas de 
garlancha (Anexo IV). Como se puede apreciar existen 
marcados contrastes en la densidad de materiales dentro 
del sitio. Asumiendo que las areas de menor densidad 
corresponden a antiguas viviendas mientras las de mayor 
densidad a botaderos, se puede establecer la presencia de 
probablemente 6 estructuras con sus respectivos 
botaderos asociados. La presencia de abundantes restos 
oseos tanto en los cortes como en los sondeos realizados

Los potreros del sitio La Sierra entre Galapa y Caracoli 
demostraron tener una alta densidad de material ceramico 
y oseo (figura 6). Por esta razon, se decidio excavar el 
sitio en busqueda de un basurero profundo que ayudara 
a establecer tipos para clasificar el material del reconoci
miento y del transect Sabanalarga-Barranquilla. El si
tio esta ubicado sobre una planicie eolica con abundantes 
evidencias de ceramica ubicada entre los 35 y los 65 cms. 
de profundidad (Cifuentes 1998: 14)end cual seinclu- 
ye material correspondiente al Formative Temprano y

Sierra Habano Rojo/ CafeDesc. M.gris M. Rojo M. Burdo Naranja Colonial TotalesBurdo Granulado alisado

I

II 5 2 101 2

111 15 15 9 10 8310 11 13

IV 9 625 638 5 10

V 32 499 1595 19

74VI 45 259 92 44 53319

VII 20 87 9 10 551

VIII 61 5 8 20

IX 48 12

Total 119 14021 389 118 68 93538 17 25

Tabla 3 ■ Distribution de tipos cerdmicos en el Corte 1, sitio Curtiembre.
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brown), el cual predomina a lo largo de la excavacion has- 
ta el nivel VII, donde ya no se encuentran evidencias de 
material cultural. En realidad el sitio parece tener una 
sola ocupacion, con una concentracion de ceramica (fi- 
gura 8) en el nivel V (es decir entre los 50 y 60 cms. de 
profundidad). A partir del nivel V la ceramica se en- 
cuentra con gravilla, la cual aumenta en los niveles mas 
profundos, especialmente a partir del nivel VII en el cual 
no se reporta mas ceramica. En este nivel tambien se re- 
gistra un cambio de color (7.5 YR 3/4 dark brown). Pese 
a lo anterior, se excavaron dos niveles adicionales mas 
profundos (niveles VIII y IX), en los cuales tampoco se 
encontro ceramica. En estos niveles se encontraron abun- 
dantes rocas areniscas blancas.

Figura 8. Excavacion Corte 1, sitio La Sierra.

en el sitio La Sierra permiten hacer algunas inferencias 
sobre las actividades de sus ocupantes (Anexos VI y VII). 
En el sitio predominan los restos de mamiferos, princi- 
palmente venados, los cuales estan presentes en casi to- 
dos los sondeos donde aparecieron restos de animales. A 
juzgar por el hallazgo de huesos largos de venado, estos 
animales fiieron despresados en otros lugares y luego las 
piezas con mas carne se llevaron a La Sierra (aparecen 
principalmente huesos largos de las extremidades y muy 
pocas costillas, por ejemplo).

El Corte 2 se excavo de una forma similar al Corte 1, 
aunque teniendo en cuenta que el potrero habia sido arado 
unos anos antes. Acorde con la forma como aparecia el 
material ceramico y oseo en el Corte 1, se decidio excavar 
el nivel I en 30 cm, utilizando la zaranda en los ultimos 
centimetros. A partir de los 30 cms. se excavo respetan- 
do niveles arbitrarios de 10 cms., pendientes de cambios

Las excavaciones se realizaron siguiendo los mismos cri- 
terios que en el Corte 1 del sitio Curtiembre. Se excavo 
tratando de encontrar diferencias en la coloracion del suelo 
o, en su defecto, por niveles arbitrarios del 10 cms. En 
esta ocasion se tuvo especial cuidado con la recuperacion 
de restos de fauna dado que los sondeos previos habian 
evidenciado una gran cantidad de ellos; por esa razon se 
utilizo una zaranda de 5mm. En los cortes 1 y 2 se ex- 
trajeron muestras para flotacion y en el Corte 1 se obtu- 
vo una muestra para analisis de polen. De los niveles V y 
VI se enviaron muestras de material oseo para fechar. El 
analisis de radiocarbono no encontro material suficiente 
para aportar una fecha confiable. Por otra parte, los estu- 
dios de polen realizados por Luisa Fernanda Herrera de 
la Fundacion Erigae arrojaron resultados negatives. En 
los cortes aparecen muy pocos liticos (Anexo II). En nin- 
gun caso se encontraron rocas alteradas por el fuego.

dya a a a
Corte 3. •

□ a □ a o
Corte 2. .• Corte 1.

10 m.

Figura 9. Pruebas positivas y cortes en el sitio La Sierra.

En el Corte 1, el primer nivel de excavacion contiene 
algunas evidencias de material cultural y oseo (Tabla 4). 
El color del suelo es cafe oscuro (7.5 YR 2.5/2 very dark

Figura 10. Densidad de ceramica en el 
Pen'odo de Ocupacion II en La Sierra.
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en el color del suelo. En el nivel I se encontro muy poco 
material: unicamente en los ultimos cinco o seis centi- 
metros de este nivel aparecio gran cantidad de material 
ceramico y huesos de animal. El color del suelo es cafe 
oscuro (7.5 YR 2.5/2 very dark brown), igual al reportado 
en el Corte 1. Las mismas caracteristicas se mantienen en 
el nivel II, si bien la cantidad de fragmentos de ceramica 
disminuye (Tabla 5). A partir del nivel III, la frecuencia 
de ceramica disminuye sensiblemente, a la vez que co- 
mienza a aparecer gravilla y un leve cambio en el color 
del suelo (7.5 YR 2.5/3 very dark brown). En los niveles 
IV y V no se reporta ceramica. En el nivel V aparecen 
grandes rocas areniscas blancas y el suelo es algo mas 
claro (&.5 YR 3/4 dark brown), producto de la 
meteorizacion de las rocas.

dark brown). Esta coloracion predomina hasta que en 
el nivel V se encuentran las areniscas blancas reporta- 
das en los cortes 1 y 2.

En el sitio La Sierra, la ceramica encontrada corresponde 
a tiestos clasificados como Sierra burdo y Sierra fino en su 
inmensa mayorfa, con algunos tiestos Malambo gris 
(Anexo I). En el Corte 1 se encuentra una gran densidad 
de ceramica en el Nivel IV, lo que sugiere una sola y 
densa ocupacion en la cual la ceramica Malambo 
tio con los tipos Sierra fino y Sierra burdo, o a dos ocupa- 
ciones, donde los tiestos Sierra fino y Sierra burdo se 
mezclaron con ceramica Malambo (Tabla 4). En el Cor
te 2 la distribucion de los materiales sigue un comporta- 
miento similar, aunque los materiales 
profundos y unicamente se encuentran hasta el Nivel III. 
Alii los materiales Malambo solo se reportan en el nivel I 
(Tabla 5.). En el Corte 3 unicamente se encuentran ties
tos Sierra burdo y Sierra fino (Tabla 6). Los tres cortes con- 
firman que los tipos Sierra burdo y Sierra fino son 
contemporaneos. De hecho la distincion entre los dos es 
bastante arbitraria (Anexo I). For otra parte, el Corte 1 
de Curtiembre confirma posicion cronologica del tipo 
Sierra fino como anterior a la ceramica Malambo, la cual 
se encuentra por encima de la ceramica Sierra burdo

coexis-

son menos

La metodologia de excavacion del Corte 3 fue la misma 
que para el Corte 2. El primer nivel se caracteriza por 
un color de suelo cafe oscuro (7.5 YR 2.5/2 very dark 
brown) con muy pocas evidencias de ceramica o restos 
oseos. En el nivel, la cantidad de ceramica aumenta 
levemente para disminuir en el nivel III y aumentar 
significativamente en el nivel IV y volver a disminuir 
en el nivel V (Tabla 6.). En el nivel III se aprecia 
suelo algo mas arcilloso y de otro color (7.5 YR 3/4

un

Sierra burdo Sierra fino Malambo Desc. Total

Nivel I 104 96% 14 4% 118

Nivel II 41 80% 10 5120%

Nivel III 323 10673% 24% 44213 3%

Nivel IV 251 81% 58 9% 309

Nivel V 4734 79% 1134 602219% 141 2% 13

Nivel VI 1091 43871% 29% 1529

Total 6544 76% 1760 20.5% 154 85711.8% 13

Tabla 4. Distribucion de los tipos Sierra burdo, Sierra fino j Malambo en el Corte 1, La Sien-a.
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TotalMalambo grisSierra fineSierra burdo

3675%189%86% 32317Nivel I

23325%5875%175Nivel II

6742%2858%39Nivel HI

Nivel IV

Nivel V

6671818%11880%531Total

Tabla 5. Distribucion de los tipos Sierra burdo. Sierra fino y Malambo gris en el Corte 2, La Siena.

TotalSierra finoSierra burdo

10Nivel I 30%370%7

36Nivel II 36 100%

10Nivel III 30%370%7

34314%Nivel IV 4986%294

72Nivel V 10%765 90%

471Total 62 13%87%409

Tabla 6. Distribucidn de los tipos Sierra burdo y Sierra fina en el Corte 3. La Sierra.
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VIII. OCUPACIONES HUMANAS Y CAMBIOS EN LA TECNOLOGIA CERAMICA

Los resultados de las excavaciones realizadas por el pro- 
yecto, permiten reconstruir la siguiente secuencia 
cronologica, con los correspondientes cambios en la tec- 
nologia alfarera:

radiocarbonicas van desdeel 1560 a.C. (3510 a. P)hasta 
el 1030 a.C. (2980 a.P.) (Tabla 1). La ceramica de Nueva 
Barranquilla tiene dos fechas radiocarbonicas: una del 
890 ± 80 a.C. (Beta 120429) y otra del 830 ± 70 a.C. 
(Beta 120431) (Otero 1998: 54).

1. Periodo de Ocupacion I

Esta ocupacion esta evidenciada por la presencia de cera- 
mica con desgrasante vegetal en el sitio T-32, en el ex
treme sur del area cubierta por el transecto entre 
Sabanalarga y Barranquilla. No disponemos de fechas 
asociadas al sitio, pero la ceramica es comparable a la de 
otros sitios de la parte mas antigua del Formative Tem- 
prano donde se ha observado el predominio de ceramica 
con desgrasante de fibra vegetal, la cual fue posterior- 
mente reemplazada por una alfarena con desgrasante de 
arena o conchas. La cronologia de este sitio es por lo tan- 
to anterior al 2000 a. C. (Hoopes 1991, 1992; Reichel- 
Dolmatoff 1965, 1986). La muestra de ceramica es muy 
pequena como para establecer caracterfsticas de esta ce
ramica en terminos que se puedan comparar con el ma
terial de otras ocupaciones. (Anexo I)

Claramente la ceramica del Periodo de Ocupacion II es 
la mas abundante. En solo el Corte 1 de La Sierra se 
encontraron 8571 fragmentos, equivalentes a cerca del 
100% de la ceramica excavada. Tambien en los cortes 2 
y 3 se trata de la ceramica mas abundante (80% de 667 
fragmentos en el corte 2 y 87% de 471 fragmentos en el 
corte 3). Por esta razon, se trata de la muestra mas gran
de y de la que podemos comparar con mayor confianza 
con la ceramica de la parte mas antigua del Formativo. 
La ceramica del Corte 1 del sitio La Sierra y del reconoci- 
miento alrededor de este sitio presenta una gama de for
mas que incluye cuencos, ollas-cuencos, ollas, platos, 
copas y tecomates (Tabla 7). Sin embargo, en su conjunto 
las ollas (n: 146), los cuencos grandes (n: 206) y los tecomates 
(n: 213)constituyen defmitivamente la mayor parte del 
material. En total constituyen un 86.7% de los tiestos 
analizados. Un total de 85 fragmentos tienen decoracion 
(Tabla 8), la cual es predominantemente incisa (7.9%) y 
en menor grado modelada (11.8%), aplicada (5.9%) o 
pintada (3.5%). Del total de ceramica, los tiestos deco- 
rados constituyen el 1%. Los diametros de las vasijas tie
nen grandes variaciones; entre los tecomates se incluyen 
algunos miniatura, pero otros cuya boca alcanzan a tener 
68 cms. Las bocas mas anchas corresponden a las ollas, 
las cuales tienen un promedio de 34.3 cms. en la boca. 
Los cuencos y los tecomates tienen un promedio de tama- 
ho de boca similar, 27.2 y 27.6 cms. respectivamente.

2. Periodo de Ocupacion II

La ceramica de esta ocupacion esta representada por los 
tipos Sierra burdo y Sierra fino, los cuales son muy simila- 
res entre sf (Anexo I). Para esta ceramica, las relaciones 
mas claras se pueden establecer con la ceramica Rotinet 
(Angulo 1988), Barlovento (Reichel-Dolmatoff 1955) y 
especialmente con la alfarena de la llamada Primera Ocu
pacion del sitio Nueva Barranquilla (Otero 1998) (Anexo 
I). A juzgar por las relaciones con esos sitios, el Periodo 
de Ocupacion II corresponderia a un periodo compren- 
dido entre mediados del segundo milenio a.C. y el final 
del primer milenio a.C., es decir entre los 1500 y 800 
a.C. aproximadamente. En Barlovento, las dataciones

La ceramica del Periodo de Ocupacion II de La Sierra 
tiene innovaciones importantes con relacion a San Jacin-

37



INFORMES ARQUEOLdGICOS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGiA E HISTORIA N°1

En resumen, a diferencia de la parte mas temprana del 
Formativo, se puede hablar de un decrecimiento en la po- 
pularidad de los tecomates, un aumento en el tamano pro- 
medio de la boca de las vasi jas y la introduccion de nuevas 
formas, algunas de ellas ollas con bocas mas grandes que la 
de los tecomates. Estos cambios son consistentes con la idea 
de la coccion directa de alimentos para la ocupacion II de 
La Sierra, un mayor grado de sedentarismo y, probable- 
mente, como lo sugiere el caso de las grandes ollas, la po- 
sibilidad de almacenar alimentos.

to I y II. El desgrasante de arena que la caracteriza es mas 
adecuado que el desgrasante de fibra vegetal para la coc
cion directa de alimentos. Este cambio tecnologico es 
consistente con que en La Sierra no se encuentren rocas 
alteradas por el fuego. En San Jacinto I y II, el diametro 
de las vasijas varia entre 6 y 22 cm. En San Jacinto I el 
promedio es de 14.03 cm, con una desviacion estandar 
de 7.79 cm, mientras en San Jacinto II el promedio es de 
12.82 cm, con una desviacion estandar de 8 (Pratt 1999: 
77). En la ceramica del Perfodo de Ocupacion II de La 
Sierra, el diametro promedio de los tecomates es de 27.6 
cm con una desviacion estandar de 13-5 cm. En La Sie
rra las ollas tienen bocas aun mas grandes: el promedio 
es de 34.3 cm, con una desviacion estandar de: 13.4 cm. 
Como se aprecia en la figura 11, cuando comparamos 
los promedios para los diametros de las vasijas de San 
Jacinto I, San Jacinto II y La Sierra (discriminando para 
este lugar tecomates y ollas) con ranges de error para nive- 
les de confianza del 80, 95 y 99%, es claro que las dife- 
rencias observadas son significativas. Comparada con la 
alfarena de San Jacinto I y San Jacinto II, la ceramica 
de La Sierra tiene menor enfasis en la decoracion. En 
total, 85 de los 455 hordes tienen decoracion en La 
Sierra (Corte 1 mas reconocimiento). La figura 12 per- 
mite comparar las proporciones de hordes decorados de 
los tres sitios. La diferencia es significativa en un nivel 
de confianza del 80, 95 y 99%.

Dos variables no son coherentes con la idea de un mayor 
enfasis en la coccion directa de alimentos. Por un lado, 
en vez de disminuir, el espesor de la ceramica aumenta a 
lo largo del Formativo. En San Jacinto I y II se utiliza- 
ban vasijas de paredes relativamente delgadas: en San 
Jacinto I el promedio de grosor de la pared es de .67 cm 
(con una desviacion estandar de .16 cm), mientras en 
San Jacinto II es de .79 cm (con una desviacion estandar 
de .091 cm) (Pratt 1999: 77). En el analisis de 455 
hordes del Corte 1 de La Sierra el promedio de grosor es 
de .98 cm (min: .5, max: 2.3, con una desviacion estandar 
de .227 cm). En la figura 13 se representan los prome
dios de espesor de ceramica de San Jacinto I, San Jacinto 
II, la ceramica del Perfodo de Ocupacion II con rangos 
de error para niveles de confianza del 80%, 95% y 99%.

I ConfianzaConfianza

I99^
99%

I 95% I 95%

I 80% I 80%

I
I

SJI SJ1I Ollas tecomates
SJI I I j Sierra Ocupacion III

Ocupacion IISJI
La Sierra

Figura 12. Comparacidn de por cent aje de ties/os decorados por perfodoFigura 11. Comparacidn de diametros por perfodo
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especificamente para la coccion directa de alimentos. Los 
pobladores de La Sierra habrian mantenido en su inventa- 
rio de ceramica formas no especializadas al lado de nuevas 
formas claramente relacionadas con el almacenamiento y 
la coccion directa de alimentos.

Confianza
95 /99%
//95% /

80%
8.0 -

7.5--

3. Periodo de Ocupacion III

Esta ocupacion corresponde a la ceramica Malambo que 
en la excavacion en el sitio Curtiembre ocupa una posi- 
cion estratigrafica superior a la de los tipos Sierra burdo 
y Sierra fino. Los tipos caracterfsticos son los descritos 
como Malambo gris, Malambo rojo y Malambo burdo. No 
disponemos de fechas radiocarbonicas asociadas al pe
riodo. Su ubicacion encima de la ceramica Sierra burdo 
hace factible que efectivamente la ocupacion comience 
despues del siglo IX a.C. La fecha de terminacion de la 
ocupacion es problematica tambien, puesto que para la 
ocupacion siguiente (Periodo de Ocupacion III) solo 
tenemos una fecha terminal. Sin embargo, con base en 
las fechas disponibles para Malambo se puede pensar 
en el siglo VI d.C.

7.0 -

I6.5

■
SJ1 SJII Oc.II Oc.lH

Figura 13- Comparacion de grosor deparedespor periodo

Este grafico deja en claro que las diferencias entre las mues- 
tras es significativa. Es decir, no se puede hablar de una 
reduccion en el grosor de las paredes como un producto 
de mayor enfasis en la coccion directa de alimentos, sino 
todo lo contrario, de un aumento. Sin embargo, este au- 
mento no necesariamente se debe tomar como evidencia 
de un menor enfasis en la coccion de alimentos. Sospecha- 
mos que el aumento es simplemente una funcion del au
mento drastico que se evidencia en el tamaho de las vasi jas.

En cuanto a formas Cinicamente se reportan dos frag- 
mentos de tecomate\ en cambio predominan los cuencos 
y en menor grado las copas (Tabla 9). La decoracion es 
mas comun que en la ceramica del Periodo de Ocupa
cion II: alcanza un 50% del total de tiestos del Corte 1 
y el reconocimiento (n: 28) y aumenta la gama de tipos 
de decoracion, la cual ahora incluye incision, modela- 
do, aplicacion y pintura. En la muestra del sitio

Por otra parte, la proporcion de tecomates sigue siendo la 
mas popular, aunque ya en compania de otras formas, lo 
cual sugiere que esta forma de ceramica no especializada 
seguia siendo popular. Si los tecomates efectivamente cons- 
tituyen formas de ceramica no especializadas, entonces gran 
parte de la alfareria del Periodo de Ocupacion II continua 
siendo no especializada, y probablemente no elaborada

Diametro
Prom.

Diametro
Min.

Diametro
Max.

DesviackSn
estandarTotalForma Corte 1 R.int

Copa 9 13.8 4.11 8 10 22

206Cuenco 6 68105 27.2 13.4101

Olla-eiienc- 28 543 25 21.1 5 10.9

104 146 34.3Olla 42 68 13.411

Plato 31 50 28.9 6219 11 13.7

74 27.6 6Tecomate 213 68139 13.5

652Total 269383

Tabla 7. Distribucion de las formas de la ceramica del Periodo de Ocupacion II. La Sierra (Corte 1 y reconocimiento intensivo).
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Curtiembre, se obtuvieron 575 tiestos de los cuales 60 
corresponden a bordcs. De esos hordes 32 presentan 
decoracion (53%). En la figura 12 se observa que la 
ceramica del Periodo de Ocupacion III tiene un mayor 
porcentaje de tiestos decorados, con un nivel de con- 
fianza mayor al 99%. En comparacion con los 652 frag- 
mentos a partir de los cuales se reconstruyeron formas 
de ceramica del Periodo de Ocupacion II, la muestra 
para el Periodo de Ocupacion III es mucho mas peque- 
fia. Las formas son bastante diversas y, en contraste con 
la ceramica de la ocupacion anterior, predominan for
mas de servicio, como copas y cuencos. Los diametros 
de las vasijas son mas reducidos que los de la ocupacion 
anterior, pero realizar comparaciones con una muestra 
tan pequena es arriesgado. El grosor de las paredes se 
tomo con base en el total de fragmentos de la excava- 
cion del Corte 1 de la Sierra en los cuales fue posible 
tomar medidas (n: 1 35). El promedio de grosor de las 
paredes es de .64 cm (min.: .2, max.: 1.1, con una 
desviacion estandar de .166 cm). En la figura 13, la 
media de espesor de la ceramica con niveles del con- 
fianza del 80%, 95% y 99% se compara con las de San 
Jacinto I, San Jacinto II y el Periodo de Ocupacion II. 
Como se esperaria de vasijas dedicadas a la coccion de 
alimentos, el espesor de las paredes disminuye de for
ma significativa con relacion a los perfodos anteriores.

El material correspondiente a esta ultima ocupacion es 
muy escaso. No se reporta ningun fragmento en las 
excavaciones realizadas en La Sierra ni en el transecto 
entre Sabanalarga y Barranquilla. El material proviene 
por lo tanto del Corte 1 de Curtiembre (donde apenas 
se recolectaron 17 fragmentos) y del reconocimiento 
alrededor de La Sierra (43 fragmentos) (Tablas 4, 5, 7 y 
11, 14 y 15). De tal manera, las comparaciones con los 
perfodos anteriores no se justifican.

4. Periodo de Ocupacion IV

Esta ocupacion corresponde a alfarerfa que se asocia a ma- 
teriales introducidos por los espanoles y que cuenta con 
una fecha del siglo XVI en el sitio Curtiembre (1540 ± 
70d.C. Beta 126853). Noesclaro cuando pudo comen- 
zar, excepto que su posicion estratigrafica es posterior a la 
clasificada como Malambo. En el sitio de Nueva 
Barranquilla, Otero (1998) describe una segunda ocupa
cion con ceramica similar a la Rojo!Cafealisado (Anexo I), 
la cual tiene una fecha del 670 ± 60 d.C. (Beta 120430), 
que es similar a la fecha que corresponde a la parte mas 
tardia de la secuencia Malambo. Con base en esta compa
racion se puede arguir tentativamente que estamos ha- 
blando de un perfodo ubicado entre los siglos VII y XVI 
d.C. El tipo correspondiente a esta ocupacion es el Rojo/ 
Cafe alisado, el cual describe una alfarerfa con una variedad 
de formas y decoracion totalmente distinta a la del perfo
do anterior (Anexo I).

40



ARQUEOLOGlA EN EL BAJO MAGDALENA: UN ESTUDIO DE LOS PR1MER0S AGRICULTURES DEL CARIBE COLOMBIANO

% del Total: 34 
Bordes

Tipo de Decoracion Numero de Casos % del Total Decorados

0.36Pintado 3 3.53

Modelado 1.211.7610

Inciso 7.967 78.82

Aplicado 0.75 5.88

Total 10.285 100

Tab/a 8. Distribution de las tecnicas de decoration en la cerdmica del Pertodo de Ocupation II, La Sierra (Corte 1 y reconotirniento intensivo).

Desviacion
estandarForma Diametro

Prom.
Diametro

Min.
Diametro

Max.Corte 1 R. int Total

Copa 4.44 4 160 12.5 7

Cuenco 8.1142 3612 19.8 8

Olla-cuenco 4.213.40 5 5 10 20

Olla 10.616.5 241 1 2 9

Plato 7.40 2 2 18.1 9 32

Tecomate 4.914.51 1 2 11 18

Total 3 25 28

Tabla 9- Distribution de las formas de la cerdmica de la 0cupati6n III, La Sierra (Corte I y reconotirniento intensivo).

% del Total: 34 
Bordes

Tipo de Decoracion Numero de Casos % del Total Decorados

Pintado 2.94%7.14%1

Modelado 14.71%5 35.71%

Inciso 17.65%6 42.86%

Aplicado 5.88%14.29%2

Total 41.18%14 100.00%

Tabla 10. Distribution de las tecnicas de decoracion en la cerdmica de la Ocupation III. La Sierra (Corte I y reconotirniento intensivo).
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IX. RESULTADOS DEL RECONOCIMIENTO ENTRE GALAPA Y CARACOLI

El reconocimiento en la zona entre Galapa y Caracoli 
abarco un total de 5.5 km2 (figura 6). De estos, un total 
de 115 has tienen evidencias de ocupacion Humana, dis- 
tribuida en 127 lotes y representada por un total de 2107 
tiestos (Anexo I). Para esta region no hay evidencias de 
ceramica con desgrasante de fibra vegetal (Penodo de 
Ocupacion I) correspondiente a la parte mas antigua del 
Formative Temprano. Los resultados indican un predo- 
minio de lotes con ceramica Sierra burdo y Sierra fino, co- 
rrespondientes al Penodo de Ocupacion II el cual 
corresponde a la parte mas tardia del Formative Tempra
no. La ceramica Sierra burdo se encuentra en 76 lotes que 
suman un total de 54.76 has. El tipo Sierra fino, por su 
parte, se encuentra en 40 lotes para un total de 30.47 
has. El total de tiestos Sierra burdo es de 1382 y de Sierra

fino de 302. En su conjunto esto representa el 80% de la 
ceramica recolectada. Como estos dos tipos son contem- 
poraneos, la ocupacion del area de reconocimiento du
rante el Penodo de Ocupacion I corresponde a 92 lotes 
y un total de 66.4 has. En este penodo se puede hablar 
de una densa y relativamente homogenea ocupacion del 
area de estudio, con una concentracion de poblacion al- 
rededor del sitio La Sierra, otra concentracion menos gran
de en el extreme suroriental del reconocimiento, y lotes 
disperses por toda el area estudiada (figura 14).

La ocupacion que sigue es la que corresponde a Malambo, 
que denominamos Perfodo de Ocupacion III. Esta re
presentada por 24 lotes los cuales abarcan 18.8 has de 
ocupacion. La muestra de ceramica es de 324 tiestos equi-

Figura 14. Periodo de ocupacion II en el area de reconocimiento
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valences al 15.4% del total de tiestos recolectados. Exis- 
te alguna continuidad en el Penodo de Ocupacion III en 
relacion con el Penodo de Ocupacion II. Pot ejemplo, el 
sitio de La Sierra continua siendo ocupado de forma rela- 
tivamente intensa (figura 15), lo cual se confirma por la 
excavacion del Corte 1 en La Sierra. Sin embargo existen 
algunas diferencias importances. Del total de 66.4 has 
de la ocupacion del Penodo de Ocupacion I tan solo 9.8 
continuan teniendo ceramica Malambo. En general la 
densidad de poblamiento es menor y no existen ahora 
concentraciones tan grandes de poblacion como durante 
el penodo anterior.

penodo anterior continuan siendo habitadas. El asenta- 
miento sobre la divisoria de aguas que corresponde a la 
mayor parte de la zona reconocida es muy pobre.

El patron de cambios demograficos sugiere lo siguien- 
te: la ausencia de poblacion, o por lo menos de eviden- 
cias de la misma recuperables mediante la metodologfa 
adoptada por esta investigacion, durante el Perfodo de 
Ocupacion I; en contraste, la region manifiesta una ocu
pacion amplia durante el Perfodo de Ocupacion II, el 
cual incluye la conformacion de asentamientos gran
des. La cronologfa de esta ocupacion (1500-800 a.C.) 
coincide con un perfodo humedo datado entre el 1900 
y el 750 a.C. (figura 5) durante el cual las condiciones 
debieron ser menos adversas para el establecimiento de 
sociedades agricultoras que las que predominan hoy en 
dfa. Estos datos coinciden con los obtenidos por Otero 
(1998: 92) en el sitio Nueva Barranquilla. En este sitio 
las dos fechas obtenidas en asocio a una ceramica muy 
similar a la de La Sierra corresponden a una epoca mas 
humeda en la cual disminuyeron las evidencias de bos- 
que subandino y aumentaron las de bosque ecuatorial 
y Gramineae.

La ocupacion mas tardfa es la que corresponde al tipo 
Rojo!Cafe alisado, es decir a la que hemos denominado 
Perfodo de Ocupacion IV. Esta ocupacion esta represen- 
tada apenas por 5 lores, en los cuales se encontraron 43 
tiestos. El reconocimiento indica que la ocupacion 
prehispanica mas tardfa corresponde a un poblamiento 
muy poco denso y ademas disperse del area estudiada, 
con un total de apenas 2 hectareas ocupadas (figura 16). 
El cambio es el mas dramatico de toda la secuencia: uni- 
camente 1.5 de las 18.8 hectareas ocupadas durante el

Figura 15. Perwdo de ocupacion III en el area de reconocimiento.
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no son significativos para mostrar una diferencia en el 
acceso a cursos de agua para los sitios de las tres ocupa- 
ciones. La Tabla 13 muestra los estimativos de distancia 
a cursos de agua con criterios de confianza del 80, 95 y 
99%. Como puede observarse, el promedio de los dife- 
rentes periodos cae dentro de los rangos de error de los 
demas incluso con un nivel de confianza del 80%. For lo 
tanto se puede concluir que no hay diferencias significa- 
tivas en la distancia a cursos de agua para la muestras de 
sitios de los tres periodos de ocupacion registrados en la 
region estudiada. En cualquier caso se puede afirmar que, 
en general, para las tres ocupaciones estudiadas, la dis
tancia que separa a los asentamientos de los cursos de 
agua es relativamente considerable para una zona en la 
cual la agricultura fuera vital y la dependencia de agua 
un factor cntico.

A partir del Perfodo de Ocupacion III se registra un 
sostenido descenso de poblacion que llega hasta el me
mento de la conquista espahola y nuestros dfas (figuras 
17 y 18). Del Perfodo de Ocupacion II al III la pobla
cion desciende en un 80% y del III al IV en un 87% 
(Tabla 11). Para este ultimo perfodo la region practica- 
mente no es ocupada, si bien es importante aclarar que 
no se desocupa del todo e incluso existen evidencias muy 
cercanas de ocupacion colonial, como lo demuestran las 
excavaciones en el sitio Curtiembre.

En el area de reconocimiento, la distribucion de 
asentamientos por perfodo se compare en terminos de 
distancia a los cursos de agua actuales cuyos resultados se 
resumen en la Tabla 12. Aunque la distancia promedio a 
cursos de agua desciende desde el Perfodo de Ocupacion 
II hasta los periodos de ocupacion III y IV, los resultados

Figura 16. Perfodo de ocupacion IV en el area de reconocimiento.
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Penodo Total ceram ica Densidad tiestos CambioArea Indice relative

Ocupacion II 30.47 1684 168555.3

Ocupacion III -80%324 323.418.8 17.2

Ocupacion IV -87%43 432 21.5

Tab la 11 . Cdlculos cle poblacion relativa en el area estudiada entre Gala pa y Cara colt.

Ocupacion II Ocupacion III Ocupacion IV

524N 92

150Dist. minima 50 50

383449Dist. prom. 388

800Dist. maxima 1050 1000

650Rango 1000 950

223Desv est. 235 257

Tabla 12. Estadtsticas de distancia a cursos de agua en el area de reconocimiento.

80% 95% 99%

449 ± 64449 ± 32 449 ± 49Ocupacion II

388 ± 147Ocupacion III 388 ± 68 388 ± 105

383 ± 460Ocupacion IV 383 ± 153 383 ± 277

Tabla 13- Promedio de distancia a cursos de agua y diferentes niveles de confianza.
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X. RESULTADOS DEL RECONOCIMIENTO EN EL TRANSECTO 
SABANALARGA-BARRANQUILLA

A lo largo del cransecco entre Sabanalarga y Barranquilla 
se encontraron 37 lores y un total de 955 tiestos corres- 
pondientes a las tipologfas determinadas en las 
excavaciones de La Sierra y Curtiembre. La distribucion 
de los materiales se describe en la Tabla 14.

es de 29-5 hectareas; por lo tanto, la ocupacion del Pe- 
riodo de Ocupacion I equivale unicamente a 1.7% del 
area total. El Perfodo de Ocupacion II esta representado 
por un total de 799 tiestos (83.7% del total) en 30 lores 
(81% del total); ocupan 21.2 has, es decir, el 71.8% del 
total del area.

La reconstruccion de los cambios demograficos y de pa- 
trones de asentamiento a lo largo del transecto sigue un 
patron similar al realizado para el area reconocida alrede- 
dor de La Sierra (figuras 19 y 20; Tabla 15). Al igual que 
en el area estudiada entre Galapa y Caracoli, la ocupa
cion mas densa corresponde al perfodo humedo entre el 
1900 y el 750 a.C. Sin embargo existen algunas peque- 
nas diferencias. Una de ellas es que en el area cubierta 
por el transecto se pudo identificar una ocupacion co- 
rrespondiente al Perfodo de Ocupacion I. En efecto, 35 
tiestos, todos ellos encontrados en el sitio de la T-32, 
corresponden a una alfarena con desgrasante vegetal pro- 
pia de la parte mas antigua del Formativo Temprano 
(Anexo I). Este sitio se ubica en el extremo sur del 
transecto y tiene apenas media hectarea de extension 
(figura 21). El total de tiestos con desgrasante de fibra 
vegetal equivale a tan solo el 3.7% de la ceramica encon- 
trada a lo largo del transecto. El area total del transecto

Para el Perfodo de Ocupacion III tambien se puede ha- 
blar tanto de una menor cantidad de tiestos como de una 
menor area de ocupacion. El area ocupada es de 4.2 hec
tareas, equivalentes al 14.23% del total de area habita- 
da. Los fragmentos de ceramica correspondientes a este 
perfodo son 103, es decir un 10.8 % del total. En termi- 
nos del numero de lotes, el Perfodo de Ocupacion III 
equivale al 13.5% del total. Asimismo, no hay eviden- 
cias de ceramica del Perfodo de Ocupacion IV. En resu- 
men, el reconocimiento a lo largo del transecto entre 
Sabanalarga y Barranquilla sugiere un aumento conside
rable de poblacion entre los perfodos de ocupacion I y II, 
asf como un decrecimiento considerable entre los perfo
dos II y III, y una muy baja o inexistente ocupacion para 
el ultimo perfodo de ocupacion prehispanica en el 
transecto estudiado.

Tipo ceramico Frecuencia Area ocupacion (has) Num lotes

Fibra vegetal 135 .5

Sierra burdo 26754 18.7

Sierra fino 845 5.5

Malambo gris 54.2103

Habano Granulada 33.618

Tabla 14- Distribucion de los tipos cerdmicos en el transecto entre Sabanalarga y Barranquilla.
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Penodo Area Total ceramica Densidad Indice relative Cambio

Ocupacion I .5 35 70 35

Ocupacion II +2283%21.2 799 37.7 799

Ocupacion III 4.2 -87%24.5103 103

Tabla 15. Cdlculos cie poblarion relativa en el transecto entre Sabanalarga y Barranquilla.

Figura 19. Cambio en el area ocupada en el transecto.
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Figura 20. Cambio de frecuencia de tiestos en el transecto.
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Figura 21. Stitios de ocupacion en el transecto Sabanalarga-Barranqutlla

Figura 22. Cambios en el area ocupada en el reconocimiento y 
transecto.

Figura 23. ComparaciSn de la frecuencia de tiestos en el 
reconocimiento y transecto.
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XI. CONCLUSIONES GENERALES

cion de sitios muy pequenos probablemente ocupados 
estacionalmente por parte de una poblacion muy peque- 
na y con amplias posibilidades de movilidad. Durante el 
Perfodo de Ocupacion II (1500-800 a.C), se registra la 
ocupacion mas densa de la region estudiada. Esta ocupa
cion corresponde a un perfodo htimedo datado entre el 
1900 y el 750 a.C., durante el cual probablemente las 
condiciones fueron mas benignas para el establecimiento 
de grupos que daban importancia al cultivo. Este perfo
do contrasta de diversas maneras con la parte mas anti- 
gua del Formativo. En primer lugar, se puede hablar del 
establecimiento de aldeas considerablemente mas gran- 
des que las que caracterizaron perfodos anteriores. Para 
el sitio La Sierra se tienen evidencias de una aldea de 
poco mas de .5 km2. La distribucion de materiales dentro 
de la aldea sugiere la existencia de seis unidades residen- 
ciales asociadas con sus respectivos botaderos. No se pue
de asegurar que estas correspondan al total de unidades 
residenciales del sitio (ni que todas correspondan efectiva- 
mente al Perfodo de Ocupacion I), pero el patron detecta- 
do permite pensar en una ocupacion caracterizada por 
unidades residenciales relativamente grandes separadas 
entre si por areas en las cuales se deposito basura. La po
blacion del sitio La Sierra, como lo sugiere el desarrollo de 
vasi jas grandes para almacenar, el abandono del desgrasante 
de fibra vegetal y el descenso en la popularidad de los 
tecomates, probablemente era sedentaria. Sin embargo, po- 
siblemente el destajo de animales grandes (como el vena- 
do) posiblemente se hacfan por fuera del sitio, al cual solo 
llegaban las piezas con mas carne. Asimismo, existen evi
dencias del consumo de moluscos que seguramente se re- 
colectaban en otra parte y se trafan al sitio.

La region de estudio tiene evidencias de ocupacion des- 
de el Formativo Temprano hasta nuestros dfas. Median- 
te la aplicacion de la metodologfa de reconocimiento se 
ha obtenido informacion sobre la forma como la pobla
cion se distribufa en el espacio, con lo cual estamos en 
posibilidad de aumentar nuestro conocimiento sobre los 
procesos sociales prehispanicos de esta region del caribe 
colombiano. Aunque se debe enfatizar que esta investi- 
gacion no se basa en un estudio regional lo suficiente- 
mente amplio para ser representative del Bajo Magdalena, 
consideramos que se pueden inferir algunos patrones a 
modo de hipotesis que sirvan de gufa para la investiga- 
cion futura.

El reconocimiento muestra una muy reducida ocupacion 
durante la parte mas antigua del Formativo Temprano 
anterior al 2000 a.C. Las evidencias de esta ocupacion 
(Perfodo de Ocupacion I) consisten en tan solo por una 
pequeha area (.5 hectareas) donde se encontraron unos 
pocos tiestos con desgrasante de fibra vegetal. Las carac- 
terfsticas de la ceramica encontrada en el sitio T-32 son 
comparables con las ocupaciones de los sitios de San Ja
cinto y Puerto Hormiga. A continuacion de esta ocupa
cion, tanto el area de reconocimiento como la franja 
cubierta por el transecto, fueron densamente pobladas 
durante el Perfodo de Ocupacion II (la parte mas tardfa 
del Formativo Temprano correspondiente a Barlovento 
y Nueva Barranquilla), para luego observar un proceso 
de menor intensidad de ocupacion Humana durante el 
Perfodo de Ocupacion II (Formativo Medio-Malambo) y 
mas claramente durante el Perfodo de Ocupacion III (For
mativo Tardfo) (figuras 22 y 23;Tablas 11 y 12).

El estudio regional sugiere marcados cambios entre los 
perfodos de ocupacion I y II. Para el primero, la baja 
densidad de poblacion es consistente con la idea pro- 
puesta para el sitio San Jacinto I, en cuanto a la forma-

En otras palabras, en contraste con la parte mas antigua 
del Formativo Temprano, se puede hablar de una aldea. 
El reconocimiento sugiere que existfan asentamientos 
semejantes a La Sierra en el area de estudio. Ademas, en
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Nueva Barranqui 11a, Otero (1998: 5, 35) reporta un ya- 
cimiento aun mas grande, de cerca de 1.3 km2, con cera- 
mica del mismo perfodo. Lo anterior no quiere decir que 
los asentamientos de la parte mas tardia del Formativo 
Temprano fueran siempre aldeas grandes. En Rotinet, 
por ejemplo, el yacimiento se describe como un conjun- 
to de pequenos concheros de entre 15 y 30 m de diame- 
tro separados entre si por centenares de metros (Angulo 
1988: 126). Asimismo en Barlovento el conchero tiene 
unos 100 x 100 m y una elevacion de unos 3 m (Reichel- 
Dolmatoff 1955: 251). Sin embargo, se puede afirmar 
que existe un contraste entre las aldeas como las de La 
Sierra y Nueva Barranquilla y los sitios mas tempranos 
del Formativo, los cuales parecen corresponder en todos 
los casos conocidos a sitios pequenos. El area de activi- 
dad humana en San Jacinto I se estima en apenas unos 
400 m2 (Oyuela 1993: 68). El de Monsu es un monticu- 
lo de unos 100 x 100 m y una elevacion de 3 m (Reichel- 
Dolmatoff 1985: 18). El conchero de Puerto Hormiga 
tiene 77 m de diametro y la elevacion sobre el terreno es 
de unos 20 m (Reichel-Dolmatoff 1965a: 8). San Ja
cinto II se describe como un asentamiento de 2340 m2 
(Raymond et al 1994: 36).

La vida en aldeas es uno de los cambios importantes que se 
relacionan con el Periodo de Ocupacion II. Es probable 
que ademas del surgimiento de aldeas este periodo mar
que importantes cambios con relacion a las ocupaciones 
anteriores. En La Sierra la ceramica indica algunos cam
bios que son consistentes con la idea de un mayor enfasis 
en la coccion directa de alimentos y probablemente con la 
agricultura. El desgrasante utilizado es mas adecuado para 
la coccion directa de alimentos, posibilidad que se 
incrementa ante la ausencia de rocas alteradas por el fue- 
go. Asi mismo el tamano promedio de la boca de las vasi- 
jas aumenta considerablemente y se introducen algunas 
formas nuevas como ollas grandes probablemente adecua- 
das para el almacenamiento. Igualmente se encuentra una 
disminucion significativa en la proporcion de tiestos de- 
corados. Sin embargo, se debe anotar que el porcentaje de 
tecojnates sigue siendo relativamente alto y que la densidad 
de restos de fauna es muy alta, por lo cual probablemente 
todavfa debian seguir siendo relativamente importantes 
las actividades generalizadas de caza y recoleccion.

A partir de la parte mas tardia del Formativo Temprano 
en adelante, la secuencia demografica de la region de es- 
tudio tiene un comportamiento opuesto al que se puede 
reconstruir en otras regiones estudiadas mediante la me- 
todologia de reconocimiento regional sistematico. Es 
decir, la poblacion parece decrecer desde el 800 a.C hasta 
la llegada de los espanoles. En efecto, tanto en el Valle de 
la Plata (Drennan et al 1989) como en Fuquene (Langebaek 
1995), la poblacion tiende a aumentar a lo largo de la 
secuencia hasta alcanzar las mas altas densidades inmedia- 
tamente antes de la llegada de los conquistadores. Este es 
el caso tambien de la Guajira (Langebaek et al. 1998), 
aunque alii la poblacion decrecio en los ultimos dos o tres 
siglos antes de la llegada de los conquistadores, probable
mente como resultado de un fiierte proceso de sequia. Aqui 
debemos enfatizar que los resultados obtenidos en el reco
nocimiento no necesariamente son una muestra adecuada 
para entender los procesos en un context© regional mas 
amplio, es decir en el Bajo Magdalena en general. Clara- 
mente los resultados de esta investigacion no son apropia- 
dos para entender procesos regionales. En total estamos 
hablando de poco menos de 10 km2 estudiados 
sistematicamente. Es claro que resultados mas claros se 
obtendnan con reconocimientos mas amplios cubrieran 
una mayor variedad de paisajes y unidades de suelos.

Los resultados de esta investigacion sugieren un conside
rable aumento de poblacion entre las partes mas tempra- 
nas y tardias del Formativo Temprano, el cual ocurre 
simultaneamente con la formacion de grandes aldeas entre 
el 1500 y el 800 a.C. Este crecimiento de poblacion en el 
area estudiada podrfa coincidir con el desarrollo de aldeas 
sedentarias como resultado de una alta densidad de pobla
cion a nivel regional, la cual no favoreceria un patron de 
poblamiento movil. Por cierto, este patron de asentamiento 
en aldeas grandes probablemente no era el que predomi- 
naba en lugares donde la explotacion de moluscos era mas 
importante que en La Sierra, como Rotinet y Barlovento. 
No es claro si sitios como estos eran ocupados permanen- 
temente o de forma estacional o esporadica por grupos 
que, como los de La Sierra, vivian la mayor parte del tiem- 
po en aldeas. Lo cierto es que un patron de poblamiento 
caracterizado por la existencia de aldeas continue en 
Malambo, e inclusive durante el periodo mas tardfo de la 
ocupacion prehispanica. Aunque en el area de estudio no 
se encontraron aldeas de el Perfodo de Ocupacion IV, se 
sabe de su existencia en otras partes del Bajo Magdalena 
gracias a las descripciones de los conquistadores espanoles.
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Con la anterior advertencia, el cuadro que emerge, en- 
tonces, se refiere a una intensa ocupacion temprana en 
una zona apropiada para la agricultura—durante un pe- 
riodo especialmente adecuado para esa actividad—y una 
gradual desocupacion a lo largo del tiempo a partir del 
final del Formative Temprano. Dadas las caractensticas 
del sitio La Sierra es probable que para el Penodo de 
Ocupacion II podamos hablar de aldeas grandes y se- 
dentarias. Esto coincide con cambios tecnologicos en la 
ceramica que probablemente indican un mayor enfasis 
en la coccion directa de alimentos y quizas un mayor 
enfasis en el cultivo de alimentos. Aunque el estudio re
gional sugiere que la ocupacion mas intensa de la region 
coincide con un penodo humedo durante el cual la via- 
bilidad de la agricultura fue mayor que hoy en dia, es 
muy probable que los pobladores de La Sierra y tantos 
otros sitios del Penodo de Ocupacion II no dependiesen 
por completo de la agricultura. Pese a que el penodo de 
humedad entre el 1900 y el 750 a.C fue favorable para la 
ocupacion de la region de estudio por parte de agriculto- 
res, es dificil explicar por que durante otros penodos hu- 
medos posteriores (entre el 450 y el 50 a.C, o entre el 600 
y el 1200 d.C) no hay una ocupacion humana tan densa 
como la que corresponde al Penodo de Ocupacion II.

tos pero se plantea que la caza y la recoleccion continua- 
ron siendo importantes hasta la por lo menos la parte 
mas tardia del Formativo Temprano. Este Penodo se ca- 
racterizana por la formacion de aldeas grandes probable
mente sedentarias y tambien por considerables densidades 
de poblacion en un medio en ese entonces mas humedo, 
el cual ofrecio cierto potencial para el desarrollo de la 
agricultura. Los resultados sugieren que aldeas relativa- 
mente grandes y sedentarias surgieron en el contexto de 
sociedades en las cuales la agricultura era cada vez mas 
importante, pero no necesariamente era la actividad pre- 
dominante.

3. La informacion producida por el reconocimiento en
tre Galapa y Caracoli y por el transecto sugiere un mar- 
cado descenso demografico despues del 800 a.C. Hemos 
sugerido que este descenso no es valido para caracterizar 
los cambios demograficos en el Bajo Magdalena. A par
tir del 800 a.C. se puede pensar en una ocupacion mas 
intensa de otras areas del Bajo Magdalena, las cuales no 
fueron abarcadas por el reconocimiento. El sitio de 
Malambo se encuentra sobre las areas mas fertiles al lado 
del no Magdalena y en otras partes esta misma ocupa
cion tambien se asocia a suelos productivos, como es el 
caso de Papare (Langebaek 1987). Este patron de asen- 
tamiento es consistente con la idea de una creciente im- 
portancia de la agricultura solo en la parte mas tardia de 
la secuencia, a partir del Formativo Medio y Tardio. El 
modelo de asentamiento descrito por los espaholes co
rresponde a uno en el cual la agricultura pudo haber ju- 
gado un papel importante en la econorma en la region. 
Muchos de los sitios mas tardios del Bajo Magdalena se 
encuentran localizados a lo largo de nos (Reichel- 
Dolmatoff G. y A. 1953).

En terminos del modelo tradicionalmente propuesto so
bre el origen de la agricultura en la costa caribe colom- 
biana, los resultados de esta investigacion se pueden 
resumir en los siguientes puntos:

1. Los resultados favorecen la interpretacion adelantada 
para la parte mas temprana del Formativo Temprano, 
segiin la cual, esa poblacion basaba su econorma en la 
recoleccion y practicaba cierto grade de movilidad. La 
densidad de asentamientos parece muy pequeha, lo cual 
resulta consistente con la posibilidad de una gran movi
lidad. Los resultados claramente indican una muy baja 
densidad de poblacion, lo que contradice la idea de que 
la agricultura se adoptara como respuesta a la presion de 
poblacion o a cambios climaticos del Holoceno.

Estas conclusiones ponen en duda el papel que se le asig- 
na a la costa caribe como centre en el cual se adopto la 
agricultura en una epoca muy temprana y desde el cual 
esta se disperse a otras regiones del interior del pals y a 
Centroamerica. Con el paso del tiempo y el creciente cu- 
mulo de investigaciones en el interior del pais, Panama y 
Costa Rica, esta idea es cada vez mas insostenible. En 
Panama, las primeras aldeas agrfcolas se desarrollan en 
una epoca muy similar a la del sitio La Sierra (Cooke y 
Ranere 1992: 39; Hansell 1987). En las secuencias ar- 
queologicas de regiones como el Valle de la Plata y otras

2. La informacion regional del Penodo de Ocupacion II 
indica un considerable aumento de la poblacion en el 
area de estudio unicamente a partir del 1000 o quizas 
1500 a.C. El analisis tecnologico de la ceramica sugiere 
una mayor importancia de la coccion directa de alimen-

si
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del interior de Colombia la presencia de poblaciones agri- 
cultoras con ceramica se inicia hacia el 1000 a.C. Aun- 
que probablemente se puedan identificar algunas 
diferencias cronologicas en el tipo de plantas cultivadas 
y en la presencia de ceramica en diversas partes del pais, 
es claro que en muchas de ellas se dieron procesos que 
fueron autonomos y que eventualmente desembocanan 
en la agricultura gracias a procesos locales. Uno de los 
retos mas interesantes sera, por cierto, comprender las 
diferentes trayectorias que llevaron al establecimiento de 
la agricultura mediante procesos contrastantes en varias 
regiones del pais.

puesta adelantada en esta investigacion es cierta, enton- 
ces se esperaria encontrar en esas regiones tendencias 
demograficas muy distintas a las encontradas por noso- 
tros. Un reconocimiento regional (como el llevado a cabo 
en otras regiones del pais) debena dar como resultado la 
reconstruccion de una secuencia donde tambien, a nivel 
regional, la poblacion tendiera a aumentar con el tiempo 
y donde los penodos donde se adopta la agricultura co- 
incidan con una reorientacion del asentamiento humano 
hacia las tierras mas fertiles. Y desde luego hace falta 
solucionar problemas de cronologia. En este trabajo nos 
hemos referido a penodos de ocupacion para los cuales 
aim no podemos fijar limites precisos a cada una de esas 
ocupaciones. Aunque refinar la cronologia probablemen
te no cambie mucho los resultados obtenidos, es claro 
que las unidades cronologicas con las que trabajamos son 
aun demasiado amplias.

Son muchos los aspectos que necesitan ser verificados en 
terreno. Por ejemplo seria de inmensa utilidad llevar a 
cabo un reconocimiento en un area del Bajo Magdalena 
con un mejor potencial para la agricultura. Si la pro-

5 3
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ANEXO I
CLASIFICACION CERAMICA

Los criterios de clasificacion de ceramica obedecen unica 
y exclusivamente al criterio de establecer diferenciacio- 
nes que permitan diferenciar ocupaciones humanas en 
tcrminos cronologicos. La vieja discusion sobre cuales son 
los criterios “correctos” para clasificar tiestos no la rene
mos en cuenta. En algunos casos, criterios tales como de 
los de forma seran mas utiles que otros; pero en otros 
casos, sera el criterio de decoracion, pasta o incluso 
desgrasante el que permita diferenciar ocupaciones; y 
desde luego, en la mayor fa de los casos, se tratara de una 
combinacion de aspectos. La ceramica encontrada en las 
excavaciones fue clasificada de acuerdo con su posicion 
estratigrafica y atributos que en la mayona de los casos se 
limitaron a los de aspecto de la superficie. Igualmente se 
tuvieron en cuenta las clasificaciones realizadas por auto- 
res previos, especialmente Angulo (1981), Otero (1998), 
Reichel-Dolmatoff (1954), Reichel-Dolmatoff G. y A. 
(1953) y Rodriguez (1998), entre otros.

4 § m
m

Figura 24. Ceramica con desgasle de fibra vegetal, sitio T-32

terna como en la externa de los fragmentos encontrados 
es comun observar las huellas del desgrasante de fibra 
perdido. El tamano de Lis fibras debio ser muy variable: 
algunas huellas son anchas (6-7 mm) mientras otras son 
muy pequehas (1-3 mm).

Description de ceramica

-Ceramica con desgrasante vegetal: De esta ceramica 
tan solo se recolectaron 35 fragmentos del sitio de la T-32. 
De estos fragmentos unicamente dos corresponden a 
hordes. En ambos casos se trata de vasijas tipo tecomate, 
como las descritas usualmente en los sitios del Formative 
Temprano (figura 24). Un borde es bastante regular, 
mientras el otro tiene el labio irregular. Los tiestos son 
muy homogeneos en cuanto a su apariencia. Todos son 
pequenos y de aspecto bastante burdo. Tienen un color 
entre naranja y rojizo, con evidencias de un self-splip algo 
mas claro. La superficie es de color 10 YR 5/6 {yellowish 
brown), mientras el self-slip es de color 7.5 YR 4/4 {brown). 
La textura es fuertemente laminar y al parecer las vasijas 
fueron hechas aplicando capas de arcilla sobre un molde. 
Es comun que exista un grueso nucleo gris en los tiestos 
indicando una coccion incompleta. Tanto en la cara in-

Cerdmica Sierra burdo

-Tecnica de manufactura: La ceramica fue elaborada 
mediante la aplicacion de capas de arcilla sobre un mol
de de tal manera que se evidencian lineas de fractura 
longitudinales paralelas a las paredes de los tiestos. Por 
lo general se aplicaron dos capas de arcilla. Por la presen- 
cia de esta tecnica, la cual pudo haber implicado el mo- 
delado de piezas sobre un totumo y por la presencia de 
formas muy similares a las que se pueden sacar de dife- 
rentes cortes de un totumo, se trata de una alfareria muy 
similar a la de diversos lugares con ceramica temprana en 
America (Flannery y Marcus 1994: 47-50). La textura es 
con frecuencia fuertemente laminar. En la mayoria de los 
casos los tiestos presentan un alisamiento e incluso en al
gunos tiestos se puede observar un esmero especial en el 
alisamiento de los labios. Las relaciones mas claras de esta
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ceramica se pueden trazar con la descrica por Otero (1998) 
para la primera ocupacion del sitio Nueva Barranquilla. 
En particular, las relaciones se pueden establecer con las 
variaciones de la alfarena de esa ocupacion descritas como 
ceramica compacta con granulosidacks y ceramica granulosa (Otero 
1998: 68-70, foto 19). (figuras 25 y 26.). rrrrrr

1IVU v-Formas: Las formas predominantes son los tecomates, 
cuencos y ollas (Tabla 7). Otras formas que se pueden 
identificar corresponden a platos y ollas-cuenco (figuras 
25 y 26; Dibujo 1; Anexo IV).

-Color de superficie: El color de la superficie es variado. 
Va desde un palido carmelito-amarillo (10 YR 6/4 light 
yellowish brown) hasta tonos algo mas oscuros (10 YR 5/3 
brown), si bien predominan los tonos oscuros en contraste 
con la ceramica ilustrada por Otero (1998, foto 17) para la 
primera ocupacion del sitio Nueva Barranquilla. En algu- 
nos casos los tiestos tienen un aspect© mas rojizo, entre 10 
YR 5/6 {strong l?rown) y 10 YR 6/6 {reddishyellow). Es muy 
comun que los tiestos tengan un self-slip mas oscuro, de 
color cafe (10 YR 4/2 dark grayish brown). Son cornu nes las 
grietas, aunque siempre pequenas. En algunos casos es 
posible identificar sobre la cara interna de los tiestos, (es- 
pecialmente cerca al borde) huellas de una cestena muy 
fina o de textiles. La superficie se erosiona facilmente. Es 
muy friable.

Figura 26. Ceramica Sierra Bur do (hordes)

En algunos casos, sin embargo, se observa que la parte 
interior de los tiestos es algo mas oscura. El desgrasante 
es arena, de tamano mediano, generalmente compuesto 
de cuarzo y part feu las blancas d liras.

Ceramica Siena fino

-Tecnica de manufactura: La tecnica es la misma de la 
ceramica Sierra burdo, aunque con frecuencia se encuentra 
una sola capa, en lugar de dos, con la cual se elaboro la 
vasi ja. Esta ceramica se compara tambien con la alfarena 
descrita por Otero (1998) para la primera ocupacion del 
sitio Nueva Barranquilla, especificamente con la que ella 
denomina ceramica compacta (Otero 1998: 66-8, foto 21).

Pasta y desgrasante: La pasta es del mismo color y as- 
pecto de la superficie. La coccion es regular y homoge- 
nea. Es poco frecuente encontrar nucleos menos oxidados.

-Formas: Las formas corresponden a las mismas descri
tas para el tipo Sierra burdo\ consisten principalmente en 
tecomates, ollas y cuencos algunos con labio redondeado y 
otros con una abultamiento. Otras formas incluyen pla
tos y nueve fragmentos probablemente correspond ientes 
acopas (Tabla 7) (figuras 27-31).

-Color de superficie: La gama de colores es la misma 
que el tipo Siena burdo, pero en algunos casos se pueden 
encontrar tiestos mas con un color de superficie mas claro.Figura 25. Ceramica Sierra Burdo (hordes)
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mo Barlovento (Reichel-Dolmatoff 1985 figura 89 No 2) 
(figuras 29-31).

-Pasta y desgrasante: Presenta una textura laminar, con 
grietas paralelas a la pared, aunque menos amplias que 
las del tipo Sierra burdo, y a veces difTciles de distinguir.

Cerdmica Malambo gris

Esta ceramica corresponde a la descrita por Angulo (1981) 
como caracteristica de Malambo.

-Tecnica de manufactura: Los tiestos se fracturan de 
tal forma que se evidencia la produccion de estas vasijas 
mediante la tecnica de rollos. La apariencia general de la 
mayona de los tiestos insinua una coccion en atmosfera 
reducida.

Fig//ra 27. Cerdmica Sierra Fino (hordes).

-Formas y decoracion: Las forma de ceramica cam- 
bian considerablemente con relacion a la Sierra burdo y 
Sierra fino. En general se trata de formas mas pequenas 
en las que no se pueden identificar, sino en proporciones 
muy bajas, tecomates. Predominan formas tales como ollas 
cuenco, cuencos y ollas con borde engrosado. Algunas 
patas grandes pueden corresponder a ollas o a vasijas 
naviformes. La comparacion mas obvia, desde luego, es 
con los tipos modelados-incisos descritos para Malambo, 
excluyendo algunas formas (Angulo 1981 Lam. VI e, 
Lam. VII a, Lam. IX a-e) que hemos interpretado como

En este caso se encuentran fragmentos crema (10 YR 6/4 
light yellowish brown o 10 YR 6/6 brownish yellow). Los ties
tos tienen un self-slip igual a la ceramica Sierra burdo, y del 
mismo color cafe (10 YR 4/2 dark greyish brown), aunque 
es un rasgo menos comun. La superficie tambien puede 
estar muy erosionada, pero es usual encontrar tiestos muy 
pulidos con evidencias mmimas de erosion.

-Decoracion: En contraste con la ceramica Sierra burdo, 
esta tiene decoracion incisa. En algunos casos las incisio- 
nes estaban rellenas de una pasta de color rojo muy vivo. 
Los motives decorativos son muy variados; casi todos los 
fragmentos decorados contrastan con los demas. Las re- 
laciones mas cercanas se pueden establecer con los tipos 
descritos por Angulo (1988) en Rotinet. Algunos ties
tos con Ifneas exisas paralelas al labio son muy similares a 
los tiestos Rotinet estampado (Angulo 1988: Lam. Ill 
k), aunque carecen de las impresiones circulates que le 
dan su nombre a ese tipo. Otras relaciones se pueden 
establecer con la ceramica del penodo Barlovento de 
Canapote excavada por Bischoff. Por ejemplo las impre
siones en forma de puntos enmarcadas en lineas incisas o 
excisas (Reichel-Dolmatoff 1985 figura 89 No 23, figu
ra 90 No 14) o los adornos en forma sigmoidea excises 
(Reichel-Dolmatoff 1985 figura 89 No 22), y del mis- Figura 28. Cerdmica Sierra Fino.

SI
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de coccion en una atmosfera mas oxidante. Aparte del 
color de superficie, la existencia de un grueso niicleo mas 
oscuro en este tipo es menos comun que en el tipo 
Malambo rojo. Tambien se observan con mayor frecuen- 
cia, aunque sin ser predominances, manchas de coccion 
negras sobre la superficie externa.

Cerdmica Malambo burdo

-Tecnica de manufactura: La ceramica Habano bur
do fue elaborada mediante la tecnica de rollos. La oxida- 
cion de la pasta es usualmente completa.

-Formas: Son pocas las formas que se pueden identifi- 
car. Aparentemente en su mayoria se trata de ollas y 
cuencos muy grandes, de paredes gruesas (hasta 12 mm). 
For lo demas las formas son iguales a las de los tiestos 
modelado-incisos de Malambo y por lo tanto al tipo 
Malambogris definido anteriormente. En este tipo la de- 
coracion esta ausente.

Figura 32. Cerdmica Malambo.

correspondientes a una ocupacion mas tardia que la asig- 
nada a esos tipos (Langebaek 1987). La decoracion es 
identica a la de los tiestos modelados-inciso descritos por 
Angulo (figuras 32-34).

-Color de superficie: El color de superficie es uno de 
los rasgos mas caracteristicos de esta ceramica. Se trata de 
un color entre gris y habano (2.5 Y 6/3-6/4 light yellowish 
brown, a veces 5Y 6/2 light olive gray) muy homogeneo. 
En algunos pocos casos, el color de superficie es rosado. 
Cuando no se encuentra el pulimento son visibles multi
ples y pequenas partfculas de desgrasante que incluye 
pequehas partfculas blancas o minerales angulosos.

-Pasta y desgrasante: La pasta es casi siempre muy os- 
cura y homogenea y contrasta fuertemente con las caras 
interna y externa de color mucho mas claro. Aunque esta 
es definitivamente la norma, en algunos casos existen ties
tos en que la cara interna del tiesto es mas oscura y la 
parte externa mas clara.

Cerdmica Malambo rojo

-Tecnica de manufactura: Esta ceramica tiene las mis- 
mas caracterfsticas de elaboracion que la Malambo gris. 
Nos inclinamos a creer que no existen mayores diferen- 
cias en terminos de formas, funcion y decoracion. Sim- 
plemente las diferencias pueden obedecer a las condiciones Figura 33- Cerdmica Malambo (hordes).s
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Figura 34. Cerdmtca Malambo (decoration).

-Color de superficie: El color de superficie es de un 
habano mas oscuro que el del tipo Malambo gris (2.5 Y 
6/1 gray) o rojizo-cafe (7.5 YR 5/4 brown).

-Formas: Las formas idencificadas corresponden a 
tecomates y ollas.

-Color de superficie: El color de superficie es gris o 
habano oscuro, muy similar al la del ripo Sierra burdo. 
Sin embargo el aspect© de superficie es diferente: la pasta 
es mucho mas compacta y aunque en algunos casos hay 
una superficie erosionada (generalmente la interna) esto 
es mucho menos comun que en el tipo Sierra burdo. For 
otra parte, es comun que exista un pulimento de buena 
calidad el dial, sin embargo, deja ver sobre superficie el 
desgrasante.

-Pasta y dessgrasante: La pasta se caracteriza por dos 
cosas que la distinguen de otros tipos. En primer lugar 
por presentar pequenos poros, producidos probablemente 
por la perdida de particulas de desgrasante debido a su 
descomposicion. En segundo lugar, el aspecto de la pas
ta es burdo y bastante homogeneo tanto en terminos de 
color como de distribucion y aspecto del desgrasante. El 
desgrasante consiste en particulas blancas muy similares 
a las del tipo Sierra burdo (aunque menos abundantes), 
particulas angulosas de minerales y arena de no (pero 
esta es menos frecuente).

-Pasta y desgrasante: La ceramica tiene un nucleo ho
mogeneo cafe oscuro o rojizo a lo largo de toda la pasta. 
Es muy extrano que exista un nucleo de un color dife
rente al de la superficie. El desgrasante lo constituyen 
particulas blancas, como las del tipo Sierra burdo, pero 
tambien particulas de cuarzo y pequehas particulas mi
nerales angulosas. En todo caso el desgrasante es muy 
abundante.

Ceramica Habano Granulado

-Tecnica de manufactura: La tecnica de construccion 
fue mediante rollos. La coccion da la impresion de ser 
reducida en la mayor parte de los casos.
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Cerdmica Naranja fino

Se trata de una ceramica que aparece con baja frecuencia 
en la excavacion del Corce 1 en el sitio Curtiembre, en 
los niveles V y VI, contemporaneos con los tipos Malambo 
(Gris, Rojo y Burdo). Sin embargo su presencia en otros 
contextos es minima. La ceramica tiene un caracterfstico 
color naranja muy vivo (7.5 YR 6/6 reddish brown). Se 
trata de una ceramica muy similar a la Malambo roja, 
excepto por el color y porque es mucho mas friable. Los 
fragmentos son en general delgados (5-8 mm) y a veces 
la pasta tiene un delgado nucleo gris.

Ceramica Rojo/Cafe alisada

Esta ceramica corresponde al Penodo de Ocupacion III con 
base en la distribucion en la excavacion del Corte 1 del sitio 
Curtiembre y comparaciones con materiales procedentes de 
otras excavaciones. Su distribucion en la excavacion coinci
de, como se ha descrito, con la de la ceramica colonial con 
una fecha radiocarbonica del siglo XVI, y ademas se com- 
para con ceramica indigena encontrada previamente en di- 
versos lugares de la costa caribe, particularmente del 
Atlantico. Por lo tanto asumimos que se trata de la alfarena 
correspondiente al momento del contacto. Las formas mas 
comunes de esta ceramica corresponden a jarras con el borde 
doblado hacia fuera, ollas con borde recto y labio reforzado 
hacia fiiera, a veces con bases bulbosas, similares a la repor- 
tada por Angulo (1951: Lams. I nos 1, 3, 5 y 9 y II) en

Figura 36. Ceramica Rojo sobre Cafe!Alisada {decoracion).

Tubara y en recolecciones superficiales en Barranquilla y 
Soledad (1954, Lams. Ill y VII). Tambien hay similitudes 
con la ceramica descrita por Reichel-Dolmatoff G. y A. 
(1953 Lam. IV) para el sitio de Saloa. Las relaciones tam
bien se pueden establecer con la alfarena de la llamada Se- 
gunda ocupacion en el sitio Nueva Barranquilla, dividida 
por Otero (1998: 71 -81) en ceramica compacta, ceramica 
compacta con granulosidades, y ceramica granulosa. Las 
relaciones mas claras en terminos de esos grupos es con la 
ceramica compacta con granulosidades y especialmente en 
lo que corresponde a ciertas formas, como las ollas globula- 
res (Otero 1998, foto 25)(figuras 35 y 36).

-Tecnica de manufactura: Esta ceramica se elaboro me- 
diante rollos. Muy comunmente, las vasijas se rompenFigura 35. Cerdmica Rojo sobre Cafe!Alisada.
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en la union entre el cuerpo y el borde, siguiendo una 
fractura paralelaal borde.

70 d.C. La ceramica clasificada como colonial incluye 
los siguientes grupos: por un lado, fragmentos de jarras 
de aceite de oliva {olive jars) los cuales, a su vez, se divi
deo en dos clases: una crema y otra roja; finalmente, 
mayolica pintada en azul sobre bianco. Los fragmentos 
de jarra son similares por la presencia de estnas producidas 
por el trabajo en torno, la dureza y el color de un engobe 
crema a los tipos descritos por Goggin (I960) y Deagan 
(1987: 30-5). Sin embargo, los fragmentos de jarra de oli
va no se pueden ubicar con exactitud en ninguna de las 
clasificaciones existentes puesto que no se encontraron 
hordes o fragmentos diagnosticos. Corresponden, por lo 
tanto, a objetos que fiieron ampliamente comerciados en
tre Espana y el Nuevo Mundo entre los siglos XV y XIX. 
En su variante de color rojo, los fragmentos son muy simi
lares a los descritos por Cruxent (1959: 40) en el Darien 
panameno y contrastan con el color crema que se describe 
para las jarras de oliva espanolas.

-Formas: La forma mas comun es la de ollas grandes, con el 
cuello recto o doblado hacia fuera, muy similar a la descrita 
por Angulo (Angulo 1954 Lam. Ill 1,2 especialmente y 
Lam. VII, tipos Rojo Lisa y Rojo Aspera, pero tambien a la 
ceramica carmelita aspera descrita en Lam. IV 1,2 y 3 espe
cialmente). Hay bases bulbosas y ollas con el borde doblado 
hacia fuera de gran tamano (figuras 35 y 36).

-Color de superficie: Variaciones entre rojo o naranja 
(2.5 YR 5/6 red) y carmelito (7.5 YR 5/4 brown)oscuro

-Pasta y desgrasante: El desgrasante esta compuesto 
por particulas de arena triturada.

Ceramica colonial
La presencia de ceramica europea en la region se explica 
por la importancia que tuvo la misma en el transito de 
mercancfas desde el litoral hacia el interior del pais a tra- 
ves del Rfo Magdalena (Anonimo, en Noguera 1980: 
204; Noguera 1980: 83)

Esta ceramica se encuentra en los niveles mas superficia- 
les de la excavacion del Corte 1 del sitio Curtiembre. 
Unicamente se le encuentra en los tres niveles superiores 
y es contemporanea a la ceramica indigena Rojo/Cafe 
alisada. A esta ceramica se le asocia la fecha del 1540 ±
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ANEXO II 
LITICOS

Los materiales liticos encontrados a lo largo de la investi- 
gacion son muy escasos. Predominan los desechos y 
padores elaborados en chert y pizarra. Los metates y 
manos son raros, as! como los fragmentos de hachas. Los 
primeros se limitan a los lotes 30 y 197 asi como al sitio 
T-32, todos los cuales tienen ceramica del Periodo de 
Ocupacion I (lote 30 con 180 tiestos en comparacion 
con 4 Malambo y lote 197 con un solo tiesto del Periodo 
de Ocupacion II) (Anexo IV)). En el lote 30 se encuen- 
tran altas frecuencias de ceramica Sierra burdo y Sierra Fino,

asi como algunos tiestos de Malambogris. En el lote 197, 
donde se encuentra un pedazo de hacha y 
encuentra un solo fragmento clasificado como Sierra Fino. 
El otro lote donde se reporta un fragmento de mano (160) 
tiene exclusivamente ceramica S/era? burdo. En todo caso, 
la muestra de liticos es tan pequeha que no se pueden 
hacer correlaciones con tipos ceramicos o periodos. La 
Tabla 16 resume los resultados de la distribucion de liticos 
indicando el material (ch: chert, c: cuarcita, g: granito, 
p: pizarra, n.i.: no identificado).

ras- una mano, se

Frgto
quemado

Lote Desecho Raspador Pulidor Mano Hacha

30 leu

72 leu

127 1 ch

160 leh Ini lb

166 Ip.lc

167 8cu,7p leu

171 leh,Ini

172 1c

174 2c

175 2p,5ch leh

197 lb!g

239 lp

253 leh

288 1c

T10 leh leh
T32

2S

'labia 16 . Distribucion de artefactos liticos en el area de reconocimiento transecto Sabanalarga-Barranquilla.
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ANEXO III
DISTRIBUCION DE TIPOS CERAMICOS

Reconocimiento y transecto Sabanalarga-Barranquilla

la informacion sobre distribucion de ceramica por penodo de ocupacion en el area deEn esce anexo se presenta 
reconocimiento y transecto Sabanalarga-Barranquilla.

OtroOcupacion IVOcupacion IIIOcupacion IIOcupacion ILote
000200
521001
001002
0001503
00014 0

001005
004 007
004 008
0005509
0041 0010
0061 0010
0008011
0007012
00123013

4 0337015
0010017
0003018
0001019
0003020
006 0021
0084 8022
006 1025
0005926 0
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Lote Ocupacion I Ocupacion II Ocupacion III Ocupacion FV Otro

27 0 2 0 0 0

28 0 3 9 0 0

29 0 33 0 0 0

30 0 4180 0 0

31 0 5 0 0 0

32 840 0 0 0

32 35 45 0 0 0

33 0 53 0 0 0

34 0 19 1 0 0

35 0 0 40 0

37 40 0 0 0

38 0 50 7 0 0

39 3060 0 0 0

40 0 113 0 0 0

41 0 115 23 0 0

42 0 1 0 0 0

43 0 22 0 0 0

44 420 0 0 0

45 0 1 0 0 0

46 0 17 0 0 0

47 600 0 0 0

48 0 25 0 0 0

49 450 6 0 0

50 0 1 0 0 0

52 0 57 7 0 0

53 0 21 2 0 0

55 0 111 0 0 0

56 440 2 0 0

57 0 12 0 0 0

57 0 2 0 0 0

58 0 107 0 0 0

58 0 47 0 0
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OtroOcupacion IVOcupacion IIIOcupacion IIOcupacion ILote
l04 2059
006 060 0

066 0161 0

00012862 0

0026 063 0

00064 300

0068 065 0

0024 067 0

000268 0

114 00070

0024 0071

00013072

00074 50

4 000075

004 176 0

10121079

04 00080

000112081

0246 00082

00035083

70984 1510

06 0086 0

024 00087

0002088

0 002089
0031091

0008092

0002093
04 0094 0

0008095

0000097

4000098
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Lore Ocupacion I Ocupacion II Ocupacion III Ocupacion IV Otro

99 40 0 0 0

100 0 1 0 0 0

101 0 7 0 0 0

102 0 4 0 0 0

103 0 1 0 0 0

104 0 1 0 0 0

105 0 2 0 0 0

105 0 2 0 0 0

106 0 11 0 0 0

107 0 4 0 0 0

108 0 0 0 0 0

109 0 299 8 0 0

111 0 109 0 0 17

112 0 18 0 0 0

114 0 13 8 2 0

115 0 5 0 0 0

116 0 1 0 0 1

117 0 35 0 0 0

119 470 0 0 0

120 0 36 0 0 20

124 0 5 0 0 0

125 0 159 25 7 0

126 0 29 0 1 0

128 1440 26 0 0

129 0 3 4 60

130 0 61 0 1 0

131 0 6 0 0 0

132 0 1 0 0 0

133 0 0 0 0 5

134 0 0 1 0 1

135 0 3 0 0 0

136 0 0 1 3 0
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Ocupacion IV OtroOcupacion IIIOcupacion IIOcupacion ILore

000250137

004 00138

00080139

0002141 0

0002142 0

004 0143 0

000144 10

000145 20

06 00146 0

001325147 0

000149 50

00010150

00020151

00010152

00050153

000154 20

0005156 0

001010157

00010158

4 01200159

004 0160 0

0002162 0

010163 00

0000164 0

00015165 0

106 0169 0

000120172

00103 00173

046 000175

0000176 0

00010177

40000179
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Lote Ocupacion I Ocupacion II Ocupacion III Ocupacion IV Otro

181 0 0 40 0

182 0 1 0 0 0

185 0 8 0 0 0

186 0 0 0 0 2

187 0 40 0 0

188 0 5 61 1

189 0 2 0 0 0

190 60 0 0 0

191 0 0 1 0 0

192 0 0 0 0 2

193 0 1 0 0 0

194 0 1 0 0 0

195 0 8 0 0 0

196 0 0 0 0 1

197 0 1 0 0 0

6198 0 0 0 0

199 0 0 0 0 3

200 40 0 0 0

201 0 1 0 0 0

202 0 8 0 0 0

203 0 5 0 0 0

204 0 10 0 0 0

205 0 102 1 2 0

206 0 2 0 0 0

207 0 179 0 0 0

208 0 1 0 0 0

209 140 0 0 0

211 0 3 0 0 0

212 0 0 50 0 0

213 0 1 0 0 0

214 0 7 0 0 0

4215 0 40 0
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Ocupacion III Ocupacion IV OtroLote Ocupacion I Ocupacion II

216 20 0 00

00 0 0217 0

00 1 0218 0

0 017 0219 0

3 00 20220 0

0 0 0222 0 1

64 00 0223 0

224 00 1 0 0

0 0 00 2225

63226 0100 00

0 00 8 0227

6 0 1 0228 0

4 00 0229 0

0 00 0230 0

0 0 0231 10

0 0 7233 0 10

234 0 02 00

40235 0 0 0

0 0236 102 00

0 01 0237 0

0 0 0239 0 3

241 0 021 00

242 0 08 00

4 0243 0 00

244 0 00 00

245 0 0 010

0246 0 0100

247 0 01 00

248 0 0101 00

249 0 02 00

0 00 0 0250

00 01251 0
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Lore Ocupacion I Ocupacion II Ocupacion III Ocupacion IV Otro
252 0 1 0 0 0
254 0 35 0 0 0
255 0 3 0 0 0
256 0 10 0 0 0
257 0 1 2 0 0

259 0 6 0 0 0
260 0 0 0 0 0
261 0 97 0 0 0
262 0 5 0 0 0

263 0 0 0 0 1
264 0 0 0 0 0
265 0 4 0 0 0
266 0 3 0 0 0
267 0 1 0 0 0
268 0 69 0 40

269 0 4 0 0 0
270 0 35 0 0 0
271 0 0 0 0 5
274 0 10 0 0 0
276 0 10 0 0 0
277 0 10 11 0 0
278 40 0 0 0

279 0 0 2 0 0
280 0 0 7 0 0
281 0 0 0 0 2
282 0 3 8 0 0

283 0 0 0 0 0

285 0 87 0 0 0

286 0 63 26 0 5
288 0 6 0 0 0

289 0 149 70 0 0
290 0 0 0 9 0
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OtroOcupacion IVOcupacion IIIOcupacion IIOcupacion ILore

024 800291

20030292

000250293

0001294 0

00020295

I00296 10

00590298

00821820299

00010300

100000301

00000302

00020303

0003304 0

14000304 0

004 00305

0200306 0

00300309

005100310

00010311

00010312

00010313

00020329

00010330

00030331

20020332

00010333

000334 10

00010335

0003341 0

0016 1342 0

0020343 0

0020344 0
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Lore Ocupacion I Ocupacion II Ocupacion III Ocupacion IV Otro

345 0 0 0 0 1

346 0 8 0 0 0

347 60 0 0 0

349 0 0 0 0 1

4352 0 0 0 0

353 0 88 0 0 0

354 0 3 0 0 0

367 0 25 0 0 0

368 0 0 0 0 5

369 0 1 0 0 0
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ANEXO IV
INFORMACION SOBRE LA CERAmICA RECOLECTADA EN 

EL RECONOCIMIENTO INTENSIVO EN EL SITIO LA SIERRA

Pen'odo de Ocupacion III P Oc. IVPen'odo de Ocupacion II

NfinoR/C alisado D Otro DSburdo Sfino Mrojo D DD D Mgris DLote

034 0 00 010 7

4 4 0 000 011

4 0 00 03 012

0 01 0 013 5 18 3

00 0 03 018 0

0 00 019 1 0 0

0 00 0 020 1 2

0 00 0021 5 1

0 08 0 022 82 1 2 1

6 0 0 0 00 125

026 34 0 0 025 0

4 0 00 030 150 30

0 0 00 031 5 0

00 025 0 032 59

42 0 00 0 033 1 11

34 0 0 01 011 8

56 00 0 0 039 250

42 0 00 00 01

43 0 00 022 0 0

044 0 0 0 02517

45 0 00 00 01

46 0 0 00 010 7

0 047 41 0 019 0

00 07 052 57 0

0 0 00 2 053 21

26 0 0 0 0055 85

56 44 0 02 0 00

0 0 0 0057 11 1
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Periodo de Ocupacion II Periodo de Ocupacion III P Oc. IV

SburdoLore SfinoD D Mgris D Mrojo D R/C alisado D Nfino D Otro D

58 88 19 0 0 0 0 0

459 0 1 1 0 0 1

60 6 0 0 0 0 0 0

61 31 1 35 1 0 0 0 0

62 98 30 0 0 0 0 0

63 19 7 0 0 0 0 0

64 30 0 0 0 0 0 0

64 30 0 0 0 0 0 0

65 68 0 1 0 0 0 0 0

67 18 6 0 0 0 0 0

68 2 0 0 0 0 0 0

68 2 0 0 0 0 0 0

81 102 10 1 0 0 0 0 0

22482 22 0 0 0 0 0

83 20 15 0 0 0 0 0

84 115 36 4 5 0 0 7

86 6 0 0 0 0 0 0

87 12 12 1 0 0 0 0 0

88 0 2 0 0 0 0 0

89 2 0 0 0 0 0 0

91 1 0 3 0 0 0 0

92 5 3 0 0 0 0 0

93 2 0 0 0 0 0 0

95 8 0 0 0 0 0 0

65111 44 0 0 0 0 17

114 13 0 8 0 2 0 0

115 0 5 0 0 0 0 0

116 1 0 0 0 0 0 1

117 32 3 0 0 0 0 0

139 7 1 0 0 0 0 0

200 2 2 0 0 0 0 0
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Periodo de Ocupacion III P Oc. IVPeriodo de Ocupacion II

Nfino Otro DR/C alisado D DSfino Mrojo DSburdo D Mgris DDLore

0 000 0201 0 1

0 000 0202 8 0

0 000 0 0203 5

00204 0 00 010

02 00 183 1 1205 17

0 00206 02 00

0 00169 0 010207

000 0011 3209

014 0 000223 50

00 0224 00 01

0000 02 0225

63 00226 0 0100 0

00 00 05227 3

016 0 000228

00 04 00 0229
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ANEXO V
LOCALIZACION DE LOTES EN COORDENADAS

Nombre N W Nombre N W
L01 10.84248901 -74.86776816 L153 10.86867776 -74.86113827
L02 10.84342777 -74.86815440 L154 10.86174699 -74.86603037
L15 10.88224955 -74.85863869 L155 10.84765482 -74.87160365
L16 10.88153072 -74.85897663 LI 56 10.83843352 -74.87261202
L17 10.88067779 -74.85966861 L157 10.83752158 -74.87314307
L35 10.85124367 -74.86180323 L158 10.83708706 -74.87360976
L36 10.85305147 -74.86034418 L167 10.78376526 -74.90368105
L37 10.85438718 -74.86102009 L169 10.78881313 -74.90153005
L47 10.88370866 -74.85763023 L170 10.79309388 -74.90008176
L48 10.88994737 -74.85792534 L172 10.81648787 -74.88768527
L70 10.88548962 -74.85709383 L173 10.81707794 -74.88877958
L72 10.88851512 -74.85603174 L174 10.81076941 -74.89547944

L73 10.88738323 -74.85731915 L175 -74.8888761510.8177753
L74 10.88867069 -74.85552214 L176 10.81858532 -74.88836656
L75 10.88956116 -74.85634288 L177 10.82144452 -74.88707381
L77 10.82140697 -74.88711672 LI 80 -74.8822364810.92721311
L78 10.89248473 -74.85512523 L181 10.93432620 -74.88406040

L79 10.89062330 -74.85609077 L182 10.83623949 -74.87472551
LI 07 10.88941632 -74.85647699 L183 10.91976748 -74.87709209
L108 -74.8552808010.89300507 LI 84 10.93464269 -74.88392630
LI 19 10.77105714 -74.90522044 L185 -74.8584402510.88518920
L130 10.88694884 -74.84652094 L186 10.88540913 -74.85896594

L131 10.88715808 -74.84386028 L187 -74.8596954810.88508190

L132 -74.8489884710.88588131 L188 10.88604749 -74.85904105
LI 33 10.88538243 -74.84829112 L189 10.88618160 -74.85857436
L134 10.87467505 -74.86416913 LI 90 10.89697999 -74.85977071
LI 36 10.87764151 -74.86561751 L191 10.90518734 -74.86671749
L137 10.87696023 -74.86581061 L192 10.88624062 -74.85739960
L150 10.89443735 -74.85497506 L193 10.88727596 -74.85527001

L151 10.89917400 -74.85969564 L194 10.88697554 -74.85716358
L152 10.87463754 -74.85985092 L195 10.88549497 -74.85811840
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WNombre NWNombre N

-74.8546906510.8857954110.94045763 -74.8836957 L250L196

-74.8534783810.88963629-74.8880929610.81671317 L251LI 97

-74.8518798610.89176595-74.8598188510.88430407 L252L198

-74.85300631-74.85881573 10.8883113010.88415925 L253L199

-74.85138630L254-74.85812378 10.8870775310.88723302L211

-74.8505709610.88944857-74.85907325 L25510.88709353L212

10.88716870 -74.85333888L25610.88784991 -74.85818816L213

-74.8501739410.88372483-74.8590571610.88782845 L257L214

-74.8501739410.88372483-74.8571743110.88754952 L257L215
-74.85056034-74.85778049L216 10.88869748 L258 10.89830508

-74.8503243210.89941014-74.85812379 L25910.88773190L217

10.89797249 -74.85105921-74.85786632 L26010.88878331L218

-74.85098410-74.85817745 L261 10.8973985110.88929828L219

-74.84771187-74.85673446 L262 10.8937722510.88884233L220

-74.84546964L263 10.89493097-74.8478727210.88651967L222

10.89419070 -74.84528725-74.84977144 L26410.86785178L230

10.89443744 -74.84695016-74.84952468 L26510.86703104L231

-74.85254507L266 10.8955853410.86791616 -74.84838747L232

L267 -74.85222860-74.8490526610.86974539 10.89727511L233

10.89423356 -74.84971274-74.85348890 L26810.87146730L238

10.89579996 -74.84867210-74.85779109 L26910.87760941L239

10.89798324 -74.84926219-74.8571742210.87965323L240 L270

-74.8496644710.89500066-74.85547911L241 L27110.87810832

10.89505432 -74.8487740110.876204 -74.85351578L242 L272

10.89574100 -74.84476157-74.85704013L243 10.88061881 L273

L274 10.89659392 -74.84530873-74.85699189L244 10.88410562

-74.8476850810.89628276-74.85609608L245 10.88556473 L275

-74.84863994L27610.88670734 -74.85558113L246 10.89838021

10.88576864 -74.85066211-74.85540411 L278L247 10.88719013

10.88531266 -74.85134337-74.8548408810.88809671 L279L248

10.87776505 -74.85094633-74.85511445L249 L28010.88788750
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Nombre N W Nombre N W

L280 10.87776505 -74.85094633 10.86889246 -74.84973391L310

10.88162738 -74.85029730L281 10.89405660L311 -74.84437532

10.87626303L282 -74.85201916 10.89243121 -74.84448795L312

10.87674583L283 -74.85081221 L313 -74.8446381210.88951837

L284 10.87486831 -74.85076391 10.87665991 -74.85914823L329
10.87554422 -74.85021676L285 L330 10.87751284 -74.85880493

L286 10.87602702 -74.84991637 L331 10.87849450 -74.85997971

10.87387054 -74.85119304L287 L332 -74.8619591210.87917038

L288 -74.8512037510.87287278 10.87847301 -74.86281202L333

10.87442306 -74.85235172L289 L334 10.87526515 -74.86212000

-74.85183137L290 10.87330728 L341 -74.8668244610.87727135

L291 10.86998139 -74.85247504 1.342 -74.8659393410.87578008

L292 10.87002968 -74.85142902 L343 10.87611802 -74.86663133

10.87471272 -74.85296861L293 1.344 -74.8619483210.87357002

L294 -74.8565143710.87539395 L345 10.87185342 -74.86272612

-74.85403610L295 10.87561392 10.88278607L351 -74.85010956

L296 10.86892996 -74.85414331 10.87904107L352 -74.85600481

10.86835059 -74.85635337L297 L353 -74.8553342910.87900009

10.88853658L298 -74.85572062 L354 -74.8551894710.88075830
10.88960944 -74.85611758L299 L355 -74.8546262110.87930993
10.89051604 -74.85318872L300 L356 -74.8527487710.88276995

-74.85477656L301 10.89238281 10.88160050 -74.85481398L357

-74.85317269L302 10.89539222 10.87843024L358 -74.84918687

10.89482896 -74.85336043L303 L367 10.86933753 -74.86427099

L304 10.89360053 -74.85336041 L368 10.86913902 -74.86729105

10.87044266 -74.85736178L305 L369 10.86824397 -74.86551012

L306 10.87104346 -74.85817187 10.88456173L370 -74.84422502

10.86797513L307 -74.85217999 10.88327430L371 -74.84300732

10.86697201 -74.85142362L308 L388 -74.8527059010.88702932

10.86764792L309 -74.85103740 L389 10.88452946 -74.85200852
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ANEXO VI
ANALISIS DE RESTOS OSEOS

Elizabeth Ramos

De acuerdo con los objetivos del proyecto y las caracte- 
nsticas de los sitios arqueologicos reportados, se propuso 
explorar tres aspectos con base en la coleccion de fauna 
recolectada: dieta, patrones de asentamiento y organiza- 
cion social. Alcanzar los objetivos senalados, sin embar
go, requiere un analisis en detalle que el que esta 
investigacion esta en posibilidades de ofrecer. En este 
informe se presenta la informacion sobre las principales 
caractensticas de la coleccion en term i nos de las caracte- 
nsticas de la muestra (preservacion, modificacion, etc.) y 
la distribucion por clases (mamfferos, aves, peces, repti
les, etc.). Los resultados son tentativos y solo se pueden 
plantear de forma preliminar.

variables arriba mencionadas. Durante este proceso se tra- 
to en la medida de lo posible de precisar la especie, los 
elementos, la porcion, el lado y la edad de los fragmentos; 
se debe notar, sin embargo, que como en el caso del vena- 
do Mazama amerkana, Lis identificaciones son tentativas.

En terminos generates, se puede anotar que la muestra 
tiene un buen estado de preservacion y que aunque el 
porcentaje de elementos completes es bajo, muchos de 
ellos son diagnosticos y permiten realizar su identifica- 
cion a nivel de especie. La Tabla 17 presenta la distribu
cion de los fragmentos segun las diferentes clases, 
incluyendo los no determinados y aquellos con posibili- 
dad de ser determinados a nivel de clase.

La muestra de fauna analizada esta compuesta por 4146 
fragmentos, los cuales provienen en su mayor parte en 
los cortes 1 y 2, asf como de los sondeos del sitio La 
Sierra. El primer paso en el analisis fue seleccionar, de 
acuerdo con los objetivos planteados, una serie de varia
bles que permitieran responderlos. Una vez definidas las 
variables, se procedio a separar de cada uno de los con- 
textos, aquellos fragmentos considerados no 
identificables, aun a nivel de clase; estos, por lo general, 
corresponden a fragmentos muy pequenos y/o a fragmen
tos sin rasgos diagnosticos que permitan ir mas alia en su 
identificacion, razon por la cual fueron descritos como 
no determinados. Este tipo de fragmentos constituye 
generalmente un alto porcentaje en las muestras arqueo- 
logicas y se considera que no aportan ninguna informa
cion valiosa al analisis. Sin embargo, en esta muestra el 
porcentaje de fragmentos no identificables (ND) consti
tuye solo el 38%, lo cual hace que pueda considerarse 
como una muestra con un buen potencial para la identi
ficacion a nivel de especie.

Clase Numero Porcentaje

Aves (AV) 25 1

Mamfferos (MA) 24987

Moluscos (MO) 114 3

422Peces Oseos (OS) 10

Reptiles (RE) 802 19

6P 237

ND 1559 38

Total 4146 100

Tabla 17.
Frecuencia y porcentaje por clases en la muestra de restos de fauna.

El 33% de los fragmentos presenta algun tipo de modi
ficacion; la mas comun esta representada por huesos que- 
mados, as! como, en menor medida, calcinados o traba- 
jados. El porcentaje de huesos trabajados es muy bajo y 
corresponde a huesos modificados para ser utilizados 
como artefactos o a huesos con huellas de haber sido

Los fragmentos restantes fueron divididos de acuerdo con 
la clase y analizados en sus diferentes aspectos, segun las
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modificados utilizando otro artefacto. La distribucion de 
los huesos modificados se describe en la Tabla 18.

La clase Marmferos es la mas representada (42%), se- 
guida por reptiles (34%) y peces (18%), moluscos (5%) 
y aves (1%) (Tabla 19). Entre marmferos, el venado 
Mazama americana parece tener una elevada represen- 
tacion en relacion con otras especies. En esta especie los 
elementos mas representados son los huesos de la pata 
delantera y trasera incluidos los carpos, tarsos y falan- 
ges. Cabe anotar que estas dos partes del animal con- 
tienen las partes mas carnosas. La representacion de los 
elementos craneales parece muy pequena. Tambien se 
registra la presencia de roedores de tamano mediano 
como podrian ser borugo (Agouti sp.), neque (Dasyprocta 
sp) y ponche (Hydrochoeris sp.). Dentro de los reptiles, 
los mas representados parecen ser la babilla (Caiman 
sp.) y/o caiman (Crocodylus sp.) y tortugas. Estas ultimas 
estan representadas en su mayoria por fragmentos de 
caparazon. Algunos fragmentos podrian corresponder 
a Iguana iguana. La clase osteichthyes (peces oseos) esta 
poco representada en la mayoria de los sitios, siendo los 
elementos mas representados las vertebras y algunos 
elementos del craneo y de la cara.

Modificacion Numero Porcentaje

Calcinado 21 1

Sin modificar 672770

Quemados 1344 32

Q uemados/traba jados ? 1 0

Trabajados 8 0

Trabajados/quemados 1 0

Trabajados-' 1 0

Total 4146 100

Tabla 18. Huesos modificados en la nines tra de rest os de fauna.

Se calcularon tambien los porcentajes de las diferentes 
clases dejando de lado los fragmentos no determinados 
(ND) y los que son posibles de identificar con analisis 
mas detallados (P en la Tabla 17).

Clase Numero Porcentaje
Desde el punto de vista de la distribucion de los frag
mentos en los sitios se puede anotar que mientras en el 
Corte 2 del sitio La Sierra los niveles superiores, particu- 
larmente los niveles 1 y 2, contienen la mayor parte de 
los restos, en el Corte 1 la concentracion de los tiestos 
ocurre en el nivel 5. Por otra parte, en el Corte 1 las 
clases mas representadas son los marmferos y reptiles y, 
en contraste, la presencia de peces es mmimo. En cam- 
bio en el Corte 2 el porcentaje de peces es alto.

Aves 25 1

Marmferos 987 42

Moluscos 114 5

Peces oseos 422 18

Reptiles 34802

Total 2350 100

Tabla 19. Frecuencia y porcentaje de clases identificadas 
sin tener en cuenta huesos no identificadas.
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ANEXO VII
INFORMACION DE LA DISTRIBUCION DE RESTOS OSEOS EN EL SITIO LA 

SIERRA (CORTES 1 Y 2 Y SONDEOS DEL RECONOCIMIENTO INTENSIVO) Y 
EXCAVACION DEL CORTE 1 EN EL SITIO CURTIEMBRE

MO AN AV TOTALNivel MA RE OS

0 0 00 0 0 01

0 0 10 0 02 1

403 0 0 03 1

484 0 0 1138 057

14404403 90281 0 05

6 2 20912 0 095 100

16 1229555 101 0 0557TOTAL

Tabla 20. Distribution de material oseo Corte 1, La Sierra.

ND P TOTALOS MO AN AVNivel REMA

63349 164 3574 1 3100 01

56114 5150 3 1350105 1022

46 8924 6 310 0 0 03

60 5 134 0 02 0 0

0 0 10 0 01 05 0

4 496 100 12510205 158 288 0TOTAL

Tabla 21. Distribution de material oseo Corte 2, La Sierra.
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Lore MA RE OS MO AN AV ND P TOTAL

9 11 33 1 0 0 0 20 672

12 0 0 0 0 0 0 1 0 1

22 8 1 0 0 0 0 0 0 9

30 0 0 0 0 0 0 2 0 2

40 15 5 0 0 0 0 18 0 38

41 5 0 2 0 0 40 165

47 0 0 0 0 0 0 1 0 1

48 19 0 0 9 0 0 0 0 28

62 6 0 0 0 0 60 0 0

81 2 9 0 0 160 0 2 29

83 2 2 0 0 0 2 0 3 9

84 22 11 l 83 0 0 19 1 137

87 2 0 0 0 0 0 0 0 2

109 15 22 2 0 0 0 29 5 73

6113 0 0 0 0 0 19 0 25

4170 0 0 0 0 0 9 0 13
212 0 160 0 0 0 0 160

214 60 0 0 0 0 60 0

226 6 3 2 0 0 0 8 5 25

264 4 0 0 0 0 0 1 0 5

284 2 0 0 0 0 0 0 0 2

299 0 0 0 0 0 0 1 0 1

TOTAL 113 85 8 14931 0 2 41122

Tab/a 22. Distribution de restos dseos, sondeos, La Sierra.

Nivel MA RE OS MO AN AV ND P TOTAL

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 3 7 0 0 0 490 38 1

4 19 0 0 0 0 0 31 0 50

45 0 0 260 0 0 0 30

26TOTAL 7 0 0 0 0 95 1 129

Tabla 23 ■ Distribution restos oseos Corte 1, Curtiembre.
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