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Prefacio 

Este libro es el producto de más de 15 años de colaboración en la investigación 

arqueológica. Sus autores han realizado diversos estudios cuyos resultados están inte

grados en los capítulos siguientes. En algunos casos es la primera vez que sus resultados 

se publican. Compartimos muchas perspectivas arqueológicas, pero no estarnos comple

tamente de acuerdo sobre cada implicación de las investigaciones en las cuales hemos 

colaborado. Por lo tanto, asumo responsabilidad personal por las conclusiones presenta

das. Los otros autores han aportado con sus investigaciones y análisis independientes, y 

han participado en la preparación de este texto. Esta obra no habría sido posible sin la 

colaboración activa de todos. Por los errores o las conclusiones mal sostenidas que se 

encuentren, la culpa es mía. 

La colaboración investigativa se llevó a cabo desde 1984 como el Proyecto Ar

queológico Val.le de la Plata y después de 1993 como el Programa de Arqueología Regio

nal en el Alto Magdalena. Este programa ha recibido apoyo institucional de la Universi

dad de los Andes, la Universidad de Pittsburgb, el Instituto Colombiano de Antropolo

gía e Historia, y la Universidad Nacional de Colombia. Numerosos estudiantes de las 

Universidades de los Andes, Nacional, de Pittsburgh, de Antioquia, y del Cauca han 

participado en el trabajo de campo, que no habría sido posible sin la cooperación amistosa 

de las autoridades y los residentes de los municipios de La Argentina, La Plata, Paico), 

Tesalia, Nátaga, San Agustín, e Isnos, en el sur del Departamento del Huila. Todos agrade

cemos la colaboración y ayuda generosa que hemos recibido de numerosas personas que 

no podemos nombrar aquí. 

Se pueden enumerar las investigaciones realizadas de manera independiente 

por los distintos autores que aportan a la reconstrucción presentada aquí. Los reconoci

mientos regionales en el Valle de la Plata y en San Agustín-Isnos, los reconocimientos 

intensivos en San Agustín-Isnos, y las excavaciones estratigráficas en el VaJle de la 

Plata fueron financiados por la National Science Foundation (Grants BNS-8518290, 

BNS-9005883, y SBR-9412141) y la National Endowment for the Humanities (Grant 

RO-2115286). Dos sectores del reconocimiento regional en el Valle de la Plata fueron 

llevados a cabo por Gonzalo Jararnillo y Carlos Sánchez con el apoyo de la Fundación de 

Investigaciones Arqueológicas Nacionales del Banco de la República. Dos sectores del 

reconocimiento regional en la zona de San Agustín-Isnos fueron realizados por Carlos 

Sánchez y Víctor González con financiación del entonces Instituto Colombiano de An

tropología. Camilo Díaz completó el análisis de los datos del reconocimiento regional 

en la zona central del Valle de la Plata como una investigación de maestría, y Michael 

Coletti llevó a cabo el análisis de los datos de la zona oriental como un proyecto de 

invesügación de pregrado. 
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Mary Taft estudió los patrones de producción y distribución de la cerámica en el 

Valle de la Plata como una investigación doctoral (Taft 1991, 1993). La investigación de 

maestria de Eva Hurliman consistió en un análisis de composición de una muestra de 

obsidiana del Valle de la Plata. Jeffrey Blick excavó una muestra de unidades domésticas 

en el Valle de la Plata, también como una investigación doctoral, con el apoyo de la 

National Science Foundation (Grant BNS-9007628) (Blick 1993). Una muestra seme

jante de unidades domésticas, pero pertenecientes al Formativo fue investigado por Gon

zalo Jaramillo para su tesis doctoral, con financiación de la Wenner-Gren Foundation 

(Grant Gr. 5462) (Jaramillo 1994, I 996) .. Dale Quattrin estudió la posibilidad de una 

economía vertical en el Valle de la Plata como investigación doctoral patrocinada por la 

National Science Foundation (Grant SBR-9120749) (Quattrin 1995, 2000), y llevó a 

cabo buena parte de los análisis de la distribución de ocupación en la zona occidental del 

Valle de la Plata. El estudio detallado de la comunidad de Mesitas constituyó la investi

gación doctoral de Víctor González, y fue posibilitado por la financiación recibida del 

National Science Foundation (Grant SBR-9632597), de la Wenner-Gren Foundation 

(Grant Gr. 6097), y de Colciencias (González 1998). Carlos Sánchez dirigió los recono

cimientos regionales e intensivos en el campo en el municipio de lsnos, y ha investigado 

(y actualmente está investigando) la zona dedicada a La agricultura intensiva en La Mar

quesa con el apoyo del Instituto Colombiano de Antropología e Historia y la Universidad 

Nacional de Colombia. 

Finalmente agradezco a Christian Peterson su ayuda con la preparación de las 

ilustraciones que aparecen en este volumen. 

Robert D. Drennan 

Agosto, 2000 
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l. La reconstrucción arqueológica de las sociedades del Alto Magdalena

El propósito de este pequeño libro es presentar un resumen y síntesis de lo que 

sabemos de la naturaleza y desarrollo de las sociedades prehispánicas del Alto Magdale

na de Colombia (Figuras 1 y 2), desde la perspectiva adoptada por los autores y otros 

colaboradores en un programa de investigación arqueológica en la región desarrollado 

durante los últimos 15 años. En el proceso delineamos la perspectiva que compartimos 

sobre los objetivos y métodos de la investigación arqueológica y discutimos cómo se 

deriva de ella el diseño de las investigaciones que hemos llevado a cabo. 

Tratamos de exponer tanto las metodologías que hemos utilizado como sus 

resultados, pero hemos escogido el formato de resumen y síntesis que incluye también 

infonnación proveniente de los estudios realizados y publicados por muchos otros inves

tigadores en el Alto Magdalena. Hemos seguido este camino porque no creemos que los 

resultados de nuestras investigaciones reemplacen los anteriores, sino que los comple

mentan. En realidad no nos habría sido posible diseñar ni llevar a cabo nuestros estudios 

sin tener como base los conocimientos producidos por las investigaciones anteriores. 

Así, para considerar porqué hemos hecho lo que hicimos y cómo aporta a nuestra com

prensión de las sociedades prehispánicas de la región, es necesario presentar una discu

sión que integre los resultados de nuestros trabajos con los de otros investigadores. 

La reconstrucción social en la arqueología 

Partimos del supuesto que las reconstrucciones de las sociedades prehistóricas 

que hacemos mediante la arqueología nunca son definitivas. Por lo tanto consideramos 

tentativa la reconstrucción arqueológica de las sociedades del Alto Magdalena que apa

rece en las páginas siguientes. La ofrecemos para que sea elaborada, ampliada, modifi

cada, corregida, y/o descartada en el futuro, a medida que lo permita el avance del 

estudio empírico de los vestigios arqueológicos de la región. 

Así es la arqueología en general, pero en este caso hay otra razón especial por 

la cual las conclusiones presentadas deben ser consideradas como tentativas. El progra

ma de investigaciones en el cual hemos colaborado continúa actualmente. Hemos reali

zado estudios en el campo cuyos resultados no han sido analizados todavía, y otros 

trabajos de campo están programados. Es de esperar que estos esfuerzos en curso produ

cirán nuevos datos relevantes a las conclusiones presentadas aquí-datos que, en este 

momento, no podemos tomar en cuenta. 

Sin embargo, no queremos aplazar la presentación de una síntesis de nuestros 

resultados hasta que hayamos "terminado" con el estudio. Hemos programado nuestra 

investigación a largo plazo porque el estudio arqueológico de las sociedades prehistóri

cas es muy lento, y es importante asegurar una continuidad de orientaciones, objetivos y 

5 
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Figura 1. Ubicación del área de estudio en el Alto Magdalena 

métodos para poder reconstruiJ los aspectos importantes de la organización social, políti

ca, económica y cultural. Como ocurre frecuentemente en tales proyectos arqueológicos, 

nos hemos dado cuenta que cada vez que encontramos una respuesta adecuada para una 

de nuestras preguntas de investigación surge toda una serie de nuevos interrogantes. Así 

se mide el avance de la arqueología-con las nuevas preguntas más puntuales y más 

sofisticadas que se logran hacer. En este sentido, jamás se termina. Sin embargo, de vez 

en cuando es necesario detenerse para consolidar y sintetizar resultados y para conside

rar las direccione más productivas para futuras investigaciones. Aprovechamos uno de 

estos momentos para escribir esta obra y presentar nuestras ideas al público, esperando 

que así también se e timule la discusión y el debate de los cuales la investigación arqueo

lógica se nutre. Nos atrevemos, entonces, a presentar esta reconstrucción, a pesar de que 

incluye varios aspectos preliminares, corriendo así el riesgo que nuestros planteamientos 

sean tomados demasiado en serio. La otra alternativa sería no presentarla, y esto nos 

parece peor. 

Aunque hemos calificado esta síntesis como "tentativa", tampoco consiste en 

ideas sin base empírica. Las reconstrucciones sociales que planteamos son el producto 

de todo un siglo de investigación arqueológica en el Alto Magdalena. Tratamos de expo

ner aquí los argumentos por medio de los cuales las observaciones arqueológicas empíri

cas apoyan las conclusiones. Este Libro, sin embargo, no es un informe completo sobre 
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Figura 2. Mapa del área de estudio en el Alto Magdalena 

las investigaciones que hemos realizado. Para la presentación completa de los resultados 

de la investigación arqueológica se requiere de más espacio. Los informes completos 

correspondientes a algunas de las investigaciones a las cuales nos referimos aquí ya han 

sido publjcados (Drennan, ed., 1985; Herrera, Drennan, y Uribe, eds., 1989; Drennan, 

Taft, y Uribe, eds., 1993; JaramiUo 1996; Quattrin 2000) y otros están todavía en prensa 

y en preparación. 

Podemos plantear algunos aspectos de nuestra reconstrucción social con mucha 

confianza porque están bien apoyados en la información empírica. Surgen dudas acerca 

de otros aspectos, por lo que algunos elementos de la reconstrucción sólo deben ser 

considerados como sugerencias indicadas tentativamente por los datos arqueológicos. 

Estos últimos aspectos se plantean más como hipótesis para la investigación en el futuro 

que como conclusiones a los estudios ya realizados, aunque estos estudios los sugieren. 

Tratamos de resumir y evaluar de manera abierta las evidencias que apoyan a los distintos 

elementos de nuestra reconstrucción para que el lector pueda desarrollar su propia opi

nión bien informada. 

1 7 
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A pesar del énfasis que hemos puesto en lo tentativo de nuestra reconstrucción, 

es claro que el siglo XX representa gran progreso en la arqueología del Alto Magdalena. 

El que lo dude sólo tiene que considerar qué es lo que se planteaba acerca de los habitan

tes prehispánicos del Alto Magdalena en 1900, y compararlo con lo que se pudo plantear 

en 1925, 1950, 1975, y 2000. La serie de investigaciones arqueológicas llevadas a cabo 

durante los últimos 100 años nos ha enseñado mucho. Los avances en las reconstruccio

nes sociales que se han hecho se deben no sólo a cambios de moda teórica, sino también 

a una acumulación de observaciones arqueológicas cada vez más sofisticadas. Asumi

mos que este progreso continuará en el futuro, aunque esto implica que lo que ofrecemos 

aquí llegará a parecer muy simplista, comparado con lo que se escribirá en 2025, 2050, 

2075, o 2100. La arqueología avanza paso a paso y cada uno se da con la consolidación 

de lo que supuestamente se entiende en cierto momento, síntesis que se convierte de 

inmediato en lo que se mejora en la próxima etapa de investigación. 

Conceptos básicos: sociedad y cacicazgo 

Hemos enfocado nuestras investigaciones en el concepto de sociedad porque 

buscamos uno más inclusivo que el de cultura. La aplicación del concepto de cultura en 

la arqueología se ha concentrado mucho en la descripción de características estilísticas 

de artefactos. Como éstos no tienen relación directa con los sistemas de creencias com

partidas, que son tan importantes al concepto de cultura en la antropología cultural, el 

estudio de las culturas arqueológicas resulta muy cliferente a lo que hace el antropólogo 

cultural. En el peor de los casos, el concepto de cultura no funciona sino como excusa 

por quedarnos en el mundo de la descripción de los tiestos y nos aleja más y más del 

estudio de los seres humanos que nos dejaron los restos materiales que podemos obser

var (Langebaek 1996: 13-18). Aunque aquí utilizamos el concepto de cultura arqueoló

gica para ciertos fines, puede ser que en el año 2000 este concepto dificulte más que 

facilite la arqueología antropológica. De todos modos, nuestra reconstrucción se elabora 

más en términos de comportamiento humano que en términos de sistemas de creencias. 

El marco teórico de nuestras investigaciones se caracteriza más bien como un intento de 

reconstruir los patrones de organi_zación social, política, económica y cultural de los habi

tantes prehispánicos del Alto Magdalena, región de cierta homogeneidad cultural durante 

buena parte de su secuencia. 

Damos por sentado que es interesante e importante reconstruir las sociedades 

prehispánicas del Alto Magdalena para poder compararlas con las de otras regiones 

(colombianas y de otros países) cuyas secuencias presentan semejanzas o diferencias, 

con el objetivo de entender mejor las fuerzas que influyen en el cambio social. Así la 

arqueología del Alto Magdalena se inscribe dentro del contexto del estudio de las "socie

dades complejas'· o "cacicazgos", y la determinación de los aspectos de las sociedades 

que nos interesan especial.mente se deriva de los temas teóricos que surgen durante el 

proceso de tal estudio comparativo (Drennan 1987, 1991, 1992, 1993b, 1995a, 1996a, 

1996b). 

Como la palabra cacicazgo ha acumulado tantas definiciones e implicaciones 

inconsistentes, no sobra especificar qué es lo que queremos decir cuando la aplicamos a 

las sociedades del Alto Magdalena. Caracterizamos estas sociedades como cacicazgos 

porque tienen cierta jerarquía social (no son igualitarias) pero carecen de las evidencias 

► 



de las administraciones especializadas o burocráticas que se observan con frecuencia en 

las sociedades que los antropólogos suelen describir como estados (Drennan y Uribe 

1987). La caracterización de las sociedades del Alto Magdalena como cacicazgos no es 

en ningún sentido un resultado ni una conclusión de nuestras investigaciones. Al con

trario, es un punto de partida. 

Esta caracterización no depende de datos recientes; ya se supo en 1900 lo que 

se necesita para sugerirla. Los montículos funerarios y las estatuas que los acompañan

reportados por Juan de Santa Gertrudis en 1758 (Santa Gertrudis 1970)- son eviden

cias muy típicas del tratamiento acordado a las elites en las sociedades jerárquicas. Tales 

vestigios arqueológicos son muy obvios, aún en regiones que no han sido investigadas 

arqueológicamente, y generalmente son tomados como indicaciones de la diferenciación 

social en la cual consiste la jerarquía. Sin embargo, la escala de estos complejos de 

tumbas y estatuas como obras públicas es mucho más pequeña que la de las obras públi

cas realizadas por la gran mayoría de los estados conocidos arqueológicamente. 

Con base en los conocimientos arqueológicos más rudimentarios del Alto Mag

dalena, se puede entonces plantear que se trata de una secuencia de desarrollo de socie

dades con cierta complejidad de organización y jerarquía social pero no mucha, compa

rada con los estados prehistóricos muy desarrollados. No queremos decir nada más cuando 

las describimos como cacicazgos. Esta descripción no implica absolutamente nada acerca 

de patrones específicos de parentesco, de economías redistributivas, de organización 

teocrática, de control económico o la falta de la misma, etc. Con la caracterización de 

cacicazgo sugerimos en forma aprox.imada con qué sociedades debemos comparar las dcl 

Alto Magdalena, es decir, con las del Formativo mesoamericano, por ejemplo, Mississippian 

estadounidense, o de la Edad de Bronce europea; y no con las del Clásico mesoamericano, 

o del período dinástico de Egipto, o de la dinastía Zbou en la China. Después de caracte

rizar las sociedades del Alto Magdalena como cacicazgos, queda por estudiar todavía el

carácter de la aparente jerarquía social (si se trata de una jerarquia religiosa o espiritual, de

prestigio social, de control económico). Igualmente quedan por investigar todos los as

pectos de la organización de la producción y distribución de bienes, del carácter del

liderazgo político, y de la ideología que apoya estas estructuras. Existe inclusive la posibi

lidad de descubrir evidencias que contradigan la caracterización inicial de estas socieda

des como cacicazgos. En este sentido nuestra perspectiva concuerda con la de Gnecco

( 1996): todavía nos falta mucho para documentar adecuadamente la naturaleza de las

sociedades prehispánicas del Alto Magdalena y otras zonas del suroccidente colombiano.

La idea inicial de que se trata de una secuencia de desarrollo de cacicazgos sirve 

para enfocar y diseñar la investigación. Será interesante, por ejemplo, investigar cómo es 

que los personajes enterrados en las tumbas monticulares creaban y mantenían sus posñ

ciones de alto rango. ¿Se trata de caciques o capitanes? ¿Chamanes o sacerdotes? ¿Gente 

de gran riqueza personal, de mucho poder político o ritual, o de prestigio social sin poder? 

Estas no son preguntas que se hacen en el estudio de una secuencia que no incluye el 

desarrollo de cierta complejidad social o, por decirlo así, en la cual no se trata del desarrollo 

de cacicazgos. Según las indicaciones iniciales de la natura.leza de la secuencia del Alto 

Magdalena, estas preguntas parecen apropiadas e interesantes, para documentar mejor 

con el estudio de este caso, el rango de variación en la organización de las sociedades con 

aproximadamente este grado de complejidad. 

9 
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Escalas de análisis 

La idea de diferentes escalas de análisis ha sido fundamental desde hace varias 

décadas en las investigaciones arqueológicas sobre patrones de asentamiento. Mayer

Oakes ( 1960: 167) y Sears ( 1961 :226) contrastaron la organización de una comunidad ( o 

sitio arqueológico) con los patrones de distribución de comunidades o sitios dentro de 

una zona. Trigger (1968:55) agregó una tercera escala-la de la estructura individual

para completar un esquema que Parsons (1972) adoptó para reseñar los logros de la 

investigación arqueológica de los patrones de asentamiento, dividiéndolos en estudios 

de "la estructura individual", "el asentamjento", y "la región". Obviamente las relaciones 

inter-regionales también han desempeñado un papel importante en los modelos arqueoló

gicos, aunque no nos acostumbramos a extender el concepto de patrones de asentamiento 

a una escala tan grande. No obstante, Flannery dividió el análisis del Formativo 

mesoamericano en cinco escalas: la unidad doméstica, la comunidad, el área de captación 

de la aldea, la región, y las redes ínter-regionales (Flannery, ed., 1976). 

No importa mucho si el rango de escalas se divide en dos, tres, cuatro o cin

co-entre otras cosas, será conveniente subdividir el rango de escalas de análisis de 

manera diferente en esturuos de distintos períodos y regiones-pero el gran rango de 

escalas que el estudio arqueológico abarca tiene fuertes implicaciones metodológicas y 

teóricas. 

Kowalewski (1990:207-209) llamó la atención especial.mente el hecho de que los 

fenómenos esturuados por los arqueólogos son de tamaños muy variados y de que la 

investigación de una variedad tan grande de escalas requiere de igual variedad de méto

dos. La metodología de la excavación está bien establecida para lo que Trigger y Parsons 

llamaron la escala de la estructura indjvidual. Los avances de los años recientes en la 

arqueología de la unidad doméstica (household archeology) sirven como un ejemplo que 

demuestra los resultados de una metodología muy desarrollada para el estudio de esta 

escala pequeña (ver, por ejemplo, Manzanilla, ed., 1986; Wilk y Ashmore, eds., 1988; Santley 

y Hirth, eds., 1993). La metodología del reconocimiento regional también es bien conocida, 

y ha sido aplicada a una serie de regiones en distintas partes del mundo (ver, por ejemplo, 

Fish y Ko�alewsk:i, eds., 1990). 

Para el estudio de los fenómenos más grandes que las estructuras individuales 

pero no tan grandes como las regiones (la escala del asentamiento o la comunidad) no 

tenemos a nuestra disposición una metodología tan estándar (Kowalewski 1990:210; 

Killion et al. 1989:275-277), aunque se han realizado varias clases de estudios comprensi

vos de comunidades desde aldeas muy pequeñas (ver por ejemplo, Drennan 1976a) hasta 

ciudades mucho más grandes (ver, por ejemplo, Millon 1973; Moseley y Day, eds., 1982). 

La investigación de la escala geográfica grande que incluye varias regiones ha dependido 

tradicionalmente de la comparación de estilos de artefactos que culmina en una definición 

de "culturas arqueológicas", "horizontes", o "tradiciones"-conceptos más adecuados a 

los modelos difusionistas de las primeras décadas del siglo XX que a la reconstrucción de 

la organización humana que nos interesa más a principios del siglo XXI. Como ya se ha 

anotado, nuestra perspectiva no enfatiza estos conceptos. (Para una discusión más amplia 

de este tema, véase Langebaek 1996, y para un contraste de perspectivas adoptadas en el 

estudio del Alto Magdalena, véase Llanos 1996 y las publicaciones ahí citadas, tales como 

Reicbel-Dolmatoff 1982 y Duque 1964.) 



Ciertas perspectivas teóricas se han vinculado especialmente a distintas escalas 

de estudio. Como observó Trigger (1968:54), un detenninismo medioambiental se asoció al 

estudio de patrones regionales de asentamiento en los años 50 y 60 mientras que la escala 

de la comunidad se relacionó más fuertemente con la organización social, política o religio

sa. De Montmollin (1988: 155) argumenta que las escalas mayores de análisis son más 

importantes para la evaluación de modelos sustantivistas que se enfocan en las estructu

ras institucionales de la sociedad. Por otro lado, las escalas menores de análisis tienen una 

relevancia ineluctable para los modelos formalistas, con su énfasis en los motivos, las 

decisiones, y las acciones de individuos. 

A pesar de estos enlaces entre posiciones teóricas y escalas de análisis, parti

mos aquí del supuesto que cualquier estudio arqueológico que no analice la organización 

a varias escalas es incompleto y corre el riesgo de llegar a conclusiones equivocadas por 

ignorar aspectos fundamentales de los hechos sociales que no son observables a una sola 

escala. Esto nos parece una implicación inevitable del argumento de Bermann (1994:3-10) 

que los "procesos regionales" pueden (y deben) ser estudiados por medio de investiga

ciones a escala regional tanto como a la escala de la unidad doméstica porque dichos 

procesos tienen sus impactos (que podemos observar arqueológicamente) sobre una 

variedad de escalas. De igual manera, los efectos de las acciones de individuos y familias 

pueden acumularse hasta producir cambios en los patrones de organización regional, 

cambios que jamás se comprenderán sin que se tome en cuenta todo el rango de escalas 

desde el individuo o la familia hasta la región y sus relaciones con regiones vecinas. 

En conjunto con otros colaboradores, los autores de este libro hemos tratado de 

aplicar estas ideas en las investigaciones arqueológicas que hemos realizado en el Alto 

Magdalena. Intentamos así lograr una reconstrucción social que le dé espacio a fenóme

nos sociales, políticos, económicos, y culturales en todo el rango de escalas en las cuales 

aparezcan, y en donde quepa el análisis no sólo de la acción individual sino también de 

las estructuras regionales y supra-regionales dentro de las cuales los individuos toman 

sus decisiones. Al mismo tiempo, esta investigación multi-escalar permite el desarrollo de 

varias distintas líneas independientes de evidencias relevantes a los diferentes aspectos 

de la reconstrucción social. Tampoco es novedosa la idea de que los estudios que se 

realizan a diferentes escalas proporcionan líneas independientes de evidencia que se 

complementan para revelar distintos aspectos de la sociedad prehistórica y que se pue

den combinar para llegar a una comprensión más completa y más confiable de los proce

sos de cambio social (Sears 1961:226; Gnecco 1996:62). Sin embargo, no son muchas 

las regiones del mundo donde la programación de la investigación arqueológica ba apro

vechado fuertemente las oportunidades que presenta el estudio integrado a todo el rango 

de escalas (ver, por ejemplo, Wolf, ed. 1976; Kowalewski 1990:208; Feinman 1991:233; 

de Montrnollin 1988, 1995). 

En este libro enfatizamos las diferentes escalas de investigación arqueológica 

en el Alto Magdalena. Sin embargo, no hemos organizado la presentación por orden de 

escalas, empezando o con la escala más grande o con la más minuciosa y procediendo 

hacia el otro extremo. La presentación sigue un orden más o menos histórico, es decir, 

en términos de la historia de la realización de los varios estudios arqueológicos, a pesar 

de que esta organización nos obliga a saltar de una escala muy pequeña a una muy 

grande para volver más tarde a la pequeña. Hemos escogido este orden histórico para 

11 
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facilitar la consideración del diseño de la investigación. Así vemos la importancia de la 

complementaridad entre las investigaciones a diferentes escalas, tanto las realizadas por 

los autores de este libro como las de los numerosos otros colegas que han estudiado (y 

que siguen estudiando) la prehistoria del Alto Magdalena. Así también podemos consi

derar cómo se ha acumulado la información arqueológica sobre el Alto Magdalena y 

porqué decidimos realizar los estudios específicos que llevamos a cabo en un momento 

dado, y no otras clases de investigación arqueológica. 

Cronología 

La mayor parte de esta presentación concierne al período Clásico Regional--el 

período que ha sido más estudiado en el Alto Magdalena por los arqueólogos hasta el 

momento y el período cuyos vestigios llamaron por primera vez la atención sobre la ar

queología de la región. Se sabe que la mayoría de la producción de la estatuaria y de los 

montículos funerarios de la región ocurrió durante el período al cual se ha dado este 

nombre. La cerámica de este período ha sido caracterizada, de manera que puede servir 

como buen indicador para el fechamiento relativo de sitios y con base en la técnica de 

radiocarbono, este período se ha ubicado durante los primeros ocho o nueve siglos d.C. 

Estos conocimientos se deben a una serie de investigaciones, entre las cuales se destacan 

las de Duque Gómez (1964), Reichel-Dolmatoff (1975), y Llanos (1988, 1990, 1993, 1996). La 

reconstrucción social presentada aquí es, más que todo, un intento por delinear la natura

leza de las sociedades de este período. Concluimos con una consideración sobre el perío

do Formativo y los antecedentes de las sociedades del Clásico Regional y y sobre el 

período Reciente y las posibles fuerzas que influyeron en los cambios ocurridos al final del 

período Clásico Regional. 

Utilizamos las palabras Formativo, Clásico, y Reciente simplemente para indi

car ciertos bloques de tiempo (Figura 3). Su definición está basada en la cerámica. Aun

que resulta que la mayoría de las estatuas famosas de la región y los montículos funerarios 

asociados a ellas pertenecen al Clásico Regional, no definimos éste como el período en el 

cual se hicieron estos monumentos, sino como el período en el cual la gran mayoría de la 

cerámica utilizada en el Alto Magdalena era lo que hemos clasificado como Guacas Café 

Rojizo (Drennan 1993a). Es cierto que la gran mayoría de la escultura del Alto Magdalena 

está fechada dentro del Clásico Regional, pero no porque el período se defina por la 

presencia de escultura. Hay cierta correspondencia cronológica entre la cerámica Guacas 

Café Rojizo y la escultura, pero parece que la práctica de construir montículos funerarios 

se inició en el Formativo (período en el cual la cerámica utilizada en la región corresponde 

a otros tipos diferentes al Guacas Café Rojizo). Estas prácticas, entonces, se inician duran

te el Formativo y continúan durante el Clásico Regional. 

La prioridad dada al uso de la cerámica para esta periodización se debe a con

sideraciones netamente prácticas. La cerámica se encuentra en la gran mayoría de los 

yacimientos arqueológicos que nos conciernen en el estudio del Alto Magdalena, mien

tras que la escultura ocurre en muy pocos. Si definimos el Clásico Regional como el 

período de utilización de cierto tipo de cerámica, es fácil determinar para casi cualquier 

yacimiento arqueológico si pertenece o no al Clásico Regional. Así el concepto de Clásico 

Regional se convierte en una herramienta cronológica de mucha utilidad. Pierde, por 

supuesto, en el proceso, la implicación de que se trata necesariamente del apogeo cultural 



de la región. En el proceso nos permitimos dejar atrás las complicaciones de definir porqué 

es un apogeo cultural y de valorizar así los logros de este período y despreciar los de otros. 

Para nuestros fines, serviría llamar a los tres períodos A, B, y C, pero mantener el vocabu

lario que ha sido utilizado recurrentemente en la literatura arqueológica sobre la región 

facilita relacionar nuestros resultados con los de otros colegas, aunque el sentido en el 

cual utilizamos los términos es netamente cronológico, sin que tengan implicaciones auto

máticas para los desarrollos culturales o sociales. 

La división de períodos en la Figura 3, y sus correspondencias con tipos 

cerámicos, están basadas en excavaciones estratigráficas que hemos realizado durante el 

curso de nuestros trabajos y en los resultados descritos por otros investigadores. Tanto 

los tipos de cerámica que hemos definido como sus relaciones con las descripciones de 

otros investigadores ya han sido descritos en detalle (Drennan 1993a), por lo tanto no 

los describimos aquí. 

1530 de. 

RECIENTE 

Cerómico 
Borronqut'llo Cremo 

900 d.e. 

CLASICO 

REGIONAL 

Cerómico 

Guacos Café Rojizo 

1 d.e. 
FORMATIVO 3 

Cerómico Lourdes Roj; 

300 o.e. 
Engobodo 

FORMATIVO 2 

Cerómico Plonoditos Roj; 

600 o.e. 
Pulido 

FORMATIVO 1 

C erómico Tochuelo Pulido 

1000 o.e. 

Figura 3. Cronología del Alto Magdalena 
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2. Una escala pequeña de análisis: estatuas y tumbas

El Alto Magdalena siempre ha sido conocido principalmente por sus esculturas 

monumentales que llamaron la atención sobre la arqueología de la región en primera ins

tancia. Estas figuras humanas (a veces con características de otras especies, tales como 

colmillos similares a los de felinos) y de una variedad de otros mamíferos, aves y reptiles se 

encuentran distribuidas en una región de aproximadamente 3,000 km2
• Las estatuas han 

sido (y siguen siendo) estudiadas como indicios de los sistemas de creencias religiosas de

la gente que las hizo, y su estilo escultórico y su iconografía han sido analizados y compa

rados con la escultura de otras regiones (ver Preuss 1931; Pérez de Barradas 1943; Duque

1964; Reicbel-Dolmatoff 1972; Hernández de Alba 1979; Gamboa Hinestrosa 1982; Bruhns

1982; Velandia 1994; Llanos 1995).

Mucho de lo que se ha escrito sobre las estatuas ha enfocado mucha atención en 

sus características físicas; en cambio su distribución espacial y contexto, muchas veces 

han sido ignorados. Es cierto que en muchos casos estos últimos aspectos son desconoci

dos porque las estatuas han sido excavadas y removidas de sus ubicaciones originales sin 

la adecuada documentación. No obstante, a la escala de la estructura individual, tenemos 

documentación de la organización espacial de algunos de los complejos principales de 

estatuaria (Preuss 1931; Duque 1964; Duque y Cubillos 1979, 1983, 1988; Cubillos 1980). 

Las Mesitas A, B y  C, el Alto de Lavapatas, el Alto de los ldolos, el Alto de las Piedras, y 

varios otros sitios en el área incluida en la Figura 2 son conjuntos de montículos funerarios 

de hasta unos 3 rn de altura que contienen tumbas construidas con grandes lajas de piedra 

cuya procedencia es local. Algunas estatuas fueron erigidas y enterradas dentro de los 

montículos, mientras que otras se dispusieron en las áreas planas alrededor de éstos. Es 

claro que un gran número de estatuas se encontraron originalmente en estos centros 

dedicados a los monumentos funerarios de ciertos individuos. 

La distribución de las estatuas en la región recibió muy poca atención hasta 

años recientes, pero existe un gran número de sitios, aparte de los centros principales y 

más conocidos que cuentan (o contaban) con unas pocas estatuas (Sotomayor y Uribe 

1987). Igualmente, los detalles sobre los contextos de las estatuas en los sitios donde 

fueron ubicadas no han figurado mucho en lo que se ha escrito sobre ellas. Una de las 

razones para esta falta de atención a la distribución y a los contextos de las estatuas es 

que una gran parte de la información relevante ha sido destruida durante más de dos 

siglos de guaquería. Durante las campañas más extensas de las primeras investigaciones 

científicas, llevadas a cabo por Preuss en 1913 y 1914 y por Pérez de Barradas y Hernández 

de Alba en 1937, se tuvo que invertir mucho tiempo en la documentación de montículos 

ya casi destruidos debido a la búsqueda de tesoros (Preuss 1931; Pérez de Barradas 

1943). Gran parte del trabajo de conservación que hicieron estos investigadores se per-
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dió antes que se pudiera establecer una protección adecuada en esta región tan remota. 

(Preuss, por ejemplo, tuvo que viajar a lomo de mula durante 16 días para llegar a la zona.) 

Algunos montículos fueron casi nivelados, y muchas estatuas fueron trasladadas a los 

pueblos de la región o llevadas a otras partes del país y del mundo sin que se documenta

ran sus localizaciones originales. 

Entre los trabajos fundamentales del período moderno de la investigación ar

queológica se encuentran las labores de los años 70 de Duque Gómez y Cubillos en los 

sitios de los complejos más impresionantes de tumbas y estatuas: las Mesitas A, B, y C, y 

los Altos de Lavapatas, de los ldolos, y de las Piedras (Duque y Cubillos 1979, 1983, 1988, 

1993; Cubillos 1980). Estos investigadores reseñaron la información disponible sobre las 

alteraciones sufridas por los monumentos de estos sitios durante los dos siglos previos, 

llevaron a cabo nuevas excavaciones, e intentaron devolver las estatuas y lajas a sus 

ubicaciones originales, en la medida en que fuera posible. 

Parece que muchos de los montículos contenían una tumba principal, tal como es 

el caso del Montículo Occidental de la Mesita A, que se encuentra entre los más grandes 

(Figura 4). La tumba principal fue construida de lajas burdas; consistía en una cámara de 

aproximadamente 1.5 por 3 m con una altura de un poco más de 1 m (Figura 5). AJ extremo 

nororiental de la tumba, se encontraban tres estatuas grandes (Figura 6). Dos de ellas, con 

otras dos piedras verticales, sostenían una laja grande que formó un techo sobre la estatua 

central. Toda esta construcción se realizó aproximadamente al nivel de la superficie natu

ral. Parece que fue cubierta completamente por un montículo de tierra de forma ovoide, de 

tal vez 20 por 30 m (Figura 7). Según la reconstrucción de Duque Gómez y Cubillos ( 1983), 

la altura máxima de este montículo puede haber sido de unos 3 m. Otro entierro se encon

traba en una pequeña fosa hacia el extremo nororiental del montículo. 

En otro ejemplo, el Montículo 1 en el Alto de los ldolos, una tumba de aproxima

damente el mismo tamaño contenía un sarcófago de piedra de 2.5 por 0.6 m (Figuras 8 y 9). 

Allí se erigió una sola estatua hacia el norte de la tumba, debajo de una laja grande 

sostenida por cuatro piedras verticales (Figura 1 O). Dentro de los 4.5 m entre la tumba 

principal y esta estatua se encontraba una cámara o corredor angosto de 0.7 m de altura, 

con muros y techo de lajas. Toda esta construcción, junto con otra estatua ubicada hacia 

el oriente, se recargaba sobre un relleno artificial y fue cubierta a su vez por un montículo 

de tal vez unos 2.5 m de altura. A más de 2.5 m debajo de estas construcciones se encon

traba otra pequeña tumba hecha con lajas ( 1.5 por 0.5 m y 0.5 m de altura) asociada con una 

estatua. 

Las tumbas de cancel, construidas con lajas más o menos de la misma forma 

como las tumbas principales de los dos montículos descritos, son rasgos comunes en los 

sitios arqueológicos del Alto Magdalena. La gran mayoría no se asocian con montículos, 

aunque algunas son aproximadamente del mismo tamaño de las de la Mesita A o del 

Alto de los ldolos. Otras son mucho más pequeñas. Estas tumbas ocurren en alta densi

dad (y variedad) en los principales sitios funerarios (Figuras 11 y 12), pero también se 

encuentran en sitios sin ningún otro monumento (Figura 13). Además, se encuentran 

pequeñas fosas ovaladas, rectangulares y de muchas otras formas. La humedad y la acidez 

de los suelos de la región son enemigos de la conservación de los restos óseos, corno 

resultado carecemos casi totalmente de la información biológica que tales restos podrían 

proporcionarnos. No sabemos ni los sexos ni las edades de los ocupantes de las tumbas 



AL TVRA ORIGINAL DEL MONTICULO 

Figura 4. Planta y corte del Monticulo Occidental de la Mesita A (Duque y Cubillos 1983:79) 

descritas. Sin embargo, el rango de elaboración de los rasgos funerarios del Alto Magda

lena refleja gran variedad en el tratamiento dado a los difuntos. Mientras que la gran 

mayoría de los entierros son muy sencillos, parece que una parte muy restringida de la 

población merecía un enterramiento en una tumba mucho más elaborada que permanecía 

después como monumento. 

La organización del esfuerzo humano y comparaciones 

La elaboración arquitectónica y escultórica de estas tumbas monumentales re

quiere de una inversión de recursos humanos fuera del alcance de la gran mayoría de la 

población. En este sentido es interesante comparar estas inversiones, como obras públi-
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Figura 5. Tumba principal (izquierda) y estatuas (derecha) en el Monticulo Occidental de la Mesita A

Figura 6. Estatuas en el Monticulo Occidental de la Mesita A
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cas, con los monumentos de algunas sociedades de otras regiones que tambien podnan 
clasificarse en sentido muy general como cacicazgos. Tomando el Montfculo Occidental 
de la Mesita A (Figura 4) como ejemplo, podemos estimar mwv aproximadamente la inver
sion de recursos humanos que representa. Un montfculo ovalado de 20 por 30 m a una 
altura maxima de unos 3 m, tiene un volumen aproximado de 900 m\ La tierra de los 
montfculos parece haber sido acumulada mediante excavaciones muy locales, proceso 
durante el cual sin duda se realize la nivelacion de las areas planas alrededor de los 
montfculos. Si cada m' de relleno representa dos boras de trabajo, y si un dfa de trabajo es 
de ocho boras, un grupo de 15 trabajadores puede haber construido el Montfculo Occi
dental de la Mesita A en unos 15 dfas.

No se sabe con precision la procedencia de la piedra en la que se tallaron las 
estatuas del Alto Magdalena, pero grandes cantidades de roca muy semejante estan dis- 
ponibles en las inmediaciones de los sitios. Hoy en dfa artesanos del municipio de San 
Agustfn fabrican replicas muy simpaticas de las estatuas prehispanicas utilizando una 
tecnologfa muy sencilla, aprovechando la piedra de la Quebrada Quebradon a pocos 
cientos de metros del Alto de Lavapatas. Un artesano, trabajando solo, puede tallar una 
estatua en unos 15 dfas. Utilizan herramientas de piedra y de metal. Solo con implementos 
de piedra para dos artesanos, esculpir una estatua puede ser cuestion de 15 dfas de 
trabajo. Trasladar las estatuas al sitio es un trabajo duro—digamos un dfa para 10 traba- 
jadores—pero no es una tarea que requiere de conocimientos avanzados de ingenierfa

Figura 7. Vista general del Monticule Occidental de la Mesita A
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Figura 8. Planta y corle del Monticule 1 del Alto de los Idolos (Duque y Cubillos 1979:19,53,64)

(ver tambien Llanos 1995:79). A este ritmo. uno puede imaginar que 12 artesanos elabora- 
ron una media docena de estatuas en unos 15 dias y las situaron en la Mesita A, junto con 
las lajas de la tumba principal del monticulo en otros 15 dias.

En fin, y reiteramos, muy aproximadamente, la construccion del Monticulo Occi
dental de la Mesita A con su tumba principal y varias estatuas asociadas posiblemente 
ocupo los esfuerzos de unos 15 trabajadores durante un mes y medio. Definitivamente no



Figura 9. Restos de la tumba principal del Montfculo 1 del Alto de los Idolos; 
el sarcbfago se ve entre las lajas en el centre

Figura 10. Tumba principal y estatuaria en el area excavada del Monticulo 1 del Alto de los Idolos
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tenemos que pensar en la organizacion de un cuerpo de cientos de hombres durante varios 
anos—simplemente no es una obra publica de tal escala.

Podriamos comparar estos monumentos con los henges de Wessex, Inglaterra, 
del periodo entre 3000 y 1400 a.C. (Neoh'tico Tardfo y Edad de Bronce Temprana). El 
ejemplo mas impresionante y famoso de estos monumentos es Stonehenge. Para cada 
uno de los 25 henges pequenos que se conocen, se ha estimado una inversion de trabajo 
casi el doble de tiempo del que aproximamos para el Monticulo Occidental de la Mesita 
A (Earle 1991:93). Asi, en terminos generales los henges pequenos no representan obras 
publicas de magnitud tan diferente a la de los monticulos funerarios del Alto Magdalena. 
Sin embargo, durante el mismo penodo en Wessex, se encuentran seis henges mas gran- 
des, cada uno de los cuales representa aproximadamente 100 veces la inversion de trabajo 
que calculamos para el Monticulo Occidental. El mas grande de los henges, Stonehenge, 
requirio de 400 veces la inversion del Monticulo Occidental, y Silbury Hill, un gran monti
culo artificial, costo el doble que Stonehenge.

Durante el Formativo mesoamericano se desarrollaron en varias regiones, socie- 
dades que han sido clasificadas como cacicazgos. En el centro olmeca de La Venta, se 
construyo hacia el 800 a.C. un monticulo artificial cuyo volumen es aproximadamente 40 
veces el del Monticulo Occidental de la Mesita A. Este monticulo fue parte de un complejo 
simetrico de plataformas artificiales de mas de 450 m de largo que incluyo, entre muchas 
otras cosas, escultura monumental y “ofrendas masivas” consistentes de tal vez 4,500,000 
kg de bloques de serpentina traidas de cameras ubicadas a una distancia de unos 200 km 
(Drucker, Heizer, y Squier 1959: Heizer 1961). A1 mismo tiempo los cacicazgos del Valle de 
Oaxaca y de la Cuenca de Mexico, en las tierras alias mesoamericanas, no emprendian 
construcciones faciles de clasificar como obras publicas para comparar con los monticu
los funerarios del Alto Magdalena.

Las obras publicas mas obvias de los cacicazgos del Mississippian en el 
suroriente de los Estados Unidos son monticulos asociados con entierros como los del 
Alto Magdalena. El sitio de Moundville consiste en un conjunto de unos treinta monticu
los de tamanos muy variados, construidos entre 1250 y 1550 d.C. El monticulo mas grande 
tiene mas de 17 m de altura y consiste en un relleno con un volumen casi 100 veces mas 
grande que el del Monticulo Occidental de la Mesita A, pero no incluye construcciones de 
lajas ni esta asociado con estatuaria, aunque el conjunto tiene obras defensivas masivas 
(Knight y Steponaitis 1998:2-6). A grandes rasgos, un centro como Moundville parece 
representar un esfuerzo de construccion mas o menos comparable al del conjunto princi
pal de sitios monumentales del Alto Magdalena, consistiendo en las Mesitas A, B, y C 
junto con el Alto de Lavapatas.

Las sociedades de Hawaii han influido mucho en las discusiones acerca de los 
cacicazgos, pero sus monumentos no han sido muy enfatizados. No obstante, los caci
ques construyeron templos para rituales publicos. Un ejemplo es el heiau de Kane'aki, 
cuya construccion cubrio un total de 1010 nf con muros de contencion y relleno artifi
cial de una profundidad variable para crear tres patios nivelados y una plataforma pe- 
quena (Laad, ed., 1973). La construccion se dividio en seis etapas, y Kirch (1984:251- 
252) considera la ultima como evidencia de la presencia de un cacique muy poderoso. 
En terminos de escala de organizacion del esfuerzo humano, este heiau no es muy dife
rente al Monticulo Occidental de la Mesita A.
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Figura 11. Planlas y cortes dealgunas de las tumbas de cancel de la Mesita B (Duque 1964:45,71,85,116)

Para comparar el Alto Magdalena con otros casos mas cercanos, tenemos una 
buena documentacion etnohistorica para los cacicazgos de algunas regiones colombia- 
nas, en donde las construcciones monumentales brillan principalmente por su ausencia, 
como. por ejemplo, el valle del Rio Cauca y la Sabana de Bogota.

El objetivo aqin no es una comparacion exhaustiva de los monumentos de todos 
los cacicazgos del mundo (ni de Colombia), sino situar las construcciones monumenta
les del Alto Magdalena en un contexto comparative. En este contexto vemos que la 
escala de organizacion del esfuerzo humano dedicado a la construccion de monumentos 
publicos en las sociedades del Clasico Regional en el Alto Magdalena es semejante a la 
que encontramos en algunos otros ejemplos de cacicazgos, pero el rango de variacion es 
grande (Figura 14). Existen monumentos de sociedades que, por sus otros atributos ban 
sido caracterizadas como cacicazgos, que representan una inversion de muchisimo mas 
esfuerzo humano que las del Alto Magdalena. Los monticulos de Moundville, porejem-
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Figura 12. Tumba de cancel en la Mesita A
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Figura 13. Pequena tumba de cancel en el sitio VP0051 cerca de La Argentina en el Valle de la Plata
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plo, son mucho mas grandes, y el conjunto es mas extenso, aun teniendo en cuenta que la 
Mesita A. mostrada en la Figura 14 es solo una parte del conjunto de Mesitas. Las cons- 
trucciones de La Venta, tambien son de escala muy grande, y el Complejo C es solamente 
uno de varios complejos de monumentos. Aunque las piedras erigidas en Stonehenge son 
muy grandes, el monumento, en su totalidad. no es enorme; y el heiau de Kaneaki es muy 
pequeno. a pesar del desarrollo de los cacicazgos de Hawaii, segiin las fuentes etnograficas.

Esta misma comparacion nos lleva a otra observacidn interesante acerca del 
caracter de los monumentos en las diferentes sociedades mencionadas. Algunos de estos 
monumentos, como los del Alto Magdalena o de los centres del Mississippian, estan 
asociados con los entierros de ciertos personajes, mientras que otros, como los henges de 
Wessex o los heiau de Hawaii carecen de esta asociacion. En el caso de La Venta aunque 
existen tumbas impresionantes integradas a la arquitectura publica y ceremonial, la 
monumentalidad no parece haber estado tan enfocada en ciertos personajes como en el 
caso del Alto Magdalena.
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Figura 14. Comparacion de escala de monumentos en cacicazgos de varias partes del mundo:
La Venta (Drucker, Heizer, y Squier 1959:9-12; Gonzalez Lauck 1997:82). Moundville. en la pagina anterior. 

(Knight 1998:48). Stonehenge (Walker 1995:28). Kaneaki (Laad, ed. 1973:3-5).
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Estas diferencias no necesariamente representan caractensticas permanentes de 

las culturas de sus respectivas regiones, pues durante la Edad de Bronce Tardfa (1400-700 
a.C), que sucede al perfodo de los henges en Wessex, se construyo una serie de montfcu- 
los dedicados a los entierros de individuos. Estos round barrows se asemejan mas o 
menos a los montfculos funerarios del Alto Magdalena, excepto en cantidad, pues existen 
por lo menos 8,000 en Wessex (Earle 1991:91). Teniendo en cuenta este cambio en la 
naturaleza de los monumentos, Renfrew (1974) sugirio un cambio en la organizacion social 
en Wessex alrededor de 1400 a.C., con cacicazgos al comienzo orientados mas hacia el 
grupo comunitario, y posteriormente mas hacia personajes importantes. Si consideramos 
unicamente esta caracteristica, los cacicazgos del Alto Magdalena se parecen mas a los de 
Wessex durante la Edad de Bronce Tardfa que a los de periodos anteriores.

Otra caracteristica de las tumbas del Clasico Regional en el Alto Magdalena no 
ha sido muy enfatizada en la literatura arqueologica, pero puede ser importante. Cuando 
estas tumbas se comparan con los entierros conocidos de personajes de importancia en 
los cacicazgos de otras regiones, se nota que, a pesar de la elaboracion arquitectonica y 
escultorica de los montfculos del Alto Magdalena, el ajuar funerario enterrado con el 
difunto no es muy rico. Entre los hechos reportados por Santa Gertrudis (1970, tomo 2:97) 
despues de su visita a San Agustfn en 1758, se encuentran las quejas del sacerdote de la 
pequena aldea de que los seis guaqueros profesionales que contrato en Popayan abrieron 
19 tumbas y no encontraron sino un pequeno pedazo de oro. Parece que no se trata 
simplemente de la mala suerte de este clerigo del siglo XVIII; aunque han sido encontra- 
dos objetos de oro y tumbaga en el Alto Magdalena en cantidades suficientes para definir 
un estilo regional, el material es muchfsimo mas abundante en otras regiones del pais.

Un gran numero de las tumbas mas impresionantes del Alto Magdalena fueron 
tan destrozadas por la guaquerfa que no nos queda ninguna indicacion de su contenido. 
En otros casos tenemos por lo menos unas pistas. Por ejemplo, en el Montfculo 1 del 
Alto de los Idolos, las excavaciones sistematicas (despues de las de los guaqueros) pu- 
dieron recuperar algunas pequehas y delgadas laminas de oro, perforadas aparentemente 
para ser usadas como adomos sobre la ropa. Ademas se hallaron cuentas tubulares y 
tiestos posiblemente de vasijas enterradas con el difunto. Sin embargo, en el “corredor” 
entre la tumba y la estatua principal que no habfa sido excavado antes, no se hallo ninguna 
ofrenda. En la tumba profunda que se ve en el corte en la Figura 8, tambien descubierta por 
primera vez en excavaciones controladas, las unicas ofrendas consistieron en cuatro pe- 
quehfsimas cuentas de oro y dos de piedra (Duque y Cubillos 1979:25-65). El inventario 
del ajuar funerario en una tumba muy "rica’' del Clasico Regional en el Alto Magdalena 
puede incluir unas vasijas de ceramica (es muy raro encontrar mas de tres o cuatro), unas 
hachas de piedra, cuentas de collar, y de vez en cuando adomos pequenos de oro. Algu
nas tumbas del mismo tamaho que las de los montfculos mas elaborados que han sido 
excavados cientfficamente no contenfan ningun artefacto.

Cieza de Leon (1553:113 [capftulo XVj) describe la riquezade los caciques del sur 
de Colombia en el siglo XVI y los bienes generalmente enterrados con ellos cuando se 
murieron: “... tienen sus mortuorios y sepulturas al uso de su patria, hechas de una 
boveda, muy hondas, la boca al oriente. En las cuales, muerto algiin principal o senor, lo 
meten dentro con muchos llantos, echando con el todas sus armas y ropa y el oro que 
tiene, y comida.” Parece una descripcion consistente con los hallazgos de la arqueologfa
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(y de la guaqueria) en las zonas de Calima o Quimbaya o Tolima (Perez de Barradas 1954, 
1966) o en el sitio de Malagana (Botiva y Forero 1991) y muchos otros. No mucho mas 
lejos, en Panama, los entierros de Sitio Conte incluyeron hachas de piedra, herramientas de 
hueso, puntas de proyectil, dientes de tiburon, esmeraldas, y toda clase de objetos 
imaginables de oro y de tumbaga. El numero de piezas ceramicas en un solo entierro llego 
hasta 100 (Lothrop 1937, 1942). No obstante, ninguno de estos entierros dotados con 
ajuares tan ricos tiene la monumentalidad de las tumbas del Alto Magdalena (ver Drennan 
1995b).

Conclusiones e inquietudes
En fin, ^como aporta una consideracion de la estatuaria y de los monumentos 

funerarios del Alto Magdalena a nuestra reconstruccion de las sociedades del Clasico 
Regional? En primer lugar indica alguna clase de desigualdad entre la poblacion de la 
region. Es claro que unos cuantos personajes merecian un tratamiento muy especial en 
la muerte—tratamiento que no se le daba a la gran mayoria de la poblacion. Es claro 
tambien que no es una simple division de la poblacion en dos grupos: los personajes muy 
especiales y la gente comun. Existe todo un continue de variacion desde los monumentos 
funerarios mas impresionantes de las Mesitas A y B o del Alto de los Idolos hasta las 
tumbas de cancel, a veces de tamaho impresionante pero sin monticulos, hasta tumbas 
de forma de cancel pero muy pequenas, hasta las fosas muy sencillas de distintas formas 
en las cuales se enterraron la mayoria de los difuntos (ver tambien Llanos 1995:88-91).

Las sociedades del Clasico Regional en el Alto Magdalena eran capaces de 
organizar cierta cantidad de esfuerzo humano en programas de obras piiblicas. Sin em
bargo, la escala de esta organizacion parece muy modesta cuando se le compara con las 
sociedades de Wessex en la Edad de Bronce Temprana o de la region Olmeca de 
Mesoamerica durante el Formativo. Es semejante a la de los cacicazgos Mississippian o 
de la Edad de Bronce Tardia en Wessex o de Hawaii, y mayor que la que se encuentra en 
varias otras sociedades que han sido tratadas como cacicazgos.

^.Quienes eran los que se enterraron en los monticulos del Alto Magdalena? 
Esta pregunta no la hacemos en el sentido de buscar su identidad etnica, sino mas bien 
su razon social. ^Eran caciques? ^Sacerdotes? ^Chamanes? ^Porque “merecian” este 
tratamiento especial, los que lo recibieron? ^Por su riqueza? (,Por su prestigio social? 
^.Por el poder politico que ejercieron durante la vida? ^Por el miedo que generaron con 
sus capacidades espirituales? La diferenciacion que se observa en los entierros del Alto 
Magdalena tiene que ser indicacion de cierta heterogeneidad, desigualdad, o segrega- 
cion, en los terminos de McGuire (1983) y Flannery (1972) que adopta Gnecco (1996) 
para referirse a la complejidad social en esta zona. Sin embargo, como estas caracteris- 
ticas sociales se presentan en formas muy variadas, queda mucho por especificar todavia.

En este contexto se relaciona el analisis iconografico de la estatuaria del Alto 
Magdalena con aspectos de la organizacion social. Como es de esperar, los varies auto- 
res que han escrito sobre este tema no estan completamente de acuerdo ni sobre el con- 
tenido especifico de las creencias representadas por las estatuas ni sobre sus relaciones 
estilisticas con otras regiones (ver Preuss 1931; Perez de Barradas 1943; Duque 1964; 
Reichel-Dolmatoff 1972; Hernandez de Alba 1979; Gamboa Hinestrosa 1982; Bruhns 
1982; Velandia 1994; Llanos 1995). Consideramos el tema de relaciones con otras regiones



30

Figura 15. Estatua antropomorfa con colmillos, ahora en el Bosque de las Estatuas, San Agustln



Figura 16. Estatua antropomorfa con figura lagartiforme en la espalda, del Alto de las Piedras
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^Figura 17. Los monticulos funerarios y plaza nivelada de la Mesita A

▼ Figura 18. Los monticulos funerarios y plaza nivelada de la Mesita B
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Figura 19. La Fuente de Lavapatas, San Agustin

en el Capitulo 8. Como nuestros estudios no ban analizado la iconografia de la estatuaria del 
Alto Magdalena, no pretendemos resolver la serie de debates que sobre este tema existen en 
la literatura. Tendremos que depender de lo que otros investigadores ban escrito.

No obstante las diferentes interpretaciones que se ban presentado sobre la icono- 
graffa de las estatuas del Alto Magdalena, lo que parece innegable (e importante para nues
tros fines aqm) es que no representan un mundo netamente natural, sino sobrenatural. En este 
mundo sobrenatural existen personajes con caracteristicas humanas y caracteristicas felinas 
(Figura 15), personajes de forma humana que portan grandes criaturas lagartiformes en la 
espalda (Figura 16), etc. No se sabe si las estatuas principales de las tumbas monticulares, que 
con frecuencia demuestran tales caracteristicas, representan los personajes enterrados en las 
mismas o no. Sin embargo, la presencia de estas estatuas como elementos centrales en la 
elaboracion arquitectonica de los entierros vincula al personaje enterrado con este mundo 
sobrenatural y las fuerzas poderosas que actuan en el. El arte escultorico del Alto Magdalena, 
por lo tanto, se adapta perfectamente a un sistema de legitimacion de b'deres (ver tambien 
Drennan 1976b; Gnecco 1996:187-188). Las estatuas enfatizaron el poder espiritual de los 
personajes difuntos, y la permanencia y monumentalidad de las tumbas las convirtieron en un 
recuerdo constante de lo mismo.

Los monticulos funerarios fueron construidos en pequenos conjuntos, como, por 
ejemplo las Mesitas A y B (Figuras 17 y 18), en donde los monumentos se situaron dentro de 
un area plana, usualmente en la cima de una colina. Parece que los habitantes durante el 
Clasico Regional visitaron estos sitios, y muy posiblemente participaron en actividades ritua- 
les llevadas a cabo alb. Los monticulos de las Mesitas A y B son los monumentos mas 
impresionantes de todo un complejo de tales conjuntos que incluye tambien las Mesitas C y
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Figura 20. Mapa del complejo formado por las Mesitas A, B. y C (Gonzalez 1998:52)

D. el Alto de Lavapatas y la famosa Fuente de Lavapatas (Figura 19). Extrapolando de lo que 
ha side excavado, esta area tiene decenas, si no cientos. de tumbas con cierta elaboracion 
arquitectonica. Durante un periodo de, por lo menos, varios siglos, fue un espacio publico de 
gran importancia con una utilizacion mas o menos constante (Figura 20).

El Alto Magdalena cuenta con toda una serie de sitios semejantes, aunque no de 
una elaboracion igual a la del complejo de Mesitas. Entre ellos se encuentran el Alto de los 
Idolos (Duque y Cubillos 1979), el Alto de las Piedras (Duque y Cubillos 1993), El Purutal 
(Cubillos 1986), Ullumbe (Cubillos 1991), Lavaderos (Llanos y Ordonez 1998), Aguacatal 
(Lehmann 1944), Cerro Guacas (Drennan 1993a:32-36) y otros (Sotomayor y Uribe 1987). 
Estos sitios son los monumentos y los espacios publicos o ceremoniales que la arqueologfa 
ha sido capaz de identificar para el periodo Clasico Regional en el Alto Magdalena. Todo esto 
sugiere gran cantidad de atencion piiblica enfocada hacia los monumentos conmemorando 
una secuencia de personajes especfficos que lentamente durante un periodo tan prolongado 
se convem'an en personajes historicos. El esfuerzo humano invertido en estos monumentos 
y la persistencia en la utilizacion de estos sitios indican la importancia de los personajes 
enterrados en los monticulos. Estos monumentos tienen que haber sido una de las represen- 
taciones mas importantes que tem'an estos ciudadanos prehispanicos de su tradicion y de la 
continuidad de su sociedad. ^Como se reflejaba esta continuidad en la organizacion social, 
poh'tica, y economica? Esta pregunta, fmalmente, equivale a la que hicimos anteriormente 
acerca de la identidad de los personajes enterrados en los monticulos, y nos lleva a otras 
clases de evidencias arqueologicas.



35

3. Dos escalas: La estructura individual y la macroregion

Desde los anos 70 y partiendo de los trabajos de Duque Gomez, por ejemplo en 
el Potrero de Lavapatas (Duque 1964:225-271), se ban desarrollado varias investigacio- 
nes de areas habitacionales y de los restos arqueologicos de viviendas prehistoricas que 
estas contenfan. En sitios como El Estrecho, El Parador, La Estacion y Quinchana, y en 
los municipios de Isnos, Pitalito, Garzon, Saladoblanco, Timana, Tarqui, y La Argenti
na (ademas de San Agustfn) se ha documentado un patron de viviendas circulares u 
ovoides de bahareque junto con otros restos de las actividades generalmente asociadas a 
viviendas, tales como fogones, pozos de distintas formas, basureros, etc. (Cubillos 1980; 
Duque y Cubillos 1981; Llanos y Duran 1983; Llanos 1988, 1990, 1993, 1999; Moreno 
1991, 1995; Sanchez 1991; Blick 1993; Jaramillo 1996; Quattrin 2000; Romano 1999).

Viviendas
Despues de un periodo largo de ocupacion en un sitio, con la renovacion y 

reconstruccion que se espera en el caso de una casa de materiales perecederos, se presen- 
ta un caos de huecos de postes de distintas etapas de construccion que dificulta la deli- 
neacion de estructuras individuales. No obstante, ha sido posible aproximar las dimen- 
siones de las estructuras en algunos casos (Figuras 21 y 22). La Tabla 1 y la Figura 23 
demuestran la variacion de los tamanos en una muestra de estructuras de distintos perio- 
dos durante la secuencia prehispanica en el Alto Magdalena y Tierradentro. La muestra 
representada en la Figura 23 contiene las 26 estructuras incluidas por Blick (1993:259) 
en un resumen semejante mas otras tres excavadas por Quattrin (2000:31, 55, 63). To- 
das estas estructuras tienen forma circular u ovalada. Como Quattrin (2000:31) ha ob- 
servado, algunas Imeas de huecos de postes que han aparecido en sitios excavados en el 
Alto Magdalena representarian cfrculos tan grandes que no seria factible cubrirlos con un 
techo. Tal vez se trata de alguna clase de cercado, pero estos cfrculos extremadamente 
grandes no estan incluidos en la muestra de la Figura 23.

Es claro que las estructuras mas pequehas de la Tabla 1 y la Figura 23 no 
pueden haber sido utilizadas como viviendas. Por ejemplo, el area mas pequena de 16 
m2, representa un diametro de menos de 1.5 m. Es diffcil decir que dimensiones puedan 
representar el tamano mfnimo de una vivienda, pero aim entre las estructuras mas gran
des la mayoria parecen muy pequehas, aunque factibles, para familias nucleares segun 
estudios comparativos de tamanos de viviendas en distintas culturas (por ejemplo, Narroll 
1962), especialmente si se toma en cuenta que el Alto Magdalena tiene un clima templa- 
do que permite realizar al exterior de las viviendas muchas actividades para las cuales se 
necesita un espacio abrigado en otros climas. De las estructuras de la Figura 23, entonces, 
probablemente algunas fueron construidas para fines especiales, incluyendo, por ejemplo
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el almacenamiento de comestibles u otros bienes. Otros pueden haber sido las viviendas 
de familias nucleares.

Como se observa en la Figura 23, la mayoria de esta muestra se compone de 
estructuras del periodo Reciente, pero los pocos ejemplares que conocemos del Clasico 
Regional y del Formative no indican grandes diferencias para estos dos periodos. La 
unica estructura que se separa de las otras en cuanto al area es del periodo Reciente. Se ha 
sugerido que esta estructura representa la casa de un cacique o una casa ceremonial 
(Duque y Cubillos 1981:25-26), sin embargo su area de 58.8 m; no es mucho mas gran
de de lo que se espera de la casa de una familia nuclear en muchas culturas. Hasta ahora, 
entonces, las estructuras que se conocen del periodo Clasico Regional parecen corres- 
ponder a viviendas pequenas y ordinarias o estructuras muy pequenas construidas para 
fines especiales. Si existieron estructuras mas grandes como la de La Estacion, estas no 
han sido encontradas. Es posible que esta observacion represente una diferencia entre 
los periodos Clasico Regional y Reciente, pero tambien es posible que represente sola- 
mente la escasez de informacion sobre las estructuras del Clasico Regional. Volveremos 
a considerar esta inquietud en el Capftulo 7.

La cultura agustiniana
Los mismos proyectos de excavacion a la escala de la estructura individual que 

nos han aportado tanta informacion acerca de las viviendas y otras estructuras del Alto 
Magdalena han funcionado tambien en conjunto para permitir un analisis a una escala 
mucho mayor: la de la macroregion. La dispersion de las excavaciones en los distintos 
municipios del Alto Magdalena ha posibilitado la comparacion de artefactos de todas

Figura 21. Huecos de poste de una estructura excavada
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Figura 22.
Patrones de huecos de postes de estructuras en varies sitios habitacionales: Quinchana (Llanos y Duran 1983:42-43. 

VP0011-C (Blick 1993:139), La Estacidn (Duque y Cubillos 1981:42 y 57), y VP2438 (Quattrin 2000:34).

partes de la region. Esta comparacion llevo a la conclusion de que los habitantes 
prehispanicos de buena parte del area incluida en el mapa de la Figura 2 participaban de la 
misma cultura de San Agustm (Llanos 1996). Especialmente los estilos de la ceramica 
definidos para los distintos periodos de la secuencia en los alrededores de San Agustin se 
reconocen facilmente no solo en el municipio de Isnos sino tambien en Pitalito. 
Saladoblanco, La Argentina, Timana. Tarqui, y Garzon. Esto no quiere decir que la 
ceramica de toda esta zona no manifieste variacion. pero se define facilmente como 
perteneciente a la misma cultura arqueologica.



38
R56.1- 60.0

52.1- 56.0"
48.1- 52.0’
44.1- 48.0"
40.1- 44.0"

^ 36.1-40.0"
E 32.1-36.0’

28.1- 32.0" 
o 24.1-28.0"

20.1- 24.0"
16.1- 20.0" 
12.1-16.0
8.1-12.0" 
4.1-8.0 
0.1-4.0"

R
R

< FFRRR
RR
FCCRRRRR
RRRRRRR
CRRR

Figura 23. Grafico stem and leal de las areas aproximadas de estructuras de sitios habitacionales en el Alto 
Magdalena y Tierradentro (F=Formative, C=Ciasico Regional, R = Reciente)

Esta conclusion, basada en el estudio de la ceramica, concuerda en terminos 
generales con lo que se habfa planteado anteriormente con base en la escultura. El estudio 
mas completo y sistematico de la distribucion de la estatuaria en la region (Sotomayor y 
Uribe 1987) documenta la presencia de estatuas que comparten ciertas caracteristicas 
estilfsticas y elementos iconograficos en algunos de estos municipios (aunque no todos). 
En este sentido, la comparacion de las muestras de la ceramica provenientes de las 
excavaciones en sitios habitacionales confirmo y amplio la conclusion general de repor- 
tes de estatuaria: que el fenomeno cultural de San Agustin se extendio a una zona rela- 
tivamente grande.

Sin embargo, hay un sector geografico que merece atencion especial en este 
contexto. En los municipios de Inza y Belalcazar se encuentran varies sitios con tumbas y 
estatuas que, como las de San Agustin, han sido reportados desde hace mucho tiempo. 
Esta zona, la de Tierradentro, siempre ha sido tratada como cosa aparte del fenomeno de 
San Agustin porque representa otra concentracion impresionante de sitios monumenta- 
les a cierta distancia; ademas esta separada por un territorio que, a pesar de tener algu- 
nas estatuas y tumbas de cancel, no presenta ningun centre con una monumentalidad tan 
elaborada como la de Mesitas, el Alto de los Idolos, o de Tierradentro. Ademas, los 
famosos hipogeos de Tierradentro son tumbas de forma (y probablemente con una utili- 
zacion) muy diferente a las de San Agustin (Silva Celis, 1943, 1944; Chaves y Puerta 
1986), y la estatuaria, aunque comparte ciertas caracteristicas con la de San Agustin, 
tambien muestra una serie de diferencias (ver, por ejemplo, Sotomayor y Uribe 1987). 
Como resultado, la cultura de San Agustin ha sido comparada con la de Tierradentro, 
con el fin de determinar. entre otras cosas, sus posiciones cronologicas relativas (Zeigert 
1962: Patterson 1965).
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Tabla 1. Estructuras del Alto Magdalena y Tierradentro.

Dimensiones (m) Area (m2) Perfodo Referenda

Valle de la Plata 
3.80 por 3.80 
5.35 por 5.35 
5.00 por 3.50 
2.00 por 2.00 
3.90 por 3.40 
4.50 por 3.40 
4.00 por 3.50

11.0 Formativo 
Formative 
Formativo 
Clasico Regional 
Clasico Regional 
Clasico Regional 
Reciente

Quattrin 2000:31 
Quattrin 2000:63 
Quattrin 2000:55 
Blick 1993:259 
Blick 1993:259 
Blick 1993:259 
Diaz 1991 fig. 12

17.3
17.5

3.1
10.4
12.0
11.0

Quinchana 
1.48 por 1.41 1.6 Reciente Llanos y Duran 

1983:42 
Llanos y Duran 
1983:42 
Llanos y Duran 
1983:43

1.86 por 1.79 2.6 Reciente

2.90 por 2.65 6.0 Reciente

La Estacidn 
2.47 por 2.19 4.3 Reciente Duque Gdmez y 

Cubillos 1981:61, 63 
Duque Gomez y 
Cubillos 1981:52, 63 
Duque Gomez y 
Cubillos 1981:36, 57 
Duque Gbmez y 
Cubillos 1981:25-42

3.90 por 3.61 11.1 Reciente

5.72 por 5.72 25.7 Reciente

8.77 por 8.54 58.8 Reciente

Saladoblanco 
5.00 por 3.82 
5.00 por 4.09

15.0 Reciente
Reciente

Llanos 1988:55 
Llanos 1988:5516.1

Tierradentro 
2.35 por 1.86 3.4 Reciente Chaves y Puerta 

1988:93, 94 
Chaves y Puerta 
1988:83, 85 
Chaves y Puerta 
1988:60, 61 
Chaves y Puerta 
1988:51-57 
Chaves y Puerta 
1988:63, 64 
Chaves y Puerta 
1988:72, 73 
Chaves y Puerta 
1988:96, 98 
Chaves y Puerta 
1988:80, 82 
Chaves y Puerta 
1988:65, 69 
Chaves y Puerta 
1988:112, 114 
Chaves y Puerta 
1988:69, 79 
Chaves y Puerta 
1988:48, 52 
Chaves y Puerta 
1988:86, 90

3.60 por 1.65 4.7 Reciente

2.90 por 2.15 4.9 Reciente

3.25 por 2.50 6.4 Reciente

4.00 por 2.25 7.1 Reciente

4.00 por 2.50 7.9 Reciente

4.15 por 3.20 10.4 Reciente

6.00 por 2.25 10.6 Reciente

4.50 por 3.00 10.6 Reciente

4.50 por 3.47 12.3 Reciente

5.50 por 3.90 16.9 Reciente

7.5 por 3.00 17.7 Reciente

6.70 por 3.85 20.3 Reciente
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Los estudios mas recientes en la zona de Tierradentro ban proporcionado mues- 

tras grandes de la ceramica de toda la secuencia cronologica. Una comparacion con la 
ceramica de San Agustm lleva a una conclusion muy parecida a la que se hace con base 
en una comparacion de la estatuaria. Las relaciones entre buena parte de la ceramica de 
las dos regiones son muy claras y estrechas, pero existen tambien tipos de ceramica en 
ambas regiones que no se encuentran en la otra; igualmente, no todos los tipos que se 
reconocen en las dos se manifiestan en forma identica. Por lo tanto, adoptamos aqui la 
practica comun de tratar la zona de Tierradentro como un vecino a la cultura agustiniana, 
y no como una parte integral de la misma.

Cabe mencionar que la ceramica de la region que incluye los municipios de 
Paicol. Tesalia. Nataga, y La Plata (por lo menos en el sector oriental, cercano a la 
cabecera municipal de La Plata), manifiesta un patron complicado de relaciones con la 
ceramica de San Agustm y con la de Tierradentro (Drennan 1993a). Por el momento es 
suficiente observar que durante los penodos Formative y Clasico Regional, la ceramica de 
esta zona tiene una relacion muy estrecha con la de San Agustm. Es durante el periodo 
Reciente que la situacion se complica; por esto incluiremos esta region dentro de nuestro 
resumen y smtesis sincronicos para el periodo Clasico Regional, y retomaremos el tema de 
relaciones de nuevo cuando consideramos el periodo Reciente.

Esta delineacion de la extension de la cultura de San Agustm nos sirve aqiri 
para definir una region dentro de la cual las poblaciones prehispanicas (por lo menos 
durante el periodo Clasico Regional) compartfan las caracteristicas estilisticas y ele- 
mentos iconograficos que son fundamentales en la definicion de esta cultura arqueologi- 
ca. En terminos netamente antropologicos, esto sugiere que compartfan tambien los siste- 
mas de creencias representados por la estatuaria y sensibilidades esteticas representadas 
tanto por la ceramica como por la escultura. Aunque seria prematuro tratar de delinear los 
Irmites de esta macroregion con una Ifnea precisa en la Figura 2, parece incluir por lo menos 
buena parte de los municipios de San Agustm, Isnos, Pitalito, Saladoblanco, La Argenti
na, Timana, Garzon, La Plata, Nataga, Paicol, y Tesalia. El Ifmite occidental de la zona esta 
conformado por los paramos de la Cordillera Central y del Macizo Colombiano que carecen 
de ocupacion humana permanente. En el norte colinda con la zona de Tierradentro; hacia 
el oriente y hacia el sur, la macroregion termina donde termina la investigacion arqueologi- 
ca, porque no sabemos si continua en estas direcciones la misma homogeneidad cultural 
o no, y es por esta homogeneidad cultural manifestada por la macroregion durante el 
periodo Clasico Regional, que es conveniente tratarla como una sola entidad para su 
estudio. A1 tratarla asf no se sugiere que no existe ninguna variacion entre una parte de 
esta zona y otra, pero tomarla como una zona de estudio facilita la investigacion, inclu
sive la de la variacion interna que se presente.
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4. Escala regional I: Distribucion de ocupacicn en el Valle de la Plata

Los capitulos anteriores se basan fundamentalmente en informacion tirqueologica 
disponible hasta mediados de los anos 80. Hemos aprovechado tambien los resultados de 
investigaciones mas recientes cuando tienen relevancia para los temas discutidos. Estos 
resultados mas recientes ban permitido precisar y refinar las conclusiones y a veces 
pliarlas, sin embargo no se cambio ninguna de las conclusiones como consecuencia de 
considerar los resultados mas recientes mencionados arriba. La reconstruccion social que se 
ha presentado hasta ahora es basicamente la que se pudo plantear en los anos 80. Aunque 
algunos de nuestros propios resultados recientes han sido mencionados (tales como los de 
otros investigadores), estos han tenido el efecto principal de aumentar la confianza con la 
cual se puede plantear una serie de elementos de reconstruccion social que ya habian sido 
sugeridos, por lo menos, por la informacion con la cual contabamos a mediados de la deca- 
da de los 80. La reconstruccion de las sociedades del Clasico Regional presentada en los 
capftulos 2 y 3, entonces, representa el punto de partida del programa de investigaciones en 
el que desde 1984 los autores del presente volumen han colaborado.

Como se ha observado en los capftulos anteriores, antes de 1984 se habfan 
realizado investigaciones arqueologicas cuyos analisis se enfocaron a la escala del mo- 
numento o estructura individual (o sea la escala del sitio arqueologico) y tambien a la 
escala macroregional (o sea la extension de la cultura agustiniana). Las evidencias pro- 
ducidas por dichos estudios ya eran suficientes como para sugerir que las sociedades del 
Clasico Regional en una area grande de cierta homogeneidad cultural se prestaban para 
ser comparadas con sociedades de otras partes del mundo, que a su vez: habian sido 
clasificadas como cacicazgos. Los aspectos mas documentados de estas sociedades eran 
las practicas funerarias (especialmente las correspondientes a los personajes mas impor- 
tantes), los sistemas de creencias (religion o ideologfa) representados en la estatuaria, y 
las viviendas. Quedaban inquietudes acerca de la naturaleza de las posibles elites y sobre 
el caracter de la organizacion social, polftica, y economica, entre otras cosas.

Desde el comienzo nos llamo la atencion la escala de analisis de la region, por 
tres razones principales. Primero, la aparicion de una jerarqufa social (es decir la aparicion 
de elites—o por lo menos de ciertos personajes muy importantes 
por las tumbas monumentales del Alto Magdalena) se asocia frecuentemente con la apa
ricion de elementos de organizacion que crean relaciones diferentes y mas fuertes que las 
que existfan antes entre los habitantes de una region cuya escala trasciende la comunidad 
local. Las evidencias arqueologicas mas directas de tales patrones de organizacion se 
encuentran en el analisis a una escala regional. Especfficamente, se busca una escala de 
amilisis que incluya por lo menos una de las unidades polfticas que pueden haberse 
formado, y, si es posible, varias de ellas.

am-

omo los indicados
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Segundo, habfa un vacfo en la informacion arqueologica disponible para el Alto 

Magdalena—entre estudios a la escala de la estructura individual o del sitio arqueologico 
y analisis a la escala de la macroregion o extension de la cultura agustiniana. Este vacfo 
correspondfa precisamente a la escala regional.

La tercera razon fue que ya existfa una metodologfa bien desarrollada para 
analisis a la escala de la region: la metodologfa del reconocimiento sistematico regional. 
For tradicion en la historia de la arqueologfa se atribuye el primer reconocimiento siste
matico regional a Gordon Willey (1953), quien lo realize en el Valle de Viru (Peru), pero fue 
en el reconocimiento de la Cuenca de Mexico (Sanders, Parsons, y Santley 1979), donde se 
establecio la base principal para la metodologfa utilizada por la mayoria de reconocimien- 
tos posteriores y adaptada a las condiciones variadas que se encuentran en distintas 
regiones. Reconocimientos sistematicos regionales ban sido realizados en Mesoamerica 
(Blanton era/. 1982; Kowalewski era/. 1989; Garcfa Cook 1976; Cyphers, ed., 1997),enlos 
Andes centrales (Wilson 1988; Albarracfn-Jordan y Mathews 1990; Albarracfn-Jordan 
1992), y en el Medio Oriente (Adams 1965,1981; Adams y Nissen 1972), entre otras partes 
del mundo. En estas regiones el reconocimiento sistematico ha llegado a ser una de las 
metodologfas normales de la arqueologfa, pero a mediados de los anos 80, esta metodolo
gfa no habfa sido aplicada en el Alto Magdalena ni en otras partes de Colombia.

El reconocimiento sistematico regional
Los arqueologos siempre han realizado prospecciones, usualmente como una 

etapa inicial de investigacion en una zona desconocida. Su idea es buscar sitios que 
merecen ser investigados, y se aprovechan, durante la realizacion de una prospeccion, 
de varias fuentes de informacion. El arqueologo, por ejemplo, puede visitar lugares que 
parecen presentar condiciones favorables para la utilizacion prehistorica. Estas condi
ciones se definen de manera ad hoc, generalmente con base en lo que se asume implfci- 
tamente acerca de la poblacion prehistorica que se investiga. Por ejemplo, se pueden 
visitar principalmente zonas de suelos pianos y aparentemente fertiles con buen acceso 
al agua, etc., si se asume que se trata de una sociedad agricola. Los habitantes actuales 
de la zona tambien pueden proporcionar informacion muy util que han acumulado du
rante anos de experiencia. Preguntas como “^Donde han encontrado estatuas o montfeu- 
los?” y “^Donde han encontrado fragmentos de ceramica entre la tierra que cultivan?” 
son las que los arqueologos hacen con frecuencia cuando realizan prospecciones.

Una prospeccion no sistematica documenta una serie de sitios donde se encuen- 
tra evidencia de ocupacidn antigua, pero no nos dice cuales son los sectores de la zona 
que no tienen evidencias de ocupacion antigua. Para identificar sitios “bonitos” para la 
excavacion no hay necesidad de saber donde no hay sitios. Es mas que suficiente ubicar 
cierta cantidad de los sitios mas grandes, mas monumentales, mas profundos, etc. El 
arqueologo puede escoger felizmente el sitio a excavar de esta muestra (porque sf, es una 
muestra—una muestra muy sesgada, pero una muestra—de los sitios en la zona). Asf la 
prospeccion no sistematica logra su objetivo, y representa una metodologfa muy apro- 
piada para identificar algunos sitios cuya excavacion puede valer la pena.

Aunque tambien se localizan sitios que pueden ser interesantes para su poste
rior excavacion, en un reconocimiento sistematico el objetivo es documentar los patrones 
de distribucion de la ocupacion en una zona determinada durante los diferentes perfodos
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prehistoricos (o historicos tambien). Un reconocimiento sistematico es un estudio en si, y 
no simplemente un paso preliminar a la excavacion. Para lograr el objetivo de analizar 
patrones de distribucion de la ocupacion, es necesario verificar cuales son los sectores de 
la zona que no presentan evidencias de ocupacion antigua. Los resultados de un recono
cimiento sistematico frecuentemente se presentan, como los de una prospeccidn no siste- 
matica, en forma de un mapa con un punto para cada sitio arqueologico descubierto. Pero 
el mapa de un reconocimiento sistematico puede ser utilizado para analisis que el mapa de 
una prospeccion no sistematica no soporta. Podemos interpretar las areas en bianco del 
mapa de un reconocimiento sistematico como sectores de la zona donde los arqueologos 
ban buscado evidencias de ocupacion antigua y no las ban encontrado, porque en un 
reconocimiento sistematico se examina sistematicamente cada parte de la zona de estudio. 
Si vemos un sector sin sitios en un mapa de una prospeccion no sistematica, no sabemos 
si es porque no tiene sitios o porque los arqueologos nunca llegaron a buscarlos ahi.

Los analisis que queremos realizar de la distribucion de ocupacion antigua se 
basan en observaciones como por ejemplo, que una regidn tiene gran cantidad de sitios 
hacia el oriente pero muy pocos hacia el occidente. Antes de proseguir esta observacion 
en el analisis tenemos que saber que la ausencia de sitios hacia el occidente del mapa no 
se debe al hecho de que el acceso al sector occidental es dificil y los arqueologos nunca 
llegaron alb' para buscar sitios. Con una prospeccion no sistematica, simplemente no 
sabemos. Con un reconocimiento sistematico sabemos, porque la metodologia se basa en 
una inspeccion sistematica y pareja de toda la zona de estudio. En este sentido un recono
cimiento sistematico no es una busqueda de sitios, sino un estudio del paisaje de una 
region. Como consecuencia podemos atribuir los patrones de distribucion de sitios a los 
habitantes antiguos y no a las variaciones en las actividades de los arqueologos que 
recolectaron los dates.

En una prospeccion no sistematica, entonces, solo los resultados positives (o sea 
los sitios descubiertos) son de interes y utilidad. En un reconocimiento sistematico, los 
resultados negatives (o sea los sectores de los cuales se puede decir con confianza que no 
hay sitios) son tambien importantes—a veces incluso mas importantes que los positives.

Estas diferencias entre un reconocimiento sistematico y una prospeccion no 
sistematica tienen dos implicaciones metodologicas. En primer lugar, un reconocimiento 
sistematico tiene limites claramente definidos que corresponden precisamente a la zona 
que ha sido inspeccionada en busca de evidencias de ocupacion antigua. La delineacion 
de los limites es importante porque nos dice exactamente donde termina la zona en 
donde una ausencia de sitios representa una ausencia de ocupacion antigua. No es nece
sario delimitar definitivamente el area de reconocimiento antes de iniciar el trabajo—los 
limites se pueden modificar y ampliar a medida que avance el trabajo—pero es necesario 
terminar con una indicacion inequivoca del area reconocida. La segunda implicacion 
metodologica es que, en un reconocimiento sistematico, se establece de forma clara y 
explicita cual es el procedimiento por medio del cual se lleva a cabo la inspeccion del 
paisaje. Para poder tratar los sectores del mapa de un reconocimiento sistematico donde 
no se ven sitios como sectores que carecen de ocupacion humana es necesario saber que 
las evidencias de ocupacion han sido buscadas en todos los sectores de la misma manera. 
Si no, una diferencia de densidad de sitios en el mapa puede deberse a una diferencia de 
intensidad en la inspeccidn.
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Reconocimiento sistematico en el Valle de la Plata

Para poder reconstruir aspectos de la organizacion social, politica, y economica 
que eran desconocidos en 1983 se opto, entonces, por un reconocimiento sistematico a 
escala regional. El area de homogeneidad cultural prehispanica en el Alto Magdalena 
(Figura 2) puede alcanzar hasta 4000 o 5000 km2—un area muy grande para la aplica- 
cion de la metodologfa del reconocimiento sistematico. Mirando la escala de las unidades 
polfticas en las sociedades mencionadas anteriormente como comparables a las del Alto 
Magdalena (Moundville, Wessex, Hawaii, etc.), se ve que en estos casos no se trata de 
unidades polfticas que cubren miles de km:. En cada uno de estos casos se encuentran un 
buen numero de unidades polfticas dentro de una area de homogeneidad cultural. Parecfa 
posible entonces estudiar una unidad polftica completa (o varias de ellas) con un recono
cimiento sistematico de solo una parte del Alto Magdalena.

Empezamos con la definicion de una zona de estudio que no representaba todo 
el Alto Magdalena, sino una parte. Delimitamos esta zona mas que todo por la topogra- 
ffa, tratando de incluir un buen rango de las condiciones ambientales que se encuentran 
en el Alto Magdalena. La definicion de la zona fue, en cierta medida, arbitraria, y por lo 
tanto no asumimos que sus Ifmites tengan ninguna importancia cultural. El area tomo el 
Rfo La Plata como su eje desde sus orfgenes en los picos volcanicos de la Cordillera 
Central a 4600 msnm hasta su confluencia con el Rfo Paez para desembocar en el Rfo 
Magdalena a 700 msnm. Como la zona sigue el curso del Rfo La Plata, y tiene a La Plata 
como su ciudad principal, la llamamos el Valle de la Plata (Figura 24).

Esta delineacion del Valle de la Plata como zona de estudio se baso en una 
visita realizada en 1983, durante la cual se llevo a cabo una prospeccion breve y no 
sistematica. Aprovechando los conocimientos de varies residentes de la region, y en 
especial aquellos de los miembros del Grupo Cultural Plata Vieja, pudimos visitar una 
serie de sitios y examinar varias colecciones de materiales arqueologicos. Esta prospec- 
ci6n sirvio para confirmar la presencia de buena cantidad de ocupaciones prehispanicas 
en la zona (en contraste con los resultados de la prospeccion de Chaves y Puerta [1978|), 
incluyendo algunos sitios con montfculos funerarios y estamaria agustiniana. La cera- 
mica recolectada tambien se parecfa mucho a la de la zona de San Agustfn, confirmando 
la descripcion que presentamos arriba de una area de homogeneidad cultural agustiniana 
que incluye el Valle de la Plata.

Como parte de la primera temporada de trabajos en el campo en 1984, se inicio 
un estudio de las caracterfsticas medioambientales de la zona, con referencia a su poten- 
cial para la explotacion con tecnologfa prehistorica y con referencia especial a cambios 
climaticos ocurridos durante los ultimos 4000 o 5000 mil ahos que pudieran afectar 
dicho potencial (Herrera, Drennan y Uribe, eds., 1989). Los resultados de este estudio 
nos permiten puntualizar una descripcion de lo que observamos durante nuestra visita al 
Valle de la Plata en 1983.

El sector oriental del Valle de la Plata es calido y seco, esta conformado por las 
amplias terrazas naturales del no y las laderas de las montanas que delimitan el valle. 
Las laderas son muy inclinadas con suelos muy delgados, y las terrazas. aunque son 
planas, tienen suelos de muy poca fertilidad que son sumamente diffeiles de cultivar. Los 
lugares mas propicios para la habitacion prehispanica son las terrazas mas bajas ubicadas 
al lado del rfo que son de deposicion mas reciente y por lo tanto mas fertiles. En el sector
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central (a 1000 msnm), el valle es muy estrecho y los coluvios al pie de las laderas llegan al 
horde del no. La precipitacion es mas alta y la temperatura mas baja pero la gran mayoria 
del terreno es demasiado inclinado para el cultivo. Entre 1500 y 2000 msnm, en el sector sur 
de la zona de estudio del Valle de la Plata, existen suelos fertiles sobre un relieve mucho 
mas suave. El clima tambien es mas favorable al cultivo aqm que en otros sectores del Valle 
de la Plata. A partir de los 2000 msnm en adelante (hacia el occidente de la zona), las 
condiciones son progresivamente mas frias y humedas y la agricultura menos productiva 
hasta llegar a las condiciones de paramo a aproximadamente 2800 msnm (Botero, Leon y 
Moreno 1989).

Tem'amos entonces, al inicio de la temporada del campo en 1984, una zona de 
estudio de unos 2200 km2 cubriendo buena parte de la variacion ambiental del Alto Magda
lena e incluyendo aproximadamente la mitad del area donde se presenta cierta homogenei- 
dad cultural agustiniana. Como un area de 2200 km; parecfa aun muy extensa para reconocer 
sistematicamente, jamas pensamos extender el reconocimiento a toda esta zona. Iniciamos el 
reconocimiento alrededor de uno de los sitios con montfculos funerarios y estatuaria- 
sitio de Cerro Guacas—y continuamos, poco a poco, durante seis anos a ampliar el area 
reconocida. Las decisiones precisas sobre los 1 unites a veces teman un caracter arbitrario, 
con base en el ambiente o en la topograffa, sin embargo la estrategia general se iba evolucio- 
nando, segun los resultados del reconocimiento ya realizado.

Finalmente, el reconocimiento sistemdtico regional en el Valle de la Plata llego a 
comprender tres zonas separadas (Figura 25). Hacia el oriente, una zona de 169 km2 se 
ubico en las amplias y planas terrazas naturales entre 800 y 900 msnm con sectores de 
las laderas adyacentes. Hacia el suroccidente, una zona de 317 km2 cubrio un territorio 
de relieve suave hasta inclinado entre 1500 y 2000 msnm. La tercera (de 32 km2) estudio 
la transicion entre las caracteristicas ambientales de las otras dos en el sector del valle 
estrecho a aproximadamente 1000 msnm.

•1

Intensidad del reconocimiento
Para el reconocimiento sistematico, es fundamental definir la intensidad de la 

inspeccion que se da al area a reconocer. Desde cierto punto de vista, visitar cada pueblo 
en una zona y preguntar por los sitios arqueologicos que los residentes conocen se puede 
considerar como una estrategia sistemdtica, pero un reconocimiento sistematico siempre 
contempla una cobertura mas intensa que eso. Sin embargo, hay cierta variacion de la 
intensidad de cobertura entre diferentes reconocimientos segun los objetivos del proyec- 
to o las caracteristicas especificas del registro arqueologico de la zona. Realizamos nues- 
tro reconocimiento con equipos de trabajo compuestos generalmente por tres arquedlogos 
o estudiantes. Los miembros del equipo caminaron un transecto de terreno buscando toda 
evidencia de ocupacion humana antigua. La distancia entre los miembros del equipo a 
traves de su transecto variaba segun la topograffa, pero adoptamos la regia que esta 
separacion nunca debfa exceder los 100 m. A lo largo del trazo que camino cada miembro 
del equipo se excavo una prueba de garlancha por lo menos cada 100 rri, si no se presen- 
taban condiciones de visibilidad superficial adecuadas para la observacion de artefactos. 
Asf se excavaron no solo las 2140 pruebas de garlancha en que se encontraron artefactos, 
sino una cifra varias veces mayor, ya que un buen porcentaje de las pruebas excavadas no 
produjeron ningun artefacto.
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Con esta intensidad los equipos de tres personas caminaron cada hectarea de las 

zonas de reconocimiento. Con una distancia maxima de 100 m entre observadores, sola- 
mente los sitios con dimensiones menores a 100 m pueden escapar la deteccion porque un 
observador pasa a un lado y el siguiente observador pasa al otro lado. En realidad el sitio 
mas grande que no detectamos por esta razon es de menos de 100 m, ya que la distancia 
entre observadores solo llego a los 100 m en topografia quebrada, en donde los observa
dores siempre caminaron a lo largo de las areas de relieve mas suave y mas apropiadas para 
la ocupacion, separados por areas muy escarpadas (como, por ejemplo, las laderas muy 
inclinadas de una quebrada). En terreno piano, donde no temamos tantas indicaciones 
topograficas sobre las areas mas adecuadas para la recuperacion de materiales arqueolo- 
gicos, redujimos la separacion entre observadores a aproximadamente 50 m. De esta mane- 
ra no parece muy probable que existan muchos sitios de mas de 50 m de ancho en las areas 
de reconocimiento que algun miembro del equipo no haya visitado.

Despues de la intensidad del reconocimiento, el otro aspecto fundamental es 
como se lleva a cabo la observacion. En muchos de los reconocimientos sistematicos que 
ban sido realizados en distintas partes del mundo, la observacion depende totalmente de 
artefactos (especialmente tiestos) visibles en la superficie y por lo tanto disponibles para 
ser recolectados. En muchas partes del Valle de la Plata las condiciones superficiales son 
adecuadas para esta clase de observacion (Figura 26). No obstante, fue claro desde el 
principio que muchas veces la vegetacion (cultivos, bosques, y mas que todo, pastes) 
imposibilita la observacion y recoleccion de artefactos de la superficie. Cuando no se 
podia practicar la recoleccion superficial, excavamos una “prueba de garlancha” {shovel 
probe) para obtener una muestra pequena de los artefactos presentes (o verificar su au- 
sencia). Estas pruebas fueron excavadas rapidamente, sin control estratigrafico. Su ta- 
mano era de 40 por 40 cm, y las excavamos hasta aproximadamente 40 cm de profundi- 
dad (Figura 27). En la gran mayoria de los sitios del Valle de la Plata esta profundidad 
de 40 cm alcanza el suelo esteril debajo de los depositos culturales. La tierra extrafda de las 
pruebas no fue cernida, pues la mayoria de los suelos del Valle de la Plata son tan arcillosos 
y humedos que no pasan por la malla de un cernidor. La tierra se inspecciono cuidadosa- 
mente a mano sobre un plastico y luego se rellenaba la prueba. Con experimentos en sitios 
donde tambien realizamos excavaciones estratigraficas confirmamos que tales pruebas 
proporcionan indicaciones confiables de la presencia y densidad de artefactos en los 
depositos de un sitio (Drennan 1985:136-143).

Los equipos de reconocimiento inspeccionaron cada hectarea del terreno en 
busca de cualquier evidencia de ocupacion humana visible en la superficie. Mas que 
todo se vieron tiestos, pero tambien aparecieron en el reconocimiento lascas, nucleos, 
hachas, cinceles, manos, metates, martillos, y hasta una nariguera de tumbaga. Se notaron 
aparentes tumbas guaqueadas y cimientos de estructuras antiguas. En pendientes fuer- 
tes, la ocupacion prehistorica se manifesto en forma de tambos o pequenas terrazas para la 
construccion de viviendas (Drennan 1985:128-136). Si las condiciones de superficie per- 
mitian la recoleccion de artefactos, esta se realize (o se noto la ausencia de artefactos); si 
no, se excavo una prueba de garlancha.

Se les asigno un niimero de lore a los artefactos recolectados de la superficie en 
un lugar o encontrados entre la tierra de una prueba de garlancha, y estos fueron llevados 
al laboratorio para ser lavados y analizados. Asf un lore es el conjunto de artefactos que



49
representa cierta ubicacion y extension en el campo. La ubicacion que representa nunca 
excede a una hectarea, y muchas veces representa un area mas pequena; cuando el area 
donde se podia recolectar artefactos de la superficie era mas grande, esta se dividia en 
sectores de una hectarea o menos, y se hacia una recoleccion separada en cada sector. En 
forma semejante, en areas donde no se pudo realizar una recoleccion superficial por la 
cobertura de la vegetacion, las pruebas de garlancha que se excavaron nunca estuvieron 
separadas por mas de 100 m. Se escribio cada numero de lote en su ubicacion sobre una 
fotograffa aerea a escala aproximada de 1:10,000. y se dibujaron tambien en la foto los 
Ifmites del area representada por cada lote. Tambien en la foto aerea, se taebo cada area 
inspeccionada donde no se encontraron vestigios arqueologicos. De esta manera, cada 
equipo de tres personas levanto constantemente un registro del tramo de terreno que 
habia revisado, de las ubicaciones de los sitios arqueologicos encontrados en el, y de los 
lotes de artefactos recuperados en cada sitio. Finalmente los datos fueron transferidos a 
mapas topograficos para producir mapas de distribucion de tipos de ceramica y de otros 
artefactos.

Como consecuencia de este procedimiento, un sitio de menos de una hectarea 
de area total puede estar representado por un solo lote de artefactos, mientras que un 
sitio mas extenso tiene que ser representado por varios lotes contiguos que permiten 
documentar como varian los artefactos recolectados en distintos sectores del sitio. Con 
base en esta informacion un solo sitio arqueologico puede cambiar de forma y tamano de 
un mapa a otro, dependiendo de los tipos de ceramica encontrados en los distintos lotes 
(Figura28).

Figura 26. Artefactos en la superficie para la recoleccion
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Figura 27. La excavacibn de una prueba de garlancha

Este procedimiento es muy rapido; los equipos de reconocimiento no demoran 
mucho en ningun sitio. Se sacrifica informacidn detallada sobre cada sitio para permitir 
la cobertura sistematica de una gran area y tener por lo menos un dato basico para cada 
sitio arqueoldgico que se encuentra en el area. Las muestras de artefactos de cada lote 
son pequenas; provienen o de una recoleccion superficial o de la excavacion de una 
prueba de garlancha sin control estratignifico. Las decisiones metodologicas que se to
man en la ejecucion de cualquier reconocimiento sistematico tienen que ver con la inten- 
sidad (la distancia entre observadores en sus transectos, la distancia entre pruebas de 
garlancha donde no se aprecia bien la superficie, etc.), el tamaho de la muestra de arte
factos de cada lote (cuanto tiempo dedicar a una recoleccion superficial, tamano de las 
pruebas de garlancha), y el detalle de los datos espaciales (area maxima representada 
por cada lote). Estas decisiones pueden variar de un estudio a otro, dependiendo del 
caracter del registro arqueologico (tamano de sitios, densidad de artefactos en los depo- 
sitos o en las superficies de los sitios, etc.), del fenomeno sociopolitico que se quiere 
estudiar y sus implicaciones para el area que tiene que ser reconocida para poder estudiar- 
lo, de los recursos y el tiempo disponibles, y de otros factores. Siempre es cuestion de
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buscar un equilibrio entre costos, tiempo, detalle de datos recuperados en cada sitio 
encontrado, y extension del area reconocida.

Comparabilidad de pruebas de garlancha y recolecciones superfkiales
Una preocupacion constante en el reconocimiento sistematico es la confiabilidad 

de las muestras de artefactos que se llevan al laboratorio y que llegan a representar los 
sectores correspondientes de los sitios donde fueron recuperados. Si la muestra procede 
de recoleccion superficial, la preocupacion principal es la posibilidad de que los artefac
tos de penodos tardi'os esten sobrerepresentados y los de periodos tempranos 
subrepresentados porque los anteriores vienen de estratos superiores y los ultimos de 
estratos inferiores. Si la muestra procede de la excavacidn de una prueba de garlancha, 
la preocupacion principal es la posibilidad de que una sola prueba no represente toda la 
diversidad de periodos que se encuentre en el area total que los artefactos de la prueba 
llegan a representar en el analisis. La combinacion de recoleccion superficial con prue
bas de garlancha en nuestro procedimiento se presta para unas comparaciones de los 
resultados que permiten la evaluacion de estas preocupaciones. La muestra total de ties- 
tos de estos 5,704 lotes es mas de 113,000.

No hay razon para preocuparnos sobre la posibilidad de que las muestras de 
tiestos de las pruebas de garlancha esten sesgadas en cuanto a la representacion de 
distintos periodos porque que casi todas las pruebas de garlancha alcanzaron el suelo 
esteril debajo de los depositos culturales. Podemos comparar las proporciones de tiestos 
de distintos tipos cronologicos en la muestra total producida por las pruebas de garlancha 
con las mismas proporciones en la muestra total producida por la recoleccion superficial 
para evaluar el sesgo en esta ultima. Los resultados de esta comparacion se ven en la Tabla 
2. Si las proporciones de tiestos tempranos son reducidas en las recolecciones superficia- 
les a causa de su posicion estratigrafica inferior, el efecto del sesgo debe ser especialmente 
fuerte en cuanto a los tiestos del Formative, que son escasos de todos modos y supues- 
tamente se hallan profundamente enterrados. Por lo tanto la Tabla 2 presenta la compara
cion entre tiestos formativos y tiestos post-formativos (o sea del Clasico Regional y el 
Reciente combinados). Se ve que las pruebas de garlancha y las recolecciones superficia- 
les produjeron proporciones casi identicas de tiestos formativos y post-formativos. La 
diferencia es de solo 0.5%, y son las recolecciones superficiales que produjeron una 
proporcidn ligeramente mas alta de tiestos formativos. Parece que al menos en este reco-

Tabla 2. Tiestos de distintos periodos de pruebas de garlancha y de recoleccion 

.superficial en el reconocimiento sistematico en el Valle de la Plata.

Formative Clasico Regional y Reciente

% %n n

Pruebas de garlancha 
Recoleccibn superficial

1,268 7.4% 15,970
88.643

92.6%
92.1%7,612 7.9%
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Figura 28
La subdivision de un sitio en diferentes lotes de recoleccion permite mas precision en la delineacidn de cambios 

en su area de ocupacidn en diferentes periodos. El sitio VP069, fue subdividido en siete sectores distintos, 
numerados desde 57 hasta 63 en la serie 84 de lotes de recoleccion. Una vez analizada la ceramica recolectada, 
es posible producir un mapa del area ocupada durante cada periodo segim la presencia de los distintos tipos de 

ceramica en los siete lotes. Aunque este sitio demuestra ocupacidn en cada periodo, su area y ubicacidn
cambia con el tiempo.

nocimiento, no tenemos que preocupamos de un sesgo en contra de los tiestos formativos 
encontrados en las recolecciones superficiales.

La comparacion entre las recolecciones-superficiales y las pruebas de garlancha 
en cuanto a la diversidad de tipos de ceramica encontrados es un poco mas complicada. 
Tenemos que tener en cuenta la probabilidad obvia de encontrar mas tipos diferentes en 
una muestra que contiene muchos tiestos que en una muestra que contiene pocos. Como 
consecuencia, tenemos que comparar lotes segun la cantidad de tiestos que contienen. 
Para producir el grafico de la Figura 29 se tomaron todos los lotes de tiestos del reconoci- 
miento sistematico del Valle de la Plata, y los separamos en los de pruebas de garlancha y 
los de recolecciones superficiales. Los de pruebas de garlancha, los separamos segun el 
numero de tiestos en el lote (lotes de un solo tiesto, lotes de dos tiestos, lotes de ires 
tiestos, etc.). Hicimos lo mismo con los lotes procedentes de recolecciones superficiales. 
Para cada grupo, calculamos el promedio del numero de tipos ceramicos diferentes en
contrados. Para los lotes que contienen 13 tiestos, por ejemplo. se encuentra un promedio 
de 1.85 tipos diferentes en las pruebas de garlancha y un promedio de 1.81 tipos diferentes 
en las recolecciones superficiales. Estos son los mimeros que aparecen en la Figura 29.
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Vemos en el grafico el efecto esperado del tamano de la muestra—todos los lotes 

de un solo tiesto tienen que tener un solo tipo de ceramica, pero a medida que crece la 
muestra, crece tambien el promedio del numero de tipos diferentes, aunque para muestras 
de mas de unos 12 o 13 tiestos termina este crecimiento, y el valor del promedio oscila 
alrededor del 1.85. El grafico termina con muestras de 17 tiestos porque para lotes de mas 
de este numero de tiestos no hay un numero suficiente de ejemplares entre las pruebas de 
garlancha para realizar una comparacion confiable. Finalmente, la Figura 29 demuestra que 
las pruebas de garlancha tienden a tener ligeramente menos tipos que las recolecciones 
superficiales. Asf podemos decir que las recolecciones superficiales tienden a representar 
mejor la diversidad de ceramica en los sitios que las pruebas de garlancha. Sin embargo, la 
diferencia entre las dos es minima (entre muestras de 11 tiestos o menos: 1.39 tipos diferen
tes para pruebas de garlancha y 1.51 para recolecciones superficiales; entre muestras de 12 
a 17 tiestos: 1.85 para pruebas de garlancha y 1.86 para recolecciones superficiales).

Para resumir, las pruebas de garlancha han funcionado bien en el reconocimiento 
sistematico del Valle de la Plata como altemativa a la recoleccion superficial cuando las 
condiciones de superficie no permiten la recoleccion de artefactos. Como siempre en la 
arqueologia, trabajamos a veces con muestras muy pequenas, y las pruebas de garlancha 
nos han ayudado a aumentar el tamano de las muestras que tenemos de sitios en los cuales 
la recoleccion superficial produce poco. Obviamente son muy utiles en donde la vegeta- 
cion cubre toda la superficie porque la tecnica permite descubrir sitios que de otra manera 
no se conocerian, y obtener una muestra de artefactos. Aunque los arqueologos nos 
quejamos con frecuencia de nuestras muestras pequenas (y con mucha razon), una mues
tra pequena es mas util que no tener muestra en absoluto.

Aproximaciones demograficas

Poblacion en la zona occidental del Valle de la Plata
En esta zona se localizaron un total de 2,013 sitios, dentro de los cuales se reco- 

lectaron un total de 4,679 lotes separados de artefactos. De estos 4,679 lotes de artefactos, 
2,980 conteman ceramica del Clasico Regional, y la Figura 30 presenta las ubicaciones de 
cada uno de esos 2,980 lotes. Tanto el numero de sitios como su dispersion en casi todas 
partes de la zona nos sorprendieron. Los 2,980 lotes representan una area total de mas de 
23 km; (2,311 ha) donde se encuentra ceramica del Clasico Regional, u 8% de la superficie 
total del area reconocida (excluyendo del calculo unos sectores donde no fue posible 
llevar a cabo el reconocimiento, debido sobre todo a la presencia de bosques muy den- 
sos).

Es cierto que existen sitios arqueologicos en la zona de reconocimiento que no 
descubrimos. Sin embargo, dada la intensidad del reconocimiento y el hecho de que la 
inspeccion de la zona se hizo en forma completa y sistematica, creemos que no se nos 
escaparon muchos sitios. Los que no descubrimos tienen que ser, en su gran mayoria, 
pequenos y con muy bajas densidades de artefactos. Asf no representan mucha ocupa- 
cion ni muchos habitantes. No obstante, no es facil establecer una equivalencia entre 
resultados de reconocimiento sistematico y numero de habitantes en cierto periodo. Cabe 
mencionar que no es posible establecer ninguna equivalencia entre resultados de pros-
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Mumero de Tiestos por Lote

Pruebas de Garloncha 
Recolecciones Superficiales

Figura 29. Comparacion de pruebas de garlancha con recolecciones superficiales en cuanto al numero
de tipos diferentes encontrados

peccion no sistematica y numero de habitantes—hacer aproximaciones demograficas sim- 
plemente no se encuentra entre los objetivos legitimes de una prospeccion no sistematica. 
Aun en el caso del reconocimiento sistematico, la cuestion no es tan sencilla como por 
ejemplo, tomar cada tiesto encontrado como el representante de cierto numero de habitan
tes prehispanicos. Para aproximar el numero de habitantes con base en dates de reconoci
miento hay que cosiderar una serie de variables que intervienen y hay que recordar que 
siempre se trata de aproximaciones.

Existen varias maneras de aplicar los resultados de reconocimiento sistematico a 
la tarea de reconstruir la demograffa prehistorica. Una de estas parte del supuesto de que 
una poblacion mayor deja mas basura regada por el paisaje que una poblacion menor, si no 
intervienen otros factores. El elemento mas util de la basura en el contexto del Alto Mag
dalena es la ceramica, ya que se encuentra en grandes cantidades entre los elementos que 
constituyen la basura, es casi indestructible, y sus propias caractensticas permiten esta- 
blecer el penodo al cual pertenece. Si los patrones de utilizacion de la ceramica no cambian 
radicalmente, entonces encontrar mas ceramica de un periodo que de otro indica mas 
basura, dejada por mas habitantes. Para aprovechar esta observacion se requiere de una 
muestra de la ceramica de la region seleccionada de manera que las proporciones de la 
ceramica de distintos periodos representan debidamente las mismas proporciones en la 
totalidad de la ceramica que exista en el registro arqueologico de la region. El reconoci
miento sistematico debe proporcionar tal muestra, porque minimiza el riesgo de dejar mu- 
chos sitios de cierto periodo sin descubrir.
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La primera fila de la Tabla 3 presenta la cantidad total de tiestos de cada periodo 

encontrada en el reconocimiento de la zona occidental del Valle de la Plata (Figura 25). Se 
ve claramente que la cantidad de ceramica es pequena para el Formative, aumenta mucho 
para el Clasico Regional, y crece otra vez en el Reciente. Sin embargo, no podemos utilizar 
esta observacion directamente como una de nuestras aproximaciones demograficas, por- 
que algunos de los periodos que aparecen en la Tabla 3 son mucho mas largos que otros. 
Para equilibrar el efecto que tiene esta diferencia, podemos dividir la cantidad de tiestos de 
cada periodo por el numero de siglos comprendidos dentro del mismo periodo (ver Figura 
3). El resultado de esta division aparece en la segunda fila de la Tabla 3. Si lo tomamos 
como un indice del numero de habitantes podemos empezar a hablar del cambio demogra- 
fico durante la secuencia.

El cambio en nuestro indice inicial de poblacion sugiere un fuerte crecimiento 
demografico durante la primera parte del Formative. Sugiere tambien una reduccion en 
la poblacion entre el Formativo 2 y 3, aunque es muy probable que esta impresion 
exagerada. La mayoria de los tipos ceramicos que aparecen en la Figura 3 representan 
casi la totalidad de la ceramica de sus respectivos periodos, pero parece que durante el 
Formativo 3, no utilizaron en forma tan exclusiva el tipo Lourdes Rojo Engobado 
(Jaramillo 1996:76). Aunque Lourdes Rojo Engobado representa buena parte de la cera
mica del Formativo 3, aparecen tambien otros tipos, especialmente Planaditas Rojo Pu
lido. Como resultado, nuestro indice inicial de la poblacion tiende a “desplazar” parte de 
la poblacion del Formativo 3 a otros periodos, especialmente al Formativo 2. Si corrigie- 
ramos las cifras segun nuestra impresion subjetiva de las proporciones de ceramica en
contrada en sitios excavados del Formativo 3, probablemente tendriamos que reducir la 
cifra para el Formativo 2 por unos 300 y aumentar la cifra correspondiente al Formativo 
3 por la misma cantidad. (Buscaremos precisar esta correccion con el analisis definitive de 
los datos del reconocimiento que no se ha concluido.) Asf es muy probable que el creci
miento demografico entre el Formativo 1 y 2, aunque fuerte, no es tanto como parece en los 
numeros de la Tabla 3. Por la misma razon, consideramos que la poblacion regional 
disminuyo mucho durante el Formativo 3. Es claro que para el Clasico Regional la pobla
cion volvio a crecer fuertemente; este crecimiento continua durante el Reciente, aunque la 
tasa de crecimiento en esta ultima parte de la secuencia prehispanica no es tan alta como 
aquella observada entre el Formativo 1 y 2 o entre el Formativo 3 y el Clasico Regional.

Vale la pena ensayar tambien otra manera de utilizar la informacion del reconoci
miento para realizar aproximaciones demograficas. Esta manera de mirar la demograffa no 
depende de la cantidad total de basura (indicada por la ceramica), sino de la distribucion de 
la basura (o sea la ceramica) en el paisaje. Si se trata de un periodo con una alta poblacion,

sea

no

Tabla 3. Indices de poblacibn para la zona occidental de reconocimiento en el Valle de la Plata.

Formativo 1 Formativo 2 Formativo 3 Clasico Regional Reciente

No. de tiestos 
Tiestos/siglos 
Area (ha)
Area corregida (ha)

1,586 4.763 2.643 35,515 57,037
397 1,588 881 3,946 9.506
325 687 607 2,311 2,472
325 687 607 1,409 1,818
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debemos encontrar vestigios de basura en mas lugares que en el caso de un period© con 
menos habitantes. Partiendo de este supuesto, podemos calculate! area total en donde se 
encuentra la ceramica de cada periodo y comparar los resultados, pues estas areas deben 
representar la totalidad de la ocupacion, periodo por periodo. La tercera fila de la Tabla 3 
presenta dichas areas.

Cuando basamos nuestras aproximaciones en el numero total de tiestos por pe
riodo, tenemos que enfrentar la dificultad de que el tip© Lourdes Rojo Engobado represen- 
ta solo una parte de la ceramica del Formative 2, mientras que los otros tipos representan 
la gran mayoria de la ceramica de sus respectivos perfodos. En el caso de areas de ocupa
cion, este hecho no presenta ningun problema porque no se trata de cantidades de dife- 
rentes tipos, sino la simple presencia de tipos, y la presencia de Lourdes Rojo Engobado 
es un indicador confiable de una ocupacion del Formative 2, aunque no representa la 
totalidad de la ceramica del periodo Se nota que el area ocupada, asi com© el numero de 
tiestos dividido por el numero de siglos, sugiere una disminucion de poblacion durante el 
Formativo 3. Consistente con la conclusion a la cual llegamos despues de considerar las 
caracteristicas especiales de la distribucion cronologica del tip© Lourdes Rojo Engobado, 
la reduccion demografica sugerida es muy pequena (sin necesidad de considerar ninguna 
modificacion especial del mdice de area ocupada).

La precaucion principal que tenemos que tomar antes de utilizar el area de 
ocupacion como indice de la poblacion de un periodo tiene que ver con la contempora- 
neidad. Simplemente aceptar el area total de ocupacion de un periodo como indice de su 
poblacion nos da una cifra correspondiente al maxim© durante el periodo y asume que, 
por lo menos en algiin moment© durante el periodo, todos los sitios con presencia de la 
ceramica del period© fueron ocupados al mismo tiempo. Parece mas probable que algu- 
nos de los sitios ocupados al principio del periodo fueran abandonados mientras que 
otros nuevos fueran fundados, para ser tambien abandonados, etc. Al considerar toda el 
area de ocupacion obtenemos una cifra inflada y obviamente, el efecto serfa mas fuerte 
para perfodos de larga duracion que para perfodos cortos.

Afortunadamente, los datos del reconocimiento de la zona occidental del Valle 
de la Plata contienen algunas pistas que nos ayudan a evaluar el impacto que tiene este 
factor. Ha sido posible subdividir uno de los tres perfodos largos de la secuencia del Alto 
Magdalena. Los 1,000 anos del Formativo se ban separado en tres partes, una de 400, y 
dos de 300 anos respectivamente. Estos tres perfodos, como los mas cortos, deben ser los 
menos afectados por posibles faltas de contemporaneidad de areas ocupadas. Podemos 
comparar sus areas de ocupacion con el area de ocupacion como serfa calculada para el 
Formativo completo, como si no hubiera sido posible subdividirlo. El area total que 
muestra evidencia de ocupacion durante cualquier parte del Formativo es de 1,124 ha. 
Es decir, en un total de 1,124 ha se encuentra ceramica Tachuelo Pulido (Formativo 1) y/o 
Planaditas Rojo Pulido (Formativo 2) y/o Lourdes Rojo Engobado (Formativo 3). Si no 
pudiesemos dividir el Formativo en tres, tendrfamos un mdice que sugerirfa una ocupacion 
maxima de 1,124 ha. No obstante, cuando miramos las areas ocupadas de los tres perfodos 
constituyentes del Formativo, vemos una area maxima de 687 ha durante el Formativo 2. 
Esta cifra parece mas confiable como indicio del area maxima ocupada en cualquier memen
to durante el Formativo.
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Tomando esta comparacion como modelo podemos sugerir que el efecto de falta 

de contemporaneidad de ocupaciones durante un periodo de un milenio puede ser una 
inflacion de alrededor de 64% (1124/ 687 = 1.64) comparado con el area ocupada calculada 
para un periodo de tres siglos. El area ocupada para el Clasico Regional, period© de casi un 
milenio, probablemente representa una sobreestimacion similar si se la compara con los 
tres periodos mas cortos del Formativo. Una manera de equilibrar la comparacion serfa 
reducir la cifra del Clasico Regional por esta proporcion, llegando a la cantidad de 1,409 ha 
(2311 /1.64 = 1409). De la misma manera, observamos que el Formativo 1 y 2 combinados 
tienen una area ocupada de 832 ha, una inflacion de 21 % sobre la cifra de 687 ha para el 
Formativo 2 (832 / 687 = 1.21). Igualmente, el area ocupada durante el Formativo 2 y 3 
combinados (1,031 ha) representa 50% mas que las 687 ha del Formativo 2. Esto sugiere 
una sobreestimacion de tal vez alrededor de 36% (el promedio de 21 % y 50%) pues se trata 
de la comparacion entre un periodo de unos tres siglos con uno de seis o siete. Como es de 
esperar esta inflacidn no es tan fuerte como cuando se compara un periodo de tres siglos 
con uno de un milenio. Aplicada a la cifra para el Reciente (periodo de 600 anos), la 
correccion de 36% produce una cifra de 1,818 ha (2472 /1.36 = 1818).

Estas areas de ocupacion “corregidas” aparecen en la cuarta fila de la Tabla 3. El 
patron demogriifico sugerido por este fndice es muy semejante a aquel descrito anterior- 
mente con base en la cantidad total de ceramica. Los cambios sugeridos por las areas de 
ocupacion no son tan fuertes como los indicados por la cantidad total de tiestos, pero 
ambos indices nos llevan a una reconstruccion demografica que empieza con crecimiento 
fuerte a principios del Formativo seguido por una pequena reduccion hacia finales del 
Formativo, y continua con mas aumento durante el Clasico Regional y en el Reciente, 
aunque la tasa de crecimiento disminuye hacia finales de la secuencia.

Hasta ahora hemos hablado de cambio demografico en terminos relatives—cre
cimiento y disminucion de un periodo a otro sin poner cifras absolutas. Si tomamos en 
cuenta las evidencias mas detalladas que existen para sitios como los registrados en el 
reconocimiento regional pero que ademas han sido excavados, es posible hacer aproxima- 
ciones demograficas en terminos de numeros de habitantes durante los distintos perio
dos. Las densidades de artefactos encontrados se relacionan con la intensidad de ocupa
cion o utilizacion de un sitio. Las densidades de ceramica en los depositos culturales del 
Valle de la Plata son relativamente bajas. En total, los ocho sitios donde realizamos 
excavaciones estratigraficas dentro de la zona occidental de reconocimiento, mostraron 
una densidad de 293 tiestos por m3 (Drennan 1993a:73-77). Como estos sitios fueron 
escogidos por sus alias densidades de artefactos (entre otras cosas), probablemente es 
mas confiable la densidad de aproximadamente 220 tiestos por m3 indicada por las 934 
pruebas de garlancha que conteman ceramica del CMsico Regional en la zona occidental 
de reconocimiento. Tales densidades de ceramica estan asociadas en otras partes del 
mundo con densidades muy bajas de ocupacion, o, por decirlo de otra manera, con ocupa
cion muy dispersa (Drennan 1985:177-178). En algunas partes del mundo ha sido posible 
comparar la evidencia producida por un reconocimiento sistematico regional con informa- 
cion etnogrdfica o historica y con resultados de censos de poblacion modemos y anti- 
guos. Por ejemplo en la Cuenca de Mexico, con base en tales comparaciones, se ha plan- 
teado que cada hectarea de ocupacion con una densidad de materiales arqueologicos 
semejante a la que encontramos en el Valle de la Plata representa una ocupacion de entre 
5 y 10 personas, o sea una familia nuclear o dos (Sanders, Parsons, y Santley 1979:34-40).
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Si cada hectarea en que encontramos ceramica del Clasico Regional en la zona 

occidental de reconocimiento representara entre 5 y 10 personas, la poblacion de la zona 
occidental de reconocimiento durante el Clasico Regional habna sido de entre unos 11 ,(XX) y 
23,000 habitantes, o sea una densidad regional de entre unos 40 y 80 habitantes por km2. Si 
calculamos con base en el area reducida de 1,409 ha, la zona tendria entre 7,000 y 14,000 
habitantes, y una densidad regional de 24 a 48 por km2. Estas cifras nos dan una idea de unos 
parametros demograficos de importancia, pero aun asf deben ser consideradas tentativas. 
Para el analisis demografico que actualmente esta en curso, aprovecharemos mas informacion 
de excavaciones en el Alto Magdalena, utilizaremos las densidades de la ceramica de manera 
mas sistematica y compararemos la distribucion de poblacion prehistorica con la modema 
para la que tenemos datos de censos recientes. Asf se podra lograr una aproximacion con 
base en las condiciones especificas que presenta el Alto Magdalena y se reducira la depen- 
dencia de generalizaciones prestadas de otras regiones.

Poblacion en la zona oriental del Valle de la Plata
La Figura 31 muestra las ubicaciones de todos los lotes con ceramica del Clasico 

Regional en la zona oriental de reconocimiento. En esta zona iniciamos el trabajo con un 
reconocimiento complete que cubrio un total de 60 km2 segun la misma metodologia apli- 
cada en la zona occidental. Resulto que los sitios prehispanicos fueron muy pocos. Ade- 
mas, las condiciones en el campo imponen grandes dificultades para la realizacion del 
reconocimiento. La proporcion del terreno cubierta por pastes que imposibilitan la reco- 
leccion superficial en este sector es muy alta, y la excavacion de las pruebas de garlancha 
es muy demorada porque los suelos son durfsimos. Para no reducir demasiado el area 
estudiada en esta zona (dados los recursos y el tiempo disponibles), despues de realizar el 
reconocimiento complete inicial de 60 km2 disenamos un programa de muestreo aleatorio 
estratificado mediante el cual estudiamos otros 109 km2.

El area total de estudio indicada en la Figura 31 se dividio en nueve zonas 
medioambientales, las cuales conformaron la base para la estratificacion de la muestra 
(Figura 32). La cima y las terrazas bajas naturales del no, junto con la zona de relieve 
suave y las terrazas altas y abanicos aluviales al sur del Rio Paez, conforman los 60 km2 
que fueron reconocidos completamente con la metodologia original. La Mesa, las terra
zas altas y abanicos aluviales al norte del Rio Paez, la pendiente, y la zona de Nataga 
fueron muestreados. Dentro de cada una de estas zonas que diferian en sus caracteristicas 
ambientales, se escogio al azar un numero determinado de cuadriculas de 100 m por 100 m. 
La seleccion de estas unidades de muestreo se realize en manera sistematica dentro de una 
reticula de cuadriculas de 1 km por 1 km. Es decir, dependiendo del numero de unidades de 
muestreo requerido en cada zona medioambiental, de cada km2 de la zona se escogio al azar el 
numero necesario de cuadriculas de 100 m por 100 m. Esta modalidad de escoger las unidades 
de muestreo mantiene el caracter aleatorio de la muestra mientras que asegura cierta disper
sion de las unidades de muestreo en todas partes de la zona (Drennan 1996c:243-247).

La muestra consistio de 244 cuadriculas de 100 m por 100 m. Una vez escogidas, 
segiin el mapa topografico, estas unidades de muestreo fueron ubicadas y marcadas en las 
fotos aereas mediante las cuales los equipos de reconocimiento las identificaron en el 
campo. Cuando llegaron a una cuadricula, los integrantes del equipo se dividieron como 
de costumbre para buscar artefactos superficiales como indicio de la presencia de ocupa-
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Figure 31. Ubicacion de todos los lotes con ceramica del Clasico Regional (tipo Guacas Cafe Rojizo) en la zona 
oriental de reconocimiento en el Valle de la Plata. Las pequenas cuadriculas son las unidades de muestreo en los 

sectores donde el reconocimiento se basd en una estrategia de muestreo.

cion Humana. Si las condiciones no permitieron la recoleccion superficial, se excavaron 
pruebas de garlancha a intervales de 50 m en estos terrenos pianos, siguiendo el patron 
que se ve en la Figura 33. Cuando se encontraron artefactos, se procedio a delinear el sitio 
complete aunque solo la parte del sitio incluida dentro de la unidad de muestreo “cuenta” 
como parte de la muestra. De la misma manera. los equipos siempre registraron cualquier 
sitio que fuese encontrado por casualidad en el camino hacia sus unidades de muestreo 
designados, aunque tales sitios no se incluyen en ciertos calculos hechos con base en 
resultados del programa de muestreo.

La diferencia metodologica entre el reconocimiento en las zonas occidental y 
oriental dificulta la comparacion directa de la Figura 31 con la 30. Lo que si se puede afirmar 
con confianza es que la densidad de ocupacion durante el Clasico Regional fue muchisimo 
menor en la zona oriental que en la zona occidental. El area total de ocupacion durante el 
Clasico en las zonas muestreadas se estimo con base en lo hallado en la muestra y se sumo 
al area de ocupacion encontrada en las zonas reconocidas completamente para llegar a una 
cifra de 274 ha para los 169 km2 de la zona oriental—mucho menos que las 2,311 ha de la 
zona occidental. Mientras que el 8.0% de la superficie reconocida en la zona occidental fue 
cubierto por ocupacion del Clasico Regional, la proporcion en la zona oriental es de 1.7%. 
Si cada hectarea ocupada representa entre 5 y 10 personas, el numero de habitantes en la
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Figura 32. Las cuatro zonas medioambientales que conforman la base del programa de muestreo estratificado 
para el reconocimiento en la zona oriental del Valle de la Plata

zona oriental seria entre 1,400 y 2,700, una densidad regional de unos 8 a 16 por km2. Si 
aplicamos el mismo factor de “correccion” a las areas ocupadas que sugerimos para la 
zona occidental, las 274 ha se reducen a 167, y el numero de habitantes a una cifra entre 800 
y 1.700, una densidad de 5 a 10 por km2. Es claro que la zona oriental tenia mucho menos 
importancia demografica durante el Clasico Regional que la zona occidental.

Durante el Formative es todavia mas fuerte el contraste entre las zonas oriental y 
occidental. La ceramica del Formative I se encuentra solo en dos lotes de la zona oriental 
(ambos en el sector de reconocimiento total). Como el area combinada de los dos lotes no 
es sino de 1.6 ha. la poblacion comprobada para el Formative 1 puede ser cuestion de solo 
dos familias. La situacion no es muy diferente para el Formative 2. Los seis lotes que 
conteman la ceramica del periodo tienen una area combinada de 3.2 ha, y no pueden 
representar mas de unas seis familias. El reconocimiento, entonces, confirma la presencia 
de habitantes en la zona oriental durante el Formativo 1 y 2. pero es una presencia casi 
nula. Es durante el Formativo 3 cuando la ocupacion humana de la zona oriental empieza a 
sentirse, con un total estimado de 63 ha. Esto representa el 0.4% del area total de la zona 
oriental. Como durante el Clasico Regional, el peso demografico de la zona oriental es 
mucho menor que la de la zona occidental. Sin embargo, la tasa de crecimiento entre el 
Formativo 3 y el Clasico Regional parece muy semejante a la tasa de crecimiento en la zona
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occidental. El area ocupada estimada en la zona oriental crece de 274 ha durante el Clasico 
Regional a 411 ha durante el Reciente (o de 167 a 302 si practicamos la misma “correccion” 
que aparece en la Tabla 3). La densidad demografica de la zona oriental sigue siendo menor 
a la de la zona occidental durante el periodo Reciente, pero es claro que se produce una 
tasa de crecimiento mucho mas alta en la zona oriental hacia finales de la secuencia 
prehispanica. Entonces, para resumir, la zona occidental fue mucho mas ocupada que la 
oriental durante toda la secuencia, pero la diferencia entre las dos tiende a disminuir un 
poco hacia finales de la epoca prehispanica.

Poblacidn en la zona central del Valle de la Plata
Los ohjetivos del reconocimiento en la zona central inclman documentar la tran- 

sicion entre la ocupacion densa de la zona occidental y la ocupacion muy escasa de la zona 
oriental. For lo tanto se delineo una zona de 32 km2 dividida entre las ultimas grandes 
terrazas planas del valle bajo y los coluvios y laderas mas empinadas no arriba (Diaz 1995). 
La Figura 34 muestra la distribucion de los 512 lotes (del total de 712 lotes) que conteman 
ceramica del Clasico Regional. Como el reconocimiento de la zona central fue total, esta 
figura se compara directamente con la Figura 30. La gran densidad de ocupacion de la zona 
central durante el Cldsico Regional es obvia; el area total de lotes con cer&mica del Clasico 
Regional es de 328 ha, o mas del 10% de la zona. El area central no sdlo tema una ocupacion 
m£s densa que la de la zona oriental, sino mas densa que aquella de la zona occidental. Sus 328 
ha de lotes con ceramica del Cldsico Regional deben representar un total de poblacidn mayor 
al de los 274 ha de ocupacion en toda la zona oriental, que es una area cinco veces mas 
extensa. Sin embargo, a pesar de la densidad muy alta de ocupacion, la poblacion total en la 
zona central es mucho menor que la de la zona occidental con sus 2,311 ha de ocupacidn.

Al igual que en la zona oriental, la ocupacion humana en la zona central existe 
durante el Formative, pero en cantidades minusculas. Un solo sitio con un area de 1.7 ha 
representa el Formativo 1, y siete lotes con un area total de 3.4 ha representan el Formativo 
2. La poblacidn crece en el Formativo 3 con un total de 17.9 ha. Las densidades de estas 
ocupaciones, como las de la zona oriental, son extremadamente bajas, sdlo alcanzando el 
0.6% del area reconocida en el Formativo 3. El crecimiento que se produce durante el 
Clasico Regional es mucho mas fuerte en la zona central que en cualquier otra parte del 
reconocimiento del Valle de la Plata (el area total ocupada durante el Clasico Regional es 18 
veces mas extensa que durante el periodo anterior). Mientras que la poblacidn parece 
crecer entre el Clasico Regional y el Reciente en las zonas occidental y oriental, el area total 
de ocupacion en la zona central disminuye de 328 ha a 215 ha.

Resumen de las tres zonas de reconocimiento e implicaciones de los patrones 
demogrdficos

El reconocimiento sistematico regional demostrd claramente la presencia de ocu- 
pacidn humana desde el Formativo 1 en todas partes del Valle de la Plata. Generalmente los 
sitios arqueoldgicos son pequenos y las densidades de artefactos en sus depdsitos cultu- 
rales son bajas. Alin cuando se encuentran sitios de cierto tamaho la densidad de artefac
tos es baja. Estas caracterfsticas del registro arqueoldgico son consistentes con una 
ocupacion muy dispersa, probablemente con algunas areas de cultivo incluidas dentro de
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Figura 33. Ubicacion de las cuatro pruebas de garlancha en una unidad de muestreo en el reconocimienlo 
de la zona oriental del Valle de la Plata

los limites de lo que se identifica como un sitio arqueologico. Mucha de la poblacion actual 
del Valle de la Plata (especialmente hacia el occidente) se dispersa sobre el paisaje en una 
forma muy semejante, viviendo en los mismos terrenes donde cultivan en casas aisladas o 
en veredas de muy pocas lamilias. Cabe mencionar que existe cierta homogeneidad entre 
los sitios arqueologicos. No ha sido posible hasta ahora identificar ninguna clase de sitio 
que, por ejemplo. parezea mostrar (por su ubicacion, rasgos arqueologicos, conjunto de 
artefactos, etc.) una ocupacion menos permanente que otros. Todos parecen presentar 
las caracteristicas que se esperan de un sitio de vivienda permanente.

El registro arqueologico, tal y como el reconocimiento regional lo representa, 
carece de evidencias para la presencia de comunidades nucleadas y compactas, como lo 
son las cabeceras de los municipios modernos. Se ha sugerido que tales patrones de 
asentamiento pueden indicar un enfoque economico hacia las actividades de subsistencia 
y una ausencia de las relaciones de dependencia economica que surgen de una intensifi- 
cacion de la especializacion y el intercambio (Drennan 1988). Mas adelante discutiremos 
mas sobre este tema.

Durante el Clasico Regional (y tambien durante los tiempos anteriores y posterio- 
res) la zona occidental fue el centro de gravedad demografica del Valle de la Plata, debido 
a que tuvo no solo una alta densidad de ocupacion, sino tambien un alto mimero de
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Figura 34. Ubicacion de todos los lotes con ceramica del Ciasico Regional (lipo Guacas Gate Rojizo) 
en la zona central de reconocimiento en el Valle de la Plata

habitantes. A grandes rasgos, la distribucion de la poblacion prehispanica entre las tres 
zonas de reconocimiento corresponde al potencial agricola del ambiente (por lo menos si 
este se considera desde la perspectiva de la tecnologfa prehispanica). La zona occidental 
es un gran conjunto de terreno variado, pero productive. Abunda el agua; muchos de los 
suelos son muy fertiles; y, a pesar de ser una topograffa muy quebrada, incluye mucha area 
de superficies onduladas con inclinaciones suaves. Al otro extremo. las terrazas naturales 
del valle bajo (en la zona oriental) son muy planas y gozan de las altas temperaturas que 
aceleran el crecimiento de las plantas, pero sus suelos tienen poca fertilidad y son muy 
diffeiles de cultivar debido a su dureza. La precipitacion en la zona oriental puede ser 
menor que la de la zona occidental, y la evapotranspiracion mas alta.

La zona oriental hoy en di'a tiene una productividad agricola muy alta, pero su 
economia se fundamenta en la ganaderfa y en el cultivo del arroz, cultivo que es posibi- 
litado por tractores y bombas electricas que elevan el agua de los rios para la irrigacion. 
Por supuesto, ningun elemento de esta tecnologfa estaba a disposicion de los habitan
tes prehispanicos. Por el contrario, en la zona occidental, la produccion agricola moder- 
na se enfoca en el cultivo de cafe y de una gran variedad de cultfgenos tradicionales, 
tales como el mafz, la yuca, el frijol, la papa, etc. La tecnologfa de cultivo que se practica 
en la zona occidental hoy en dfa es mucho mas semejante a la prehispanica, a pesar de la 
introduccion del cafe como cultivo comercial. En terminos muy generales, entonces, no 
es diffcil entender las altas densidades de ocupacion prehispanica en la zona occidental 
cuando la comparamos con la zona oriental. La poblacion prehispanica de la zona orien
tal tendfa a concentrarse en las terrazas mas bajas a lo largo del Rfo Paez, y en coluvios
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y vallecitos de cierta fertilidad y accesibilidad al agua, pero siempre se trata de areas 
bastante reducidas.

En la zona central se documenta perfectamente la transicion entre estos dos 
ambientes y patrones de asentamiento tan diferentes. Hacia el nororiente de la zona 
central se abren grandes terrazas planas con las mismas caractensticas que tienen las de 
la zona oriental. Hacia el suroccidente, el valle del Rio La Plata es muy angosto con 
laderas muy inclinadas y coluvios que llegan al borde del rib. Es en esta ultima parte de 
la zona que se concentre la mayoria de la poblacion prehispanica, gozando de las venta- 
jas de los suelos fertiles coluviales, las pendientes relativamente suaves, el acceso al agua 
y las temperaturas alias del piso termico ubicado entre 1000 y 1200 msnm. Esta poblacion 
se ve facilmente como una extension del centre de gravedad demografico en la zona 
occidental, aprovechando condiciones no tan diferentes, excepto que la altura es mayor, 
extendiendose desde los 1200 msnm hacia arriba. Esta extension no podia tener mayor 
importancia demografica debido al simple hecho que estaba en el fondo de un valle muy 
angosto que limita el area. Hacia arriba es muy claro que la ocupacion de la zona 
occidental esta limitada por las condiciones Mas y exageradamente humedas que 
empiezan entre 2200 y 2400 msnm.

Esta relacion demografica entre las tres zonas de reconocimiento se establece 
desde los perfodos mas tempranos con evidencias de ocupacion permanente en el Valle 
de la Plata, el Formativo 1. Dadas las condiciones ligeramente mas Mas y humedas del 
Formativo (Drennan, Herrera y Pineros 1989), sorprende un poco la proporcion tan alta 
de la poblacion presente en la zona occidental, y especialmente en algunas de las 
partes mas alias de esta zona. El reconocimiento demuestra que los habitantes del 
Formativo se asentaron tambien en las zonas mas bajas, y parece factible que los 
sectores mas productivos de las zonas bajas, aunque fuesen de tamaho reducido, 
habrfan podido acomodar a toda la poblacion relativamente pequeha del Formativo. 
Sin embargo prefirieron la zona occidental. Con las condiciones ligeramente mas cali- 
das y secas del Clasico Regional (Drennan, Herrera y Pineros 1989), el peso demografi
co de la zona occidental durante este periodo parece muy logico.

Una implicacion de esta perspectiva sobre la variacion ambiental del Valle de 
la Plata y de los resultados del reconocimiento es que tiende a desmentir la posible 
importancia de complementaridad productiva de los pisos termicos comprendidos 
entre las tres zonas de reconocimiento. Se ha sugerido que en muchas partes de los 
Andes la especializacion de la produccion agricola para aprovechar las diferentes 
condiciones de los distintos pisos termicos estuvo ligada al desarrollo de la organi- 
zacion compleja, y el Alto Magdalena no es una excepcion (Duque 1967:296; Reichel- 
Dolmatoff 1972:14, 1982:70-71, 73-74; Llanos 1996:47). No obstante, el aspecto del 
contraste ambiental entre las zonas occidental y oriental del Valle de la Plata que 
llama la atencion no es la posibilidad del alto rendimiento de distintos productos en 
las dos zonas, sino la mucho mas alta productividad de la zona occidental.

La distribucibn de ocupacion entre las zonas tampoco es consistente con la 
idea de especializacion y complementaridad vertical a esta escala. En lugar de una 
tendencia a distribuirse por una variedad de circunstancias medioambientales, lo 
que vemos es una densidad muy alta de ocupacion en la zona mas productiva entre 
1500 y 2000 msnm (con una extension hacia abajo en la medida en que los angostos
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valles lo permiten) mientras se observa relativamente poca ocupacion en otras altu- 

. ras. La posibilidad de explotar todas las zonas del Valle de la Plata desde un solo 
asentamiento se puede excluir porque las distancias son demasiado grandes. Si los 
numerosos habitantes de la zona occidental hubiesen aprovechado directamente los 
recursos de la zona oriental, les habna sido necesario establecer una ocupacion 
durante sus estadfas alii, y la ausencia de gran numero de asentamientos en la zona 
oriental es precisamente la gran diferencia entre las dos zonas.

Finalmente, se observe en el reconocimiento regional que todos los sitios 
con montfculos funerarios y estatuaria se encuentran en la zona occidental. Este 
fenomeno tan obvio del registro arqueologico del Alto Magdalena no se presenta ni 
en la zona central ni en la zona oriental, a pesar de encontrarse en las tres zonas la 
cenimica homogenea de los periodos Formative, Cl&sico Regional y Reciente. En 
terminos arqueologicos tradicionales, las tres zonas comparten una sola “cultura”, 
pero parece que los patrones de organizacion social reflejados por las famosas prac- 
ticas funerarias “agustinianas” vanan dentro de esta misma.

Como consecuencia de esta serie de observaciones, decidimos dedicar aten- 
cion especial al analisis de los patrones de asentamiento de la zona occidental del 
reconocimiento del Valle de la Plata.
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5. Escala regional II: La zona occidental del Valle de la Plata

Aunque hemos hablado de la escala regional de analisis, en realidad esta escala 
se puede subdividir (y es necesario subdividirla) para poder aclarar patrones de distintos 
tamanos. En el capftulo anterior los patrones de interes teman que ver con la distribu- 
cion de poblacion entre las tres zonas de reconocimiento en el Valle de la Plata, sobre todo 
se trataba de una comparacion entre una zona y las otras. En este capftulo examinaremos 
los patrones de distribucion dentro de las zonas, especialmente al interior de la zona 
occidental.

Concentraciones de ocupacion
Como es muy claro en la Figura 30, la distribucion de los lotes que contienen 

ceramica del Clasico Regional en la zona occidental del reconocimiento no es homoge- 
nea. A pesar de ser muy dispersa y carecer de asentamientos compactos y nucleados, la 
ocupacion tiende a alcanzar densidades mas alias en ciertas partes. La Figura 35 indica 
nuestra impresion subjetiva acerca de cuatro areas de ocupacion especialmente aglutinada. 
Cuando nos dimos cuenta de estas concentraciones al comienzo del analisis de los dates 
del reconocimiento regional, se nos ocurrio la posibilidad de que cada una representara 
una comunidad prehistorica o tal vez una unidad polftica con cierta centralizacion de 
alguna clase. Esta interpretacion fue reforzada por el hecho que cada una de las cuatro 
concentraciones de ocupacion contenfa un solo sitio con un conjunto de montfculos fu- 
nerarios asociados a estatuas de piedra—un posible lugar central para una entidad so
cial, polftica, religiosa o economica de caracter regional. Sin embargo, es natural que 
una poblacion se concentre en las areas mas productivas, por lo tanto, es posible que las 
concentraciones de asentamientos evidentes en la Figura 35 no representen nada mas 
que una concentracion de los suelos mas productivos.

Para evaluar esta posibilidad, recurrimos a un estudio de suelos, topograffa, y 
clima que dividio la zona occidental del reconocimiento en 20 paisajes-suelos, cada uno 
de los cuales fue caracterizado en cuanto a su productividad agricola con base en el 
contenido y disponibilidad de nutrientes en los suelos, caracterfsticas ffsicas y profundi- 
dad de los suelos, capacidad de retencion del agua de los suelos, etc. (Figura 36). Des- 
cripciones generales de los paisajes-suelos ban sido presentados por Bolero, Leon, y 
Moreno (1989). Estos 20 paisajes-suelos varian desde muy atractivos para la agricultura 
hasta muy limitados en su productividad potencial. Sin embargo, no es el caso que se 
encuentran las densidades mas alias de ocupacion del Clasico Regional sobre los paisa
jes-suelos mas productivos. Calculamos estas densidades para cada uno de los paisajes- 
suelos con un analisis de sistema de informacion geografica (SIG), y la correlacion entre 
densidad y productividad es muy baja y carece de significancia estadfstica (rs. = -0.108, 
p > .50). La ocupacion mas densa se encuentra en zonas relativamente productivas, pero la
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densidad de ocupacion no refleja simplemente la productividad de los suelos. Se practico 
tambien un ajuste a las cifras para la productividad agricola, tomando en cuenta las dife- 
rencias entre el clima del Clasico Regional y el actual, pero la correlacion no mejoro.

Tales intentos por relacionar la productividad de distintas zonas ambientales 
con la distribucion de ocupacion antigua siempre dependen de la validez y precision de 
la caracterizacion de la productividad de las distintas zonas. Como gran parte de la 
tecnologfa de cultivo practicada hoy en dfa en la region es semejante a la tecnologia 
disponible para los habitantes prehispanicos, hicimos otro intento de relacionar la distri
bucion de la ocupacion del Clasico Regional con la productividad, tomando como base 
otro indicador de la productividad: el uso actual del terreno en siete categorfas que co- 
rresponden debidamente al valor asignado a los diferentes terrenos por los que los culti- 
van hoy en dia (Figura 37). Esta clasificacion sobre la utilizacion modema de los suelos 
se deriva de los estudios de la Unidad Regional de Planificacion Agropecuaria (1992).

Hoy se siembran el cafe y varies cultivos de subsistencia en los terrenos mas 
productivos. Los terrenos menos productivos se dedican a la ganaderia extensiva. Mu- 
chos de los terrenos aiin menos productivos hoy son potreros abandonados al rastrojo. 
Finalmente, hay zonas de bosque primario y secundario que cubren terrenos donde no 
parece que valga la pena talar el bosque para agricultura, aunque otros factores intervie- 
nen (como accesibilidad por carretera). Esta modalidad de clasificar la productividad agri
cola tampoco demuestra una relacion con la distribucion de ocupacion del Clasico Regio
nal. La correlacion entre densidad de ocupacion y productividad es todavfa debil y la 
significancia estadistica es muy baja (rs = .321, p = .48).

Como es tan diffcil asegurar que la productividad haya sido medida adecuada- 
mente por cualquiera de los dos indices descritos arriba, intentamos una vez mas rela
cionar la distribucion de la ocupacion del Clasico Regional con el medio ambiente. Esta 
vez aplicamos un metodo que no parte de ningun supuesto sobre la productividad del 
terreno para la agricultura prehispanica.

Para este analisis dividimos la zona occidental del reconocimiento en cuadrfculas 
de 500 m por 500 m. Se midio el area total de ocupacion del Clasico Regional dentro de 
cada cuadrfcula. Vistas asf, las concentraciones de asentamientos aparecen como conjuntos 
de cuadrfculas con grandes areas totales de ocupacion del Clasico Regional (Figura 38). 
Preguntamos por medio de un tercer analisis SIG si estas cuadrfculas debfan sus areas 
grandes de ocupacion a ciertas caracteristicas ambientales que llamaron la atencion de 
los habitantes prehispanicos. Aunque no entendieramos las razones de la atraccion, una 
buena correspondencia entre ciertas condiciones medioambientales y una alta densidad 
de ocupacion nos indicarfa que tales razones influyeron mucho en la determinacidn de 
las ubicaciones de los asentamientos prehispanicos. Si las condiciones ambientales 
consideradas como favorables se concentraran en ciertas partes de la zona, las 
aglutinaciones observadas podrfan ser el resultado de una distribucion de condiciones 
ambientales mas que de una organizacion social o polftica con tendencias hacia la 
centralizacion.

Para este analisis se consideraron todas las posibles combinaciones de los 20 
paisajes-suelos (cuya determinacion incluye suelos, clima, etc.), 5 categorfas para la 
inclinacion del terreno, y 28 categorfas para la altura (intervalos de 50 m). Este procedi- 
miento produjo un total de 2800 combinaciones de categorfas ambientales (20 por 5 por
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28), y se calculo el area total de cada una en la zona occidental del reconocimiento. Se 
calculo tambien el area total de ocupacion del Clasico Regional en cada una de las 2800 
combinaciones de caracteristicas. Dividiendo este ultimo numero por la cifra anterior, 
calculamos el porcentaje del terreno ocupado durante durante el Clasico Regional dentro 
de cada una de las 2800 combinaciones. Para cualquier tramo especffico de terreno, con 
ciertas caracteristicas ambientales, podiamos especificar el area “esperada” de ocupacion 
con base en el porcentaje de area ocupada en todos los terrenos con las mismas caracte
risticas ambientales.

Hicimos precisamente este calculo para cada una de las cuadriculas de 500 m por 
500 m. Medimos el area de cada una de las 2800 combinaciones de condiciones en una
cuadrfcula, por ejemplo, y la multiplicamos por el porcentaje ocupado de la combinacion 
correspondiente. Este calculo nos dio un area esperada de ocupacion para cada una de las 
2800 combinaciones en la cuadrfcula escogida. Surnames estas 2800 areas de ocupacion 
esperada para llegar a un area total de ocupacion esperada para la cuadrfcula. Una vez 
hechos estos calculos para cada una de las cuadriculas de 500 m por 500 m, tuvimos un 
area esperada de ocupacion del Clasico Regional cuadrfcula por cuadrfcula, dadas las 
caracteristicas ambientales de cada cuadrfcula (Figura 39). Esta area esperada la restamos 
del area de ocupacion observada. En caso que la distribucion de asentamientos se debiera 
completamente a las condiciones ambientales, la ocupacion observada debe ser igual a la 
ocupacion esperada, y la diferencia entre las dos serfa cero en todas las cuadriculas. Por 
otro lado, si las concentraciones observadas no se debieran netamente al medio ambiente, 
las cuadriculas con mayor ocupacion que la esperada aparecerfan en las mismas ubicacio- 
nes generales que se muestran en la Figura 38. Este ultimo es el caso, como se aprecia en 
la Figura 40.

Algunas cuadriculas sf tienen areas de ocupacion durante el Clasico Regional 
mucho mas grandes que las areas esperadas, mientras que otras tienen menos. Lo mas 
importante es que las cuadriculas con ocupacion mucho mas grande que la esperada se 
concentran en las mismas partes de la zona que ya hemos identificado como concentra
ciones de asentamiento. El tercer analisis, entonces, nos lleva a la misma conclusion que 
los dos anteriores: que las concentraciones de ocupacion del Clasico Regional no son 
faciles de entender como una respuesta simple a las caracteristicas espaciales del am
biente. Es cierto que para dos de los sectores de ocupacion concentrada, esperamos cierta 
concentracion (Figura 39), pero aun aquf las concentraciones que observamos son mu
cho mas intensas que las esperadas (Figura 40).

Este ultimo analisis tambien nos proporciono una representacion de las con
centraciones con los efectos del ambiente “removidos” (ya que la ocupacion esperada se 
resto de la ocupacion observada). Aunque no cambio mucho el patron, utilizamos esta 
representacion “corregida” para las observaciones que siguen. La podemos mirar como 
una topograffa cuya altura representa la ocupacion observada menos la ocupacion espe
rada (Figura 41), y las configuraciones de las concentraciones se distinguen aun con mas 
claridad.

Entonces, a pesar de varies intentos, (Drennan y Quattrin 1995a:90-98, 1995b:214— 
223), no hemos podido entender la formacion de estas aglutinaciones de ocupacion en 
terminos netamente ambientales. Parece que las concentraciones de ocupacion no son 
una respuesta simple a la distribucion de suelos de alta productividad ni de otras caracte-



71
nsticas ambientales. Esto no quiere decir, por supuesto, que se ubican sin referencia a 
ninguna consideracion ambiental, sino que dichas concentraciones deben mas su desa- 
rrollo a factores sociales y/o politicos que a factores netamente ambientales. El analisis 
SIG apoya nuestra inclinacion original por interpretar las concentraciones como la mani- 
festacion espacial de comunidades o unidades poh'ticas y no como una respuesta directa 
a la distribucion de los recursos de la region.

Si las concentraciones de ocupacion representan comunidades o unidades polf- 
ticas, su representacion topogrdfica en la Figura 41 permite delinear sus respectivos 
territorios. Despues de convertirlo en un mapa topografico convencional en la Figura 42, 
se utilizaron los “valles” de ocupacion mucho menos densa para ubicar Imeas entre los 
"picos” de ocupacion muy aglutinada como una aproximacion de posibles fronteras terri- 
toriales. La zona occidental del Valle de la Plata parece contener partes de cuatro o cinco 
concentraciones. Varias parecen extenderse muy por fuera de la zona, pero dos estan 
comprendidas totalmente o casi totalmente dentro de la zona. Para estas dos concentracio
nes de ocupacion, llevamos el analisis regional SIG a una escala mas detallada.

Analisis de las concentraciones
Memos atribuido la tendencia que tiene la ocupacion a aglutinarse a las fuerzas 

centripetas de patrones regionales de organizacion centralizada. Esta centralizacion pare
ce estar relacionada con la presencia, en cada una de las concentraciones estudiadas, de 
un sitio o lugar central con un complejo de tumbas monumentales y estatuas—restos que 
atestiguan la importancia de ciertas actividades rituales en los centres. La variacion en las 
practicas funerarias representa una jerarqufa encabezada por personajes de gran impor
tancia que tienen asociaciones con lo sobrenatural, pero no nos dicen por si solas que 
otras implicaciones polfticas o economicas podria tener esta jerarqufa. Si los personajes 
enterrados en las tumbas fueran los Ifderes, en algun sentido, de sus grupos, estas 
aglutinaciones representarian unidades polfticas regionales, y la facilidad con la cual cada 
territorio se delinea es consistente con esta idea. La delimitacion que aparece en la Figura 
42 sugiere que cada unidad inclufa casi 100 km2 y, segun las aproximaciones anteriores del 
numero de habitantes, tal vez unos 4,000 a 8,000 habitantes.

En la Figura 43 se aprecia la distribucion de ocupacion en el Valle de Oaxaca, 
Mexico, hacia 500 a.C., que ha sido interpretada de manera semejante. Hacia el noroccidente 
se ve un conjunto de sitios grandes que forman la comunidad de San Jose Mogote, donde 
se ban encontrado restos de viviendas de elites, estructuras especiales para actividades 
publicas, y la especializacion artesanal mas intensa y variada de la region. Las fuerzas 
centralizadoras de esta comunidad produjeron una concentracion de aldeas dentro de un 
radio de aproximadamente 10 km que representa el cacicazgo de San Jose Mogote. Se ha 
planteado tambien la posibilidad de otras dos unidades polfticas contemporaneas, una en el 
oriente del valle y una en el sur. Los centros de otras dos unidades no son tan grandes como 
la comunidad de San Jose Mogote, y no atrajeron concentraciones tan notables de ocupacion 
a nivel regional, pero la concentracion alrededor de San Jose Mogote esta separada de los 
sectores sur y oriental del valle por una zona muy despoblada. Las tendencias hacia la orga
nizacion centralizada se manifiestan de la misma manera en el Valle de Oaxaca y en el Alto 
Magdalena, aunque no hay tantas unidades en el Valle de Oaxaca, y la densidad de poblacion 
es muchfsimo mayor en el Alto Magdalena.
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Figura 36. Paisajes, suelos en la zona occidental de reconocimiento en el Valle de la Plata
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Figura 37. Utilizacion moderna de los suelos de la zona occidental de reconocimiento en el Valle de la Plata
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Figura 38. Areas lotales de ocupacion del Clasico Regional por cuadricula de 500 m por 500 m observadas en la zona occidental de reconocimiento en el Valle de la Plata
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Figura 39. Areas totales de ocupacidn del Clasico Regional por cuadricula de 500 m por 500 m esperadas en la zona occidental de reconocimiento en el Valle de la Plata, segun las 
caracteristicas ambientales de las cuadriculas individuales
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La interpretacion de los patrones de distribucion de la ocupacion como la repre- 

sentacion espacial de una serie de unidades polfticas centralizadas no se puede plantear 
para el Valle de la Plata excepto en la zona occidental. En la zona oriental, con su densidad 
muy baja de ocupacion, las unicas concentraciones de ocupacion que se ven son faciles 
de entender como respuesta directa al ambiente: se encuentran en las terrazas mas bajas 
del rio—zonas fertiles y naturalmente bien irrigadas—y a lo largo de algunas quebradas 
que presentan condiciones parecidas. Aunque la densidad de ocupacion es mas alta en la 
zona central, su distribucion se entiende basicamente en los mismos terminos 
medioambientales. Las zonas central y oriental carecen tambien de la otra fuerte indicacion 
arqueologica de la centralizacion: los complejos de montfculos funerarios con estatuaria. 
La evidencia de sociedades centralizadas con alguna clase de jerarquia social, entonces, 
en el Valle de la Plata se restringe al sector occidental y esta concentrada especialmente 
entre aproximadamente 15(X) y 2000 msnm.

Los mejores recursos para la agricultura
Investigamos en forma independiente al interior de cada concentracion la corre- 

lacion entre la productividad de los 20 paisajes-suelos y la densidad de ocupacion. Estas 
correlaciones son negativas, debiles, y con poca significacion estadfstica (^ = -0.141, p > .50 
para el territorio oriental; y rs = -0.281, p = .24 para el territorio en el centro-norte de la 
zona). De igual manera, examinamos independientemente para cada concentracion, la rela- 
cion entre la utilizacion actual del terreno y la densidad de ocupacion. Estas correlaciones 
son positivas y un poco mas fuertes, pero todavfa con niveles bajos de significacion 
estadfstica (rs = .667,p =. 14 para el territorio oriental; y rs = .464, p =. 19 para el territorio en 
el centro-norte de la zona).

Esta falta de correlacion clara entre terreno especialmente productivo y con
centracion de ocupacion tanto a la escala de toda la zona occidental del Valle de la Plata 
como al interior de las dos concentraciones relativamente completas, tiene implicaciones 
relevantes para la determinacion del caracter del fenomeno que produce las concentracio
nes. Una posibilidad que surge de la literatura sobre el desarrollo de los cacicazgos es la 
presencia de una elite que concentra riqueza o poder economic© en sus manos por medio 
de un control sobre los recursos agricolas mas productivos (Earle 1977, 1987; Coe y Diehl 
1980:151-152; Coe 1981;Gilman 1981,1991;Drennan 1987:313-315). Entalcaso el analisis 
de los patrones de concentracion de ocupacion debe reflejar la ubicacion de la elite misma 
en las zonas mas productivas, rodeada por las mas alias densidades de ocupacion forma- 
das por su poblacion dependiente. Este patron producirfa una correlacion entre alias 
densidades de ocupacion y alta productividad al interior del territorio de cada concentra
cion tanto como a la escala de una zona que incluye varias de tales concentraciones. Es 
precisamente esta correlacion la que no hemos encontrado, ni en la zona occidental del 
Valle de la Plata, ni al interior de ninguna de las dos concentraciones que pudimos separar. 
Este resultado sugiere que las concentraciones de ocupacion identificadas no deben su 
existencia a la formacion de elites con poder economico basado en control de terrenos de 
alta productividad.
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M icroverticalidad

Otra posibilidad, ya discutida en el capftulo anterior, es la de complementaridad 
vertical, con cierta especializacion por piso termico en la produccion de diferentes pro- 
ductos utilizados en todas partes de la region (Duque 1967; Reichel-Dolmatoff 1972, 
1982; Llanos 1996). Los mecanismos que pueden facilitar el movimiento de los diferen
tes productos son muchos, pero antes de considerar los mecanismos es apropiado tratar 
de demostrar la presencia de tal especializacion y movimiento de productos. Se ha argu- 
mentado anteriormente que no existe la evidencia necesaria para plantear la presencia 
de esta clase de sistema economico a la escala de todo el Valle de la Plata, pero podemos 
investigar la posibilidad de su existencia como un sistema de microverticalidad com- 
prendido dentro de la zona occidental. Esta zona varia desde 1200 hasta 2650 msnm e 
incluye una gran variedad de suelos. Los centres de las concentraciones de ocupacion se 
ubican en situaciones ambientales no identicas, pero semejantes. Cada territorio incluye 
dentro de sus Ifmites la gran mayoria de la diversidad ambiental que existe en la zona 
occidental, de manera que facilita el funcionamiento de un sistema de microverticalidad 
interna a cada una de estas comunidades.

De ser asf, la complementaridad se basarfa en una especializacion en el cultivo de 
plantas de clima templado (tales como mafz, yuca y frijol) hacia las alturas menores y 
plantas mas tolerantes del frio y de la humedad (como papa, quinoa, oca, mashua, etc.) 
desde unos 2000 msnm hacia arriba. La ocupacion se distribuye por todo este rango de 
alturas durante el Formativo 1 y 2 mas que en otros periodos, y con el clima mas frio y 
humedo del Formativo (Drennan, Herrera y Pineros 1989), las posibilidades productivas 
de las distintas alturas habrian sido aun mas diversas que en otros periodos. Por lo tanto 
el analisis de los resultados del reconocimiento regional, entonces, es consistente con 
esta hipotesis, pero no proporciona evidencias directas ni de la produccion ni del consu- 
mo de determinadas especies de plantas. Para recolectar tales evidencias se realizaron 
excavaciones en unidades domesticas del Formativo (Quattrin 2000).

Con base en las muestras de ceramica proporcionadas por el reconocimiento 
regional y en los mapas de ubicaciones de sitios especificos. Quattrin escogio 49 sitios de 
los periodos Formativo 1 y 2, cuyas muestras inclman buena cantidad de ceramica del 
Formativo y poca de otros periodos, que se ubican en una gran diversidad de suelos y 
pisos termicos. Algunos de estos sitios se descartaron como posibles sitios de excava- 
cion despues de visitarlos, pero en la mayoria se excavaron pruebas de garlancha como las 
realizadas durante el reconocimiento regional con el objetivo de ubicar las unidades do
mesticas del Formativo. Estas pruebas se ubicaron en cada sitio en una reticula a interva
les de 5 m. Esta metodologfa, que se describira mas adelante en detalle, permitio identificar 
las altas densidades de artefactos asociadas con los basureros que tienden a rodear las 
viviendas, y estos depositos fueron investigados mediante excavaciones en area. Final- 
mente fueron realizadas excavaciones de entre 34 y 60 m2 en unidades domesticas identi- 
ficadas en cuatro sitios, a 1600, 1700,2100, y 2250 msnm (Figura 44).

El objetivo primordial de estas excavaciones fue la documentacion de patrones 
de produccion y consumo de los principales productos agricolas. En cada excavacion se 
recuperaron muestras de la lluvia de polen contemporanea con la ocupacion de la vivienda 
como evidencia de la comunidad de plantas que creci'a en sus inmediaciones. Estas mues
tras de polen sirvieron como el indicador principal de la produccion agricola. Se recupera-
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Figura 40. Areas de ocupacidn no esperadas durante el Ciasico Regional en la zona occidental de reconocimiento en el Valle de la Plata, o sea, para cada cuadricula de 500 m por 500 
m, la ocupacion observada (Fig. 38) menos la ocupacibn esperada (Fig. 39)
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Figura 41. Area observada de ocupacidn menos area esperada para el Clasico Regional en la zona occidental de reconocimiento en el Valle de la Plata-la conversion de la Figura 40 en 
una superficie cuyas partes alias representan las aglutinaciones de ocupacidn no esperadas
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ron e identificaron tambien macrorestos botanicos carbonizados y muestras de fitolitos, 
como indicadores de las especies de plantas fisicamente presentes, y por lo tanto proba- 
blemente cosumidas en las viviendas.

Las muestras de polen indicaron el cultivo de mafz a todas alturas (Quattrin 
2000:79-85). Unicamente la unidad domestica a 1700 msnm carecfa de su presencia, y 
el mafz era el unico cultivo representado entre el polen a 2250 msnm. La quinoa fue el 
linico cultivo de los mas tolerantes a condiciones frias y humedas que aparecio entre el 
polen, idenficada tentativamente a 2100 msnm. Otros cultivos representados a diversas 
alturas por su polen incluyen batata, yuca, ajf de perro, malangay y posiblemente 
amarantos. Los fitolitos y macrorestos incluyen mafz y gran cantidad de plantas silvestres, 
como guayaba, mora, guapo, y hackberry.

En cuanto al consume, entonces, el mafz aparece mucho como es de esperar. La 
sorpresa es la alta frecuencia de plantas silvestres, lo que sugiere cierta dependencia en la 
recoleccion en esta sociedad sedentaria con conocimientos bien documentados de toda 
serie de cultivos. El consumo de distintas especies silvestres, logicamente, parece variar en 
cierta relacion con el medio ambiente. No obstante, los restos botanicos de estos cuatro sitios 
en la zona occidental del Valle de la Plata no proporcionan ninguna de las caracteristicas que 
se podrian esperar en el caso de complementaridad micro vertical. No sugieren ningun patron 
coherente de especializacion en la produccion agricola por pisos termicos. Por lo tanto las 
evidencias del reconocimiento regional y de la excavacion (contextualizada regionalmente por 
el reconocimiento), no apoyan la idea de una economfa vertical, ni a la escala de todo el Valle 
de la Plata, ni al interior de las unidades polfticas de la zona occidental.

una

La produccion artesanal
Otra base econdmica que ha sido sugerida para el surgimiento de una elite (Rice 

1981; Spence 1981, 1984; Santley 1984;Feinman,Kowalewski,y Blanton 1984; Brumfiely 
Earle, eds., 1987) tiene que ver tambien con la produccion—no agricola, sino artesanal. 
Los posibles mecanismos que pueden relacionar una elite con la produccion artesanal 
diversos, pero el primer paso en investigarlos arqueologicamente es documentar la pre
sencia de cierta especializacion artesanal y cierta asociacion entre una posible elite y 
alguna clase de intercambio que tiene que acompanar a la especializacion.

Como la ceramica es tan abundante en el registro arqueologico, es logico 
siderarla como un producto artesanal ideal para la investigacion de procesos de produc
cion, distribucion, y consumo. Si la produccion de la ceramica se relacionara de alguna 

con el surgimiento y funcionamiento de las comunidades que las aglutinaciones 
de ocupacion parecen representar, debemos encontrar cierta correspondencia entre la 
centralizacion de ocupacion y la produccion de la ceramica. Como resultado del 
cimiento regional ya existfan en el laboratorio muestras de ceramica de miles de sitios 
en contextos conocidos con respecto a la distribucion de ocupacion regional. Se seleccio- 
naron 30 sitios diferentes cuyas muestras de ceriimica obtenidas en el reconocimiento 
sirvieron como base para una reconstruccion de cambios en los patrones de produccion y 
distribucion de la ceramica en el Valle de la Plata (Taft 1993). Los 30 sitios se distribuyeron 
entre las dos concentraciones de ocupacion mas claramente definidas en la zona occiden
tal del Valle de la Plata y el territorio menos densamente ocupado entre las concentracio
nes. Tambien incluyeron algunos sitios en la zona oriental.
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CLASICO REGIONAL

Figura 42. Posibles unidades politicas del Clasico Regional en la zona occidental del Valle de la Plata (Unites indicados porr lineas punteadas)
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Figura 43.
Dislribucion de ocupacion en el Valle de Oaxaca, Mexico, alrededor de 500 a.C. (Kowalewski et al. 1989:Mapa 1).

Se prepare una seccion delgada para analisis petrografico de cada uno de los 268 
tiestos de todos los periodos de la secuencia. La muestra de secciones delgadas pertene- 
ciente al Clasico Regional era de 92 tiestos. En el analisis petrografico se midieron las 
siguientes variables: porcentajes de granos de distintos minerales del desgrasante; el 
tamano mi'nimo, maximo. y promedio de los granos del desgrasante; la forma y la esfericidad 
de los granos del desgrasante; la densidad del desgrasante; la frecuencia de espacios de 
aire en la pasta y la orientacion longitudinal de los granos del desgrasante. Con base en 
estas variables se calculo una serie de distancias euclidianas entre cada par de tiestos, y 
estas sirvieron para un analisis de conglomerados (Taft 1993:113-126).

La Figura 45 presenta en forma de un dendrograma cl resultado de dicho analisis 
de los 92 tiestos del Clasico Regional. En el dendrograma se aprecian cinco aglomeracio- 
nes bien definidas, mas 12 tiestos menos claramente relacionados con los otros. La distri- 
bucion de los cinco grupos composicionales (y de los tiestos no agrupados) entre los 
sitios muestreados en la zona occidental se ve en la Figura 46. Los grupos 4 y 5 parecen 
representar una produccion artesanal de cierta escala y la composicion mineralogica su- 
giere una ubicacion en la concentracion de poblacion en el oriente de la zona occidental 
del reconocimiento. Sin embargo la distribucion de estos dos grupos no esta restringida a
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esta unidad polftica. Aparecen en buenas proporciones en muchos sitios: no solo en la 
zona occidental, sino tambien en la zona oriental. Las cantidades de tiestos de los grupos 
1, 2, y 3, y sus patrones de distribucion entre los sitios muestreados sugieren produccion 
de menor escala con distribucion mas restringida, aunque tambien cruzan las fronteras de 
las unidades politicas (Taft 1993:151-157).

Estos patrones no son consistentes con el control politico sobre la produccion 
artesanal. La extension de las diferentes redes de distribucion varia mucho. No se ve 
ninguna correspondencia entre redes de distribucion de la ceramica de ciertas fuentes de 
materia prima y las posibles fronteras entre unidades politicas. Las caracteristicas de los 
patrones que se ven son los que Feinman, Blanton, y Kowalewski (1984:301-303) aso- 
cian con la ausencia de control politico sobre la produccion y distribucion. Sea lo que 
sea, la naturaleza de las fuerzas politicas centralizadoras en el Valle de la Plata no pare- 
cen tener mucho que ver con la produccion y distribucion de la ceramica.

Aunque en el Capftulo 7 discutiremos mas ampliamente la posibilidad de mas 
centralizacion de esta produccion en el periodo Reciente, lo que es claro es que el control 
de la fabricacion y distribucion de la ceramica no parece un factor importante para los 
origenes y desarrollo de las elites del Clasico Regional. Claro que hay otros bienes apar- 
te de la ceramica que podrian ser el soporte para una elite, pero el unico producto del 
cual tenemos evidencia relevante hasta ahora no apoya a los modelos que se enfocan en 
el control regional de la produccion especializada.

Acumulacion de riqueza y jerarquia economica
Segun los resultados de una serie de estudios puntuales, entonces, son muy 

escasas las evidencias de aspectos economicos asociados a las unidades territoriales cen- 
tralizadas y la jerarquia representada en las practicas funerarias. Se observo en el Capi- 
tulo 2 que, a pesar de su elaboracion arquitectonica y escultorica, las tumbas monumen- 
tales del Alto Magdalena, por medio de las cuales se identifica cierta jerarquia social, 
carecen de ajuares muy ricos. Se ha argumentado (Drennan 1995b:96-97) que este pa
tron de tumbas que conforman monumentos publicos permanentes con estatuaria enfo- 
cada en temas de lo sobrenatural pero con ofrendas relativamente pobres acompahando 
a los difuntos es consistente con una sociedad cuyos lideres tenfan mucho prestigio so
cial y poder religiose pero muy poca riqueza personal (o, para decirlo de otra manera, 
muy poco control de recursos de importancia economica). Segun esta interpretacion. la 
jerarquia del Alto Magdalena durante el Clasico Regional se habria caracterizado por 
mucha diferenciacion social y ritual pero muy poca diferenciacion economica.

Esta interpretacion tiene implicaciones para el modo de vida de la gente de alta 
y baja jerarquia. Si no hay diferenciacion economica marcada, el tamano y la calidad de las 
viviendas y la cantidad, variedad y calidad de las posesiones deben mostrar pocas dife- 
rencias entre familias. El caracter igualitario de la organizacion economica debe manifestar- 
se en una homogeneidad de los restos arqueologicos de una unidad domestica a otra. La 
investigacion de este aspect© del registro arqueologico requiere de una buena muestra de 
rasgos y artefactos de cada una de una serie de unidades domesticas. Tales muestras no 
provienen ni del reconocimiento regional ni de la excavacion de tumbas, sino de la excava- 
cion de las areas de vivienda de varias familias aproximadamente contemporaneas. Para 
evaluar las implicaciones economicas de interes es necesario conceptualizar los sitios
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arqueologicos como los restos fisicos de las actividades de familias identificables y no 
como conjuntos de tiestos organizados en capas estratigraficas (como observe Flannery 
[ 1976:5]). Aunque el trabajo de campo indicado es de arqueologia de unidades domesticas 
(household archeology) y por lo tanto a la escala de la estructura individual, se vincula 
fuertemente tambien a la escala de analisis regional porque es fundamental tomar en cuen- 
ta las relaciones entre las unidades domesticas estudiadas en el context© de su distribu-
cion en la region.

Con el objetivo de identificar los desechos individuals de una serie de unida
des domesticas del Clasico Regional y compararlos en terminos de sus implicaciones 
economicas, se enfoco la atencion en las inmediaciones del centre funerario y ritual de la 
concentracion de ocupacion en la parte oriental de la zona occidental de reconocimiento 
del Valle de la Plata (Figura 42). Aqm Blick (1993) identified, mediante las colecciones 
de tiestos del reconocimiento regional, una serie de sitios con evidencias abundantes de 
ocupacion durante el Clasico Regional. En cada sitio la excavacidn de varias decenas de 
pruebas de garlancha en una reticula a intervalos de 5 m permitid la ubicacidn de unida
des domesticas individuales. El patron de densidad de artefactos que caracteriza una 
unidad domestica se ve en la Figura 47, tal y como los datos recuperados de una reticula 
de pruebas de garlancha lo revela. Las estructuras mismas tienden a aparecer un poco al 
lado de areas de muy alias densidades de artefactos, que representan los basureros aso- 
ciados con las viviendas. El exito de esta estrategia para la ubicacidn de unidades do
mesticas se comprobd repetidamente con excavaciones en area que descubrieron los 
pisos y los huecos de los postes de las estructuras y los basureros y otros rasgos arqueo- 
logicos asociados.

Se recuperaron muestras de artefactos mediante la combinacidn de pruebas de 
garlancha y excavaciones en area de un total de 17 unidades domesticas individuales en 
ocho sitios diferentes, todos en el nucleo de la unidad polftica oriental de la zona occi
dental del Valle de la Plata (Figura 48). Cuatro de estas unidades domesticas pertenecie- 
ron al sitio de Cerro Guacas (VP0001) donde se ubican los restos de unos cuatro monti
cules funerarios del Clasico Regional. Varias estatuas (probablemente alrededor de seis) 
han sido encontradas en el sitio, aunque ninguna permanezea alii actualmente. Cerro 
Guacas fue el lugar ritual central de esta unidad poiitica.

Los conjuntos de artefactos de las distintas unidades domesticas eran muy se- 
mejantes, pero un estudio cuantitativo de algunas de sus caracteristicas demostro dife- 
rencias con implicaciones economicas. El analisis de los artefactos se concentro en arte
factos y atributos de artefactos que eran probablemente no solo atractivos sino tambien 
costosos. Ceramica con decoracion (incisa y punteada mas que todo en este caso) y 
vasijas con formas especialmente elaboradas (tales como tripodes o bases anulares) re
presentan mayor inversion de mano de obra (ver tambien Feinman, Upham, y Lightfoot 
1981). El product© es, en este sentido, mas costoso, y una proporcion alta de tales objetos 
asociada con una unidad domestica sugiere cierta acumulacion de riqueza por sus ocu- 
pantes. Igualmente, la obsidiana es una materia prima de la cual se producen lascas de muy 
alta calidad y, como parece que la obsidiana que se encuentra en el Valle de la Plata tiene 
que ser traida de otras regiones, puede considerarse mas costosa que los materiales acce- 
sibles en la localidad. Entre los materiales que se encuentran localmente, tambien algunos, 
incluyendo el cuarzo y el sflex, son escasos y de muy alta calidad para la produccion de



Figura 44. Ubicaciones de las cuatro unidades domesticas en la zona occidental del Valle de la Plata excavadas para obtener muestras de restros botanicos en la investigacion de la 
posible microverticalidad del periodo Formativo (Quattrin 2000:5)
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Figura 45. Resultados del analisis de conglomerados que define cinco grupos petrograficos en la muestra de 92 
liestos del Clasico Regional en el Valle de la Plata (Taft 1993:145)
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Figura 46. Patrones de distribucidn de los cinco grupos petrograficos de ceramica definidos para el Clasico 
Regional en el Valle de la Plata (Taft 1993-150)

implementos h'ticos. Las diferencias entre unidades domesticas en cuanto a las proporcio- 
nes de estos artefactos y otros con implicaciones semejantes para la diferenciacion econo
mica fueron investigados minuciosamente.

Aunque estos artefactos nunca alcanzan proporciones muy alias en los conjun- 
tos de artefactos de las unidades domesticas del Clasico Regional, en ciertas unidades 
domesticas coinciden proporciones elevadas de varies de ellos (Blick 1993:331). La 
Tabla 4 indica las proporciones relativas para las cinco unidades domesticas con las 
muestras mas grandes de artefactos. A1 menos en el caso de obsidiana existe una corre- 
lacion entre su proporcion con respecto a los artefactos h'ticos y la distancia desde la 
unidad domestica hasta el centre monumental de Cerro Guacas (r = -.985, /; = .015 | Blick



Figura 47. Mapa de densidad de tiestos del Clasico Regional segun las indicaciones de pruebas de garlancha a 
intervalos de 5 m y el area linalmente excavada con los huecos de los posies de dos estructuras adyacentes a areas 

de alia densidad de artefactos en el sitio VP011 (Blick 1993:136. 139)

1993:326]). La unidad domestica VPOOOl-A, a solo unos 50 m de las tumbas monumentales, 
se destaca mas que cualquier otra por la presencia de tales indicadores de riqueza y 
posiblemente de otras actividades especiales (Blick 1993:330).

Estos son precisamente los patrones que uno espera en el caso que ciertas uni- 
dades domesticas adquieran una posicion economica elevada, tal vez relacionada con su 
acceso o asociacion al area ritual de monumentos funerarios. Sin embargo, el grado de 
diferenciacion economica indicada es minima. La calidad de la vida cotidiana de los ocu- 
pantes de VP0001-A no era muy diferente a la de los otros habitantes de la zona, por lo 
menos en la medida en que el caracter y la calidad de los artefactos asociados a esta unidad 
permiten su reconstruccion. Este analisis comprueba la factibilidad de identificar tales 
patrones en el Alto Magdalena al tiempo que nos indica que s61o existe una minima 
diferenciacion economica entre estas 17 unidades domesticas del Clasico Regional.

Siguiendo una metodologia muy semejante, Jaramillo (1996) investigo la misma 
posibilidad del surgimiento de diferenciacion economica durante la ultima parte del Forma- 
tivo. cuando se inicio un mejoramiento general del clima que posibilito un aumento en la 
produccion agncola de la zona occidental del Valle de la Plata. Se busco evaluar la idea de 
que a medida que aumento la productividad agricola se ampliaron las oportunidades para 
la acumulacion de riqueza en manos de una elite naciente. Aplicando a sitios del Formativo
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3 la misma tecnica descrita arriba para localizar las unidades domesticas, se consiguieron 
descripciones de rasgos arqueologicos y muestras de artefactos asociados a 11 unidades, 
tambien en la zona occidental del Valle de la Plata (Figura 49).

La investigacion enfatizo una serie de variables que pueden ser relacionadas con 
la riqueza de distintas familias, tratadas como Ifneas independientes de evidencia. Las 
variables incluyeron el tamano y la forma de la vivienda; el tamano, la forma, la funcion y 
la cantidad de otros rasgos arqueologicos; la riqueza de los ajuares funerarios; la propor- 
cion de artefactos ornamentales; la proporcion de ceramica decorada y la elaboracion de la 
decoracion; las proporciones de cuencos y ollas entre los tiestos; y la proporcion de 
materias primas liticas de alta calidad (Jaramillo 1996:123-124). Como era de esperar, se 
encontraron algunas diferencias entre las unidades domesticas en cuanto a esta serie de 
variables, pero no fue evidente ningun patron capaz de apoyar la identificacion de ciertas 
unidades como las residencias de familias mas ricas que otras. Jaramillo (1996:138-139) 
llego a la conclusion que la diferenciacion economica no esta indicada entre las unidades 
domesticas que estudio del Formative.

Asf vemos que dos estudios especiales, se ban enfocado en la documentacion de 
una diferenciacion economica por medio de las evidencias mas directamente relaciona
das con la vida cotidiana de diferentes familias. Ninguno de los dos encontro los patro- 
nes que se esperarian de una diferenciacion economica que fuese importante para los 
procesos de centralizacion reflejados en las aglutinaciones de ocupacion o para la diferen
ciacion social y/o religiosa indicada por las practicas funerarias. Las indicaciones encon- 
tradas son muy tentativas y debiles comparadas con el grado de centralizacion yjerarqui'a 
representadas en aspectos no economicos de estas sociedades.

Ambas de las muestras de unidades domesticas estudiadas son pequenas y 
tenemos que reconocer la posibilidad que simplemente no incluyeron las residencias de 
las elites. Sin embargo, estudios semejantes en otras regiones ban podido detectar dife
rencias economicas mayores entre unidades domesticas en sociedades que tem'an tal 
diferenciacion, aun cuando la muestra no incluyera familias de alta jerarquia (vease, por 
ejemplo, Drennan 1976a). Ambos estudios aprovecharon todas las evidencias del recono- 
cimiento regional tanto como programas mas intensivos de pruebas de garlancha para

Tabla 4. Proporciones de artefactos con implicaciones economicas dc unidades domesticas en

el area de Cerro Guacas en el Valle de la Plata (Blick 1993:331).

VP0001-A VP0010 VP0011-C VP0037-A VP2682

Ceramica decorada 
Vasijas tripodes 
Formas elaboradas 
Obsidiana 
Cuarzo 
Cuarzita

+ + + +
+ + + +
+ + + +
+ +
+ +
+ + +

Silex + + + +

+ + =proporcibn alta; += proporcibn mediana; -= proporcion baja.
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Figura 48. Ubicacion de 17 unidades domeslicas del Clasico Regional excavadas en el nucleo de la unidad politica oriental de la zona occidental del Valle de la Plata (Blick 1993)



Figura 49. Ubicacion de 11 unidades dom6sticas del Formativo excavadas en la zona occidental del valle de la Plata (Jaramillo 1996)
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identificar las areas con la mayor probabilidad de contener restos de viviendas de elites. 
Adicionalmente, la muestra del Clasico Regional investigada por Blick se derivo del area 
que rodea al centre funerario de Cerro Guacas, el nucleo ritual de su unidad politica.

Conclusion
Finalmente, la falta de evidencia de diferenciacion economica significante en los 

restos arqueologicos de estas muestras de unidades domesticas aboga en favor de la idea 
de una jerarquia social/ritual no basada en el control de recursos ni en la acumulacion de 
riqueza. Esta idea concuerda bien, ademas, con el hecho de que las aglutinaciones de 
poblacion no aparecen simplemente en los suelos mas product!vos. De igual manera es 
consistente con las evidencias de que no existi'a una econorma vertical o microvertical que 
pudiera Haber sido asociada con el surgimiento de una elite economica. Tambien cuadra 
bien con una organizacion no centralizada de la produccion artesanal, segun las indicacio- 
nes de los patrones reconstruidos para la ceramica.

Si las sociedades del Alto Magdalena durante el Clasico Regional carecian de 
una elite economica, quedarian fuera del ambito de los cacicazgos o sociedades comple- 
jas segun algunos autores. No obstante, esta caracteristica cabria perfectamente dentro 
de algunas de las definiciones clasicas de los cacicazgos (Service 1962) o sociedades de 
range (Fried 1967).

Antes de concluir esta discusion acerca de la zona occidental del Valle de la Plata, 
cabe notar que, con los estudios que acabamos de considerar, ha llegado a ser mas diffcil 
identificar exactamente la escala de analisis. Se trata de una metodologi'a enfocada en el 
sitio individual, con programas intensivos de pruebas de garlancha y excavaciones en 
area de estructuras individuales y sus rasgos arqueologicos asociados. Sin embargo, la 
identificacion de los sitios mas propicios para tales investigaciones depende de la infor- 
macion ya recolectada por el reconocimiento regional. Todavi'a mas importante, el analisis 
de los resultados y su utilizacion para hacer reconstrucciones sociales exige que los sitios 
investigados scan situados en un contexto de relaciones con otros sitios y de patrones 
regionales—contexto proporcionado por el reconocimiento regional. Estos ultimos estu
dios tambien empiezan a delinear otra escala de analisis que merece atencion exph'cita: la de 
la comunidad, que abarca las relaciones entre unidades domesticas dentro de un area que 
incluye un numero de sitios arqueologicos diferentes (por lo menos en un patron de 
asentamiento tan disperse como el del Valle de la Plata), pero que no alcanza toda el area de 
una de las aglutinaciones de ocupacion que pueden ser unidades poh'ticas.
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6. Comunidades en contexto regional: San Agustin e Isnos

La mayoria de lo que se ha presentado en los capitulos 4 y 5 se deriva de inves- 
tigaciones llevadas a cabo en el campo en el Valle de la Plata entre 1984 y 1992. Las 
sociedades del Clasico Regional en el Valle de la Plata han sido reconstruidas como carac- 
terizadas por cierta jerarqm'a social y/o religiosa—una jerarqufa capaz de ejercer fuerzas 
polfticas centralizadoras suficientes como para crear aglutinaciones de poblacion con 
implicaciones territoriales que permiten la delineacion de pequehas unidades polfticas. Sin 
embargo, esta jerarqufa parece haber tenido muy poco impacto o fundamento economico. 
Aunque se ha realizado una serie de estudios puntuales, no se ha podido detectar eviden- 
cias arqueologicas de un control de los recursos agricolas mas productivos en manos de 
una elite, ni de las tendencias centralizadoras de una economfa vertical, ni tampoco de la 
presencia de centralizacion de la produccion artesanal. Los restos de un buen numero de 
unidades domesticas excavadas demuestran solamente un grado minusculo de diferencia- 
cion economica entre familias.

Se plantea, entonces, la presencia durante el Clasico Regional de sociedades con 
cierto desarrollo de liderazgo politico, pero con una base centrada mucho mas en el poder 
ritual o espiritual que en el control economico. El poder religioso, por supuesto, ha sido 
planteado como la base (o por lo menos una base) importante para el liderazgo politico 
inicial en los cacicazgos desde hace muchos ahos (vease, por ejemplo, Service 1962). Esta 
caracterizacion se fortalecio con las descripciones etnograficas de los caciques de Hawaii, 
pero ha sido criticada por quienes encuentran evidencias de que el poder de los caciques 
de Hawaii tenfa su verdadera base en el control que ejercfan sobre la produccion agricola 
(Earle 1977, 1987). En este contexto comparativo, el caso del Alto Magdalena podria repre- 
sentar un ejemplo del desarrollo de cierto grado de liderazgo politico sin evidencias de 
mucha base economica.

Por varias razones, es preocupante que esta caracterizacion de las sociedades del 
Clasico Regional depende casi exclusivamente de datos recolectados en el Valle de la 
Plata, mientras que los centres funerarios mas grandes y monumentales que han atrafdo la 
mayor atencion arqueologica en el Alto Magdalena, no se encuentran en el Valle de la Plata 
sino hacia el sur, en lo que son hoy los municipios de San Agustfn e Isnos (Figura 2). ^Sera 
que los sitios funerarios mas monumentales, como Mesitas y Alto de los Idolos, tambien 
funcionaron como centres de unidades polfticas? Si se definen aglutinaciones de ocupa- 
cion alrededor de estos centres, ^son mas extensas que las del Valle de la Plata? ^Se debe 
el mayor grado de monumentalidad a una alta productividad agrfcola? ^Podrfa ser que la 
aparente ausencia de una elite economica en las unidades polfticas del Valle de la Plata se 
debio al hecho de que estas unidades eran muy poco desarrolladas? ^Serfa posible detectar la 
presencia de una elite economica cerca de los centros mas impresionantes?
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Para responder a estas y otras preguntas, parecfa muy interesante aplicar algu- 

nas de las perspectivas y metodologias que habfamos aprovechado en las investigacio- 
nes en el Valle de la Plata tambien en los municipios de San Agustfn e Isnos. Estos trabajos 
se iniciaron en el campo en 1993 y continuan actualmente. A1 comienzo enfocamos nuestra 
atencion (tal y como lo hicimos en el Valle de la Plata) en un reconocimiento regional para 
poder comparar la distribucion de ocupacion alrededor de los centres mas monumentales 
del Alto Magdalena con los patrones identificados en el analisis de las tres zonas de 
reconocimiento en el Valle de la Plata.

Reconocimiento regional en la zona San Agustin-Isnos
El area de reconocimiento regional en San Agustfn e Isnos se definio de manera 

que incluyera los dos centres monumentales mas impresionantes del Alto Magdalena, 
Mesitas y Alto de los Idolos, tanto como una serie de otros centres funerarios de tamano 
mas comparable a los del Valle de la Plata. En ultimas se extendio el programa de reconoci
miento regional del Valle de la Plata hacia el sur, agregando a las tres zonas ya reconocidas, 
una cuarta de aproximadamente 324 km2 (Figura 50).

Con el reconocimiento de esta cuarta zona, el area total del Alto Magdalena que 
ha sido estudiada mediante la metodologfa de reconocimiento regional sistematico alcanza 
aproximadamente 841 km2. En esta area se ha documentado la presencia de 6,036 sitios 
arqueologicos. De estos sitios se han recuperado, mediante la recoleccion superficial o la 
excavacion de pruebas de garlancha, 15,741 colecciones separadas de artefactos, cada 
una de las cuales representa un area especffica dentro de un sitio. Cada una de estas areas 
ha sido ubicada y delineada segun fotograffas aereas y mapas topogrdficos. La muestra 
total de ceramica de las cuatro zonas de reconocimiento es de 290,273 tiestos.

En el momento de escribir este libro, el trabajo de campo correspondiente a la 
cuarta zona de reconocimiento habfa concluido. Buena parte del analisis de la cerdmica 
recolectada tambien ha sido realizado, pero aun no concluye. Los “descubrimientos” de 
un reconocimiento regional no se producen en el campo sino en el proceso de analisis, y 
el analisis de datos apenas se inicia. Dada la cantidad de informacion enumerada arriba, se 
requerira de un tiempo prudencial para realizar todos los analisis indicados. Por lo tanto no 
es mucho lo que se puede decir sobre los resultados del reconocimiento de la zona de San 
Agustin-Isnos. Ademas tenemos que calificar los resultados que incluimos aquf como 
preliminares y tentativos. Tal vez seria mas prudente no incluirlos, pero las otras dos 
alternativas, no mencionar las indicaciones que tenemos hasta ahora o demorar la publica- 
cion de este libro hasta concluir el analisis, nos parecen peores.

Como los centros monumentales de San Agustfn e Isnos se concentran entre 
1500 y 2000 msnm, la cuarta zona de reconocimiento comparte muchas caracterfsticas 
ambientales con la zona occidental del Valle de la Plata. Se ha realizado una caracterizacidn 
de paisajes-suelos que formara la base para estudiar la relacion entre la distribucion de 
ocupaci6n prehispanica y la de algunos recursos importantes. Muchos de los mismos 
tipos de ceramica definidos en el analisis de los artefactos del Valle de la Plata se recono- 
cen tambien facilmente en el material de la zona San Agustfn-Isnos. Sin embargo, hay 
algunas variaciones en sus caracterfsticas, y existen ademas algunos tipos de ceramica 
que no se encontraron en el Valle de la Plata. Parece que la zona San Agustfn-Isnos posee 
la mas alta densidad de ocupacidn prehispanica de las cuatro zonas reconocidas—aun
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Figura 50. Ubicacibn de la zona de reconocimiento de San Agustin e Isnos con relacidn a las zonas reconocidas
anteriormente

mas elevada que la de la zona occidental del Valle de la Plata, pero es prematuro todavfa 
cuantificarla para una comparacion detallada.

Un mapa preliminar de la ocupacion del Clasico Regional (Figura 51) demuestra 
ciertas areas de ocupacion especialmente concentrada. La relacion entre estas concentra- 
ciones de ocupacion y los sitios con tumbas monumentales y estatuaria es mas complica- 
da que en el Valle de la Plata. Entre otras cosas, existe un mimero mucho mas elevado de 
sitios con tales monumentos en la zona de San Agustm-Isnos que en la zona occidental 
del Valle de la Plata (Figura 52). Como se ve en las Figuras 51 y 52, existe una aglutinacidn 
muy clara de ocupacion que incluye los sitios monumentales de Mesitas. Parece que la 
ocupacion que rodea al Alto de los Idolos tiene una densidad tambien elevada, aunque 
este caso no es tan claro. La determinacion de las relaciones entre la distribucion de 
ocupacion y los otros sitios con estatuaria y tumbas monumentales tendra que esperar 
hasta la finalizacidn del analisis de los artefactos y la produccion de mapas definitives de 
distribucion de ocupacion.
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Comunidades

Ademas del reconocimiento regional, las investigaciones realizadas y en curso 
en la zona San Agustm-Isnos enfatizan una escala de estudio intermedia entre la de la 
region y la de la unidad domestica. En esta escala el enfoque es la comunidad. El recono
cimiento regional en el Valle de la Plata nos ha permitido delimitar comunidades o unidades 
polfticas. Hay indicios de patrones semejantes en la zona San Agustm-Isnos, aunque 
probablemente son mas complicados. Para desenredar esta complejidad del registro ar- 
queologico y para entender mejor la naturaleza de estas unidades y su organizacion inter
na se requiere un enfoque especffico en esta escala de analisis y metodologias disenadas 
para recuperar la informacion necesaria para su reconstruccion. Las excavaciones de uni
dades domesticas realizadas en el Valle de la Plata por Blick (1993), Jaramillo (1996), y 
Quattrin (2000) representan un paso adelante en el camino hacia la reconstruccion de esta 
escala de organizacion, pero la muestra de unidades domesticas que ha sido posible 
investigar mediante excavaciones en area (y que es posible estudiar asf) siempre es muy 
pequeiia.

Es un problema de muestreo a dos niveles ya que, con la metodologfa de excava- 
cion en area, la muestra de unidades domesticas que es factible estudiar es muy pequeiia 
para realizar analisis comparativo; por otro lado, el reconocimiento regional recupera infor- 
macidn acerca de un gran numero de unidades domesticas, pero (y precisamente para 
poder alcanzar una muestra tan grande) la muestra de artefactos y otros detalles que se 
recupera de cada unidad es muy pequeiia y tampoco sostiene algunas clases interesantes 
de analisis comparativo. Lo que se busca es una manera de recuperar muestras relativa- 
mente grandes de artefactos, con cierta informacion contextual, de un buen numero de 
unidades domesticas (aunque no tantas como en el reconocimiento regional).

Comparado con algunas partes del mundo, el estudio del Alto Magdalena en esta 
escala es especialmente diffcil, ya que el patron de asentamiento es muy disperse. En el 
Alto Magdalena no se encuentran sitios arqueologicos con los restos densos que corres- 
pondan a una aldea o a un pueblo nucleado, rodeado por una zona '‘rural” sin ocupacion. 
En el Alto Magdalena la comunidad humana prehistorica, que en muchas partes del mun
do corresponde perfectamente a un solo sitio arqueologico, puede abarcar decenas de 
sitios arqueologicos, separados pero vecinos, distribuidos sobre varies kilometros cua- 
drados del paisaje; por lo tanto la excavacion estratigrafica no puede descubrir sino una 
fraccion minuscula de tales comunidades.

En algunas regiones ha sido posible estudiar comunidades completas por medio 
de recoleccion superficial intensiva (vease, por ejemplo, Alden 1979; Spencer 1979). En el 
Alto Magdalena, aunque muchas veces es posible recolectar una muestra pequeiia de 
artefactos de la superficie (suficiente para los fines del reconocimiento regional), la vege- 
tacion casi siempre imposibilita la recoleccion de una muestra grande de artefactos dentro 
de un area reducida. Ha sido posible delimitar lo que hemos reconstruido como unidades 
polfticas en los capftulos anteriores con el analisis de la informacion del reconocimiento 
regional. Si el solo hecho de diferenciar y delimitar las entidades sociales mas pequenas 
(pueblos, aldeas, o algo semejante) que comprenden las unidades polfticas es bien diffcil, 
much© mas lo es estudiar su naturaleza y organizacion interna.

La metodologfa adecuada tendra que incluir alguna clase de excavacion para 
recuperar de cada unidad domestica muestras de artefactos de tamano suficiente y
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con cierto detalle contextual. A1 mismo tiempo, tendra que ser muy rapida, de manera 
que sea factible aplicarla a un buen numero (por lo menos decenas) de unidades 
domesticas.

Reconocimiento intensive
Con el reconocimiento regional, en la zona de San Agustin-Isnos, casi desde el 

principio se combine una metodologfa que hemos nombrado reconocimiento intensive. 
Esta aprovecha la informacion que el reconocimiento regional proporciona acerca de la 
ubicacion de las areas con evidencias de ocupacion prehispanica en una zona determina- 
da. En cada sitio (es decir, zona de ocupacion prehispanica) se excava una serie de son- 
deos estratigraficos de 1 m por 1 m. Se escogen lugares que son relativamente pianos o 
que de otra manera favorecen la construccion de estructuras con sus areas de actividades 
y basureros asociadas. La distancia entre los sondeos es corta—aproximadamente 25 a 30 
m, aunque influye tambien la topografi'a.

En los sondeos de 1 m por 1 m hemos mantenido el control estratigrafico median- 
te la excavacion por capas de 10 cm de espesor, medidas de manera que las capas scan 
paralelas a la superficie. La excavacion continua hasta encontrar los estratos culturalmente 
esteriles. Toda la tierra de cada capa se cierne, y se mantiene la separacion de los artefactos 
de las distintas capas (Figura 53). Concluida la excavacion, se hace un dibujo de la 
estratigrafi'a natural de uno de los perfiles del sondeo (Figura 54), o, en caso de que haya 
mucha variacion entre los cuatro perfiles, se dibujan varies.

Ha sido posible realizar estas pequenas excavaciones rapidamente, y ellas han 
proporcionado muestras de artefactos mas grandes que las de las recolecciones superfi- 
ciales o pruebas de garlancha en el reconocimiento regional. (Para los sondeos cuya 
ceramica ha sido analizada hasta el momento, el numero de tiestos por sondeo tiene un 
promedio de mas de 100.) El interval© pequeno entre sondeos asegura una buena repre- 
sentacion de las diferencias que existan entre una parte de un sitio y otro. La relacion 
estratigrafica que tiene la ceramica de los sondeos del reconocimiento intensive permite 
utilizar esta muestra grande para confirmar, corregir, y precisar la cronologfa ceramica, que 
es la herramienta principal para el fechamiento de los sitios. Proporciona, adenitis, una 
oportunidad interesante de evaluacion de metodologias. Durante el proceso de analisis 
sera posible comparar los dates recolectados en el reconocimiento regional con las mues
tras mds grandes y la informacion estratigrafica del reconocimiento intensive en los mis- 
mos sitios.

El reconocimiento intensive que se ha llevado a cabo en conjunto con el recono
cimiento regional en la zona San Agustin-Isnos rodea a cuatro de los principales sitios con 
monticules y estatuaria de la zona (Figura 55). En las cuatro areas de reconocimiento 
intensive se ha excavado un total de 1,166 sondeos de 1 m por 1 m.

El reconocimiento intensivo que incluye el conjunto de espacios rituales repre- 
sentado por las Mesitas A, B, C, y D, y el Alto de Lavapatas (lo que es, hoy en dia, el 
Parque Arqueologico de San Agustin), nos permite examinar la distribucion de la ocupa
cion humana alrededor de este centre maximo de la expresion monumental de la “cultura 
agustiniana". En esta area de reconocimiento intensivo, se excavaron 319 sondeos de 1 m 
por 1 m cuyas ubicaciones se ven en la Figura 56. En primer lugar es interesante comparar 
algunos de los resultados del reconocimiento regional en esta area con la informacion mas
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detallada y con control estratigrafico que proporciona el reconocimiento intensive. La 
Figura 57 indica las areas con presencia de la ceramica del periodo Clasico Regional segun 
los resultados del reconocimiento regional. En la Figura 58 se presenta la version de esta 
misma informacion que se deriva de los resultados del reconocimiento intensive, junto 
con las areas de ocupacion correspondientes a las tres partes del Formativo.

Como es de esperar, las dos versiones no son identicas, pero apoyan la misma 
reconstruccion de patrones de ocupacion y secuencia de cambio. La ocupacion del For
mativo 1 en la zona es muy dispersa con cierta tendencia a concentrarse hacia el occidente. 
No se ve ninguna relacion entre esta distribucion y la de los centres de monumentos 
funerarios del Clasico Regional. El reconocimiento intensive sugiere mas ocupacion hacia 
el nororiente que el reconocimiento regional. Durante el Formativo 2, el area ocupada crece 
pero la ocupacion sigue siendo muy dispersa y sin relacion a los restos monumentales. El 
Formativo 3 representa mas crecimiento del area ocupada; por primera vez se nota una 
correspondencia entre una concentracion de ocupacion y las ubicaciones de los monu
mentos, especialmente de la Mesita B. El crecimiento del Clasico Regional es muy obvio en 
ambas versiones, asi como la presencia de ocupaciones grandes que rodean todos los cen
tres monumentales y que se extienden hacia el norte del area tambien.

Una de las ventajas del reconocimiento intensive es que permite examinar las 
densidades de distintas clases de materiales con mas confiabilidad que el reconocimiento 
regional. La Figura 59 representa las densidades de tiestos por nr excavado en el recono
cimiento intensive en la misma area. Aquf se ve que son los sitios en el nor-centro del area 
los que alcanzan las densidades mas altas en los sondeos del reconocimiento intensive 
durante el Formativo 1. En el Formativo 2, se ven densidades muy altas, especialmente 
hacia el occidente. Una zona de cierta densidad del Formativo 2 se expande para incluir la 
Mesita B por primera vez durante el Formativo 3, aunque los otros centres de monumentos 
no tienen tanta ocupacion de este periodo. En el Clasico Regional, se nota un area de muy 
alta densidad adyacente a la Mesita B, pero todas las Mesitas y el Alto de Lavapatas estan 
tambien incluidos por primera vez dentro de las densidades relativamente altas de ocupa
cion.

Este patron de relaciones concuerda con las fechas establecidas para la estatuaria 
y las tumbas monumentales. El Clasico Regional parece ser el periodo en el que la distribu
cion de ocupacion corresponde adecuadamente a la distribucion de los monumentos, con 
ciertas indicaciones de que este patron comienza en el Formativo 3. Estas densidades de 
ceramica que parecen pertenecer a depositos asociados a habitacion tambien apoyan la 
reconstruccion de estos sitios funerarios como los centros de comunidades vivas. Estos 
patrones son claramente inconsistentes con la idea de las Mesitas como centros rituales 
aislados de las poblaciones que los construyeron y los utilizaron, una idea que fue popular 
hasta decadas recientes.

La Figura 60 presenta los resultados iniciales del reconocimiento intensive que 
incluye al centra ritual del Alto de los Idolos. Es claro que la ocupacion aqm tambien crece 
durante todo el periodo Formativo y especialmente durante el Clasico Regional. Tambien 
es durante el Clasico Regional cuando las densidades de ocupacion se orientan mas 
fuertemente hacia los monumentos. En este caso no se encuentra el pequeno anticipo de 
este patron durante el Formativo 3 que se ve en la Mesita B. No podemos continuar 
comparando patrones con las otras dos areas de reconocimiento intensive ya que los
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♦ Sitio con estotuas o monttculos

Figura 52.
Ubicacion de silios con monticulos funerarios y/o eslaluaria en la zona de reconocimienlo San Agustin-lsnos

artefactos recolectados no han sido analizados. Los estudios de otras caractensticas de 
los conjuntos de artefactos de los reconocimientos intensivos de Mesitas y del Alto de 
los Idolos quedan tambien pendientes.

La comunidad de Mesitas
Llevando la metodologia del reconocimiento a un nivel aim mas detallado. Gonzalez 

(1998) ha identificado y estudiado las unidades domesticas especificas que forman la 
comunidad en el nucleo de la aglutinacion de poblacion alrededor de Mesitas. Su area de 
estudio es igual al area del reconocimiento intensive de Mesitas. pero la metodologia que 
aplico aprovecha la tecnica comprobada en el Valle de la Plata de ubicar unidades domes
ticas mediante la excavacion de una serie de pruebas de garlancha. Primero se delinearon 
transectos cruzando todas las areas donde los reconocimientos regional e intensive ha- 
bian identificado ocupaciones del Formative o Clasico Regional. En el caso de areas 
amplias de ocupacion se trazaron varies transectos paralelos. dejando unos 30 m entre 
ellos. A lo largo de cada transect© se hicieron pruebas de garlancha a intervale de 5 m— 
para un total de 3.000 pruebas de garlancha (Figura 61).

De las unidades domesticas sugeridas per areas definidas de altas densidades de 
ceramica de un perfodo u otro, 76 fueron investigadas por medio de la excavacion de mas 
pruebas de garlancha. En cada unidad, se trazo una reticula de pruebas cada 5 m sobre un 
area de aproximadamente 30 m por 30 m. dependiendo de la topografi'a. los h'mites de



Figura 53. La excavaci6n de un sondeo de 1 m por 1 m como parte del reconocimiento intensive

retfculas vecinas, etc. El resultado fue una muestra de artefactos obtenidos de aproximada- 
mente 35 pruebas de garlancha en cada una de las 76 unidades domesticas que aparecen 
en la Figura 62. Las muestras de artefactos correspondientes a las unidades individuales 
consisti'an frecuentemente de mas de 1,000 tiestos. Con este programa de pruebas de 
garlancha, entonces, se obtuvieron muestras de artefactos de unidades domesticas espe- 
cfficas. Las muestras eran mas grandes que las del reconocimiento intensivo, aunque 
carecen de la informacion cronologica obtenida de las relaciones estratigraficas en los 
sondeos de 1 m por 1 m. Como cada muestra precede de varias pruebas de garlancha en 
lugar de un solo sondeo, es mas probable que constituya una representacion fiel de las 
proporciones de artefactos asociados a la unidad domestica.

De las 76 unidades domesticas investigadas, 75 mostraron ocupacion del Clasicc 
Regional. Estas 75 muestras de artefactos sirvieron de base para una comparacion de las 
proporciones de dislintas clases de artefactos que pueden haber sido relacionados con 
diferencias de estatus, de riqueza, y de actividades especializadas.

Un total de 660 tiestos del periodo Clasico Regional (3% del total analizado) 
fueron identificables segun forma de la vasija. Se distinguieron ollas, cuencos, copas, y 
platos, con sus diferentes implicaciones en cuanto a las actividades de preparar y servir la 
comida. Sin embargo, se encontro muy poca variacion entre las unidades domesticas 
ubicadas en distintas partes del area de estudio durante el Clasico Regional—menos que 
en penodos anteriores (Gonzalez 1998:196-198).

De la misma manera como en el Valle de la Plata, la proporcion de ceramica
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A SUELO NEGRO

B
SUELO PARDO OSCURAC

D \ ME013

SUELO PARDO AMARILLO

ME083

Figura 54,
Perfiles estratigraficos de dos de los sondeos de 1 m por 1 m del reconocimiento intensivo. Las letras a los lados 
indican los niveles de 10 cm excavados y su correspondencia a la estratigrafla natural. La mayoria de los sondeos 
tenian poca profundidad, como ME/013, pero algunos mostraron una estratificacidn mas profunda, como ME/083.

Figura 55.
Udicacidn de las cuatro areas estudiadas mediante la metodologla de reconocimiento intensivo en la zona San

Agustin-lsnos
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decorada en la muestra del Clasico Regional fue rauy baja (0.72% de los tiesto analiza- 
dos). Entre los patrones de distribucion de distintas clases de decoracion, la concen- 
tracion mas fuerte consiste en las vasijas trfpodes (Figura 63), las cuales alcanzan sus 
proporciones mas alias consistentemente en un conjunto de unidades domesticas ve- 
cinas a las Mesitas A y B. Es en esta misma vecindad que la densidad de obsidiana por 
metro cuadrado excavado tambien alcanza sus valores maximos (Figura 64). Es mas, las 
ires unidades domesticas con las mas alias proporciones de vasijas tripodes son las 
mismas que tienen las mas alias densidades de obsidiana. Una de estas unidades (la 
39), presenta una densidad muy alia de sflex, aunque unidades en otros sectores tam
bien tienen muchos implementos Ifticos de este material. Otra distribucion concentrada 
que se enfoca en la vecindad de las Mesitas A y B es la de objetos ornamentales de 
piedra pulida. De los seis colgantes de piedra encontrados, cinco pertenecen a este 
conjunto de unidades domesticas asi como cinco de las siete cuentas hexagonales (las 
otras dos se hallaron solamente un poco mas lejos). Los morteros pueden estar relacio- 
nados con la produccion artesanal y los ocho encontrados provienen de esta misma 
vecindad, al igual que los dos unicos cinceles. Las unidades domesticas con las mas 
alias densidades de pulidores tambien se concentran en este sector.

El hecho de que coincidan estas concentraciones de artefactos relacionados 
con el estatus y la produccion artesanal en el conjunto de unidades domesticas 
cercano a las Mesitas A y B indica claramente la presencia de ciertas diferencias 
entre algunas de las familias cuyas viviendas se asociaron espacialmente con los 
sitios mas monumentales y las otras familias de esta comunidad en el nucleo de la 
posible unidad polftica centrada en Mesitas. Algunas de estas diferencias podrian 
atribuirse a una diferenciacidn economica, pero estas diferencias, finalmente, son 
muy debiles. La acumulacion de riqueza en manos de una elite ha sido tan diffcil de 
demostrar en este estudio como en los anteriores en el Valle de la Plata. Si existe en el 
Alto Magdalena una zona donde debemos encontrar evidencias de diferentes 
estandares de vida entre familias de diferentes posiciones economicas durante el 
Clasico Regional, es en esta comunidad que rodea a los sitios mas monumentales. 
Pero aun aqui, las diferencias economicas que se pueden detectar en el registro 
arqueologico son tan pequenas que parece imposible llegar a la conclusidn de que 
hubiera mucha acumulacion de riqueza en manos de una elite economica en las socie- 
dades del Clasico Regional.

En cuanto a la especializacion de la produccion artesanal, cierta cantidad de 
evidencias distingue el sector de las Mesitas A y B mas claramente de los demas del 
area, sin ser una distribucion exclusiva. No se pueden identificar las actividades especifi- 
cas indicadas por estas clases de artefactos, ya que tambien estan presentes en unidades 
domesticas de todos los sectores de la comunidad. Parece que bubo alguna concentracion 
de la produccion artesanal en la vecindad de las Mesitas A y B, pero, dada la debilidad de 
las evidencias de diferenciacion economica, no parece factible sugerir el control de esta 
produccion como un factor importante en el surgimiento de una elite.

Relaciones entre unidades politicas
Las supuestas unidades politicas en la zona occidental de reconocimiento en el 

Valle de la Plata ban sido identificadas como aglutinaciones de ocupacion alrededor de
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Figura 56. Area del reconocimiento intensivo alrededor del cenlro monumental de Mesitas. Las cuadriculas pequefias son los sondeos de 1 m por 1 m en las areas donde el reconoci- 
miento regional indico la presencia de ocupacidn prehispanica
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Figura 58 Areas de ocupacidn del Formalivo y CI4sico Regional alrededor del centro monumental de Mesitas segun los resultados del reconocimiento intensive (Gonzalez 1998:57)
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Figura 59. Densidad de ocupacidn del Formative Clasico Regional alrededor del centro monumental de Mesitas segim los resultados del reconocimiento intensive
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Figura 60.Densidad de ocupacidn del Formative y Clasico Regional alrededor del centro monumental del Alto de los Idolos segun los resultados del reconocimiento intensive
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Figura 61. Transectos de pruebas de garlancha para ubicar unidades domesticas en la comunidad de Mesitas (Gonzalez 1998:58)
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Figura 62. Las 76 imidades domesticas especificas investigadas en la comunidad de Mesitas (Gonzalez 1998:60)
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Figura 63. Proporciones de fragmentos de vasijas tripodes (como porcentaje de todos los fragmentos decorados) en unidades domesticas del Clasico Regional en la 
comunidad de Mesitas (Gonzalez 1998:241)
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centros rituales y funerarios durante el Clasico Regional. Las unidades estan separadas 
unas de otras, por zonas de ocupacion mucho menos densa (Figuras 41-42). Las cuatro 
unidades que hemos identificado son pequenas; no parecen variar mucho ni en terminos 
de area territorial ni en cuanto al numero aparente de habitantes. Sus centros funerarios 
difieren un poco mds, aunque ninguno tem'a mas de tres o cuatro montfculos o mas de 
unas seis u ocho estatuas (por lo menos segun lo que se puede averiguar sobre sitios 
guaqueados de donde la mayoria de las estatuas ban sido removidas.)

Este conjunto de evidencias del Valle de la Plata nos sugiere unidades indepen- 
dientes, tal vez con cierta competencia entre eilas, sin que parezca haber llegado al punto 
de hostilidades que obligaran a los habitantes a ubicar sus asentamientos en lugares 
especialmente defendibles ni a vivir en comunidades nucleadas para la defensa. Aun en 
los centros de las concentraciones de ocupacion, la densidad de viviendas fue baja y 
habi'a mucho espacio abierto. Ninguna de las unidades es suficientemente mas grande que 
otra como para indicar otro nivel de jerarqufa regional. Es decir, no parece que ninguna de 
las cuatro subordinara a otra.

La zona de San Agustm-Isnos, tiene obviamente centros rituales con mayor 
numero de estatuas y de monumentos funerarios, tales como el complejo Mesitas y el Alto 
de los Idolos. En el sentido de culturas arqueologicas, Mesitas y el Alto de los Idolos 
representan la expresidn maxima de la “cultura agustiniana”. Pero la perspectiva de cultu
ras arqueologicas no corresponde necesariamente a la organizacion politica o economica. 
Sena muy facil asumir la existencia de una relacion de centro-periferia entre Mesitas o Alto 
de los Idolos y las unidades politicas del Valle de la Plata. Blick (1998:71), por ejemplo, ha 
hablado de “unidades politicas mas pequenas [en el Valle de la Plata] en las margenes de 
sistemas mas grandes.”

Hasta muy recientemente no se sabia nada de la distribucion de ocupacion en 
estos supuestos sistemas mas grandes. Ahora, con los resultados iniciales del reconoci- 
miento San Agustm-Isnos, se aprecia muy tentativamente cierta concentracion de pobla- 
cion regional alrededor de Mesitas (Figuras 51-52). Si se definiera esta aglutinacion de 
ocupacion completa como la unidad politica de Mesitas, tendria un territorio muy semejan- 
te a los territorios de las unidades politicas definidas en el Valle de la Plata. La ocupacidn 
parece ser mas densa alrededor de Mesitas que en el Valle de la Plata, pues en terminos de 
numero de habitantes la unidad de Mesitas podria ser mayor, pero no por un gran margen.

En el Valle de la Plata, la clara separacion entre aglutinaciones de poblacion por 
zonas de ocupacion mucho menos densa no solo facilita su delineacion, sino que tambien 
sugiere su independencia politica. Tal separacion no se encuentra generalmente entre los 
“distritos” de un sistema politico integrado. Mas bien sugiere independencia y, tal vez, 
competencia. En el mapa preliminar de ocupacion del Clasico Regional en la zona San 
Agustm-Isnos (Figura 51), las zonas de separacion no son tan obvias entre posibles 
concentraciones de ocupacion.

El patron de relaciones entre centros rituales y sus posibles unidades politicas se 
complica aun mas en la zona San Agustm-Isnos por el gran numero de sitios con, al menos, 
algunas estatuas. Puede tratarse de una jerarquia religiosa-politica con varies niveles, 
encabezada por Mesitas (o de dos encabezadas por Mesitas y Alto de los Idolos). O 
puede tratarse simplemente de una persistencia en la construccion de monumentos fune
rarios durante un periodo mas largo en la zona San Agustm-Isnos teniendo como resulta-
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do la acumulacion de mas monumentos en mas sitios. Aunque los centros monumentales 
del Valle de la Plata pertenecen al mismo periodo Clasico Regional, no se puede comprobar 
con las evidencias disponibles en este momento que fueran utilizados durante todo el 
periodo. Ademas la mayoria de los modelos acerca de relaciones jerarquicas entre sitios y 
territorios que se manejan actualmente en la arqueologia dependen del supuesto de un 
componente economico fuerte en las relaciones entre unidades—precisamente el compo- 
nente que parece muy debil en las tendencias centralizadoras del Alto Magdalena. Queda 
para el futuro la resolucion de estas inquietudes. Ayudaria poder fechar con mayor preci
sion las construcciones en los distintos centros, tanto como entender mejor el caracter de 
la organizacion social y politica de las comunidades que las construyeron.
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7. Transformaciones: El Formative y el Reciente

En todo lo anterior, hemos enfocado la atencion especialmente hacia el Clasico 
Regional, considerando varios aspectos de la reconstruccion sincronica de las socieda- 
des de dicho periodo. Sin embargo, nuestras investigaciones ban proporcionado informa- 
cion tambien acerca de los periodos anteriores y posteriores, y la consideracion de estos 
periodos es fundamental para la comprension de las sociedades del Clasico Regional. 
Obviamente, si se pretende investigar la dinamica social, politica, economica, y cultural 
que produjo las sociedades del Clasico Regional se tiene que tomar en cuenta toda la 
trayectoria del Formative. Los cambios que se verificaron al final del Clasico Regional e 
inicios del Reciente son igualmente de interes.

Los antecedentes formativos del Clasico Regional
Como se noto en el Capitulo 4, la ocupacion sedentaria se establecio en la 

zona occidental del Valle de la Plata alrededor de 1000 a.C., con una poblacion muy 
pequena pero creciente desde el comienzo. La tasa de crecimiento disminuyo durante 
los ultimos siglos a.C., pero las evidencias de los primeros siglos d.C. (cuando co- 
mienza el Cldsico Regional) atestiguan un crecimiento demografico regional muy fuerte 
(Tabla 3). En las zonas central y oriental del Valle de la Plata, la poblacion del Forma
tive 1 y 2 es casi nula, pero empieza a crecer en los ultimos siglos a.C., y crece mas 
aim a principios del Clasico Regional. El analisis demografico de los datos del reco- 
nocimiento de la zona San Agustin-Isnos apenas se inicia, pero las indicaciones muy 
preliminares sugieren un patron semejante al del Valle de la Plata para el Formative y 
Clasico Regional.

Las raices de la organizacion centralizada del Clasico se ven claramente en 
los patrones de asentamiento del Formative. Las concentraciones de poblacion, por 
ejemplo, que hemos interpretado como comunidades o unidades politicas durante el 
Clasico Regional en la zona occidental de reconocimiento en el Valle de la Plata se 
notan desde por lo menos mediados del Formative (Figura 65). No sobra enfatizar que 
las diferencias entre periodos que se ven en la Figura 65 no se deben al crecimiento 
de la poblacion; representan unicamente el cambio en su tendencia a concentrarse en 
ciertas partes de la zona, periodo por periodo. Es decir, una poblacion de cualquier 
tamaho cuya distribucion correspondiera perfectamente con las variables ambienta- 
les, apareceria en la Figura 65 como una superficie plana. Durante el Format!vo 1, 
entonces, la poblacion pequena de la zona manifiesta una distribucidn poco diferente 
a la que se esperaria, dada la distribucion de recursos agricolas. Existieron algunas 
pequenas concentraciones con una correspondencia muy aproximada a algunas de 
las concentraciones del Clasico Regional, pero la tendencia que tenia la ocupacion a
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aglutinarse era muy debil. Esta tendencia es mas fuerte en el Formativo 2 y 3, aunque las 
ubicaciones de las concentraciones ban cambiado en algunos casos.

Durante el Clasico Regional las concentraciones de poblacion son muy marca- 
das. Es mas, en el Clasico Regional aparecen no solo las concentraciones con densidades 
de area ocupada muy elevadas, sino tambien unas areas que separan las concentraciones 
con densidades muy bajas, comparadas con la densidad promedio. Este incremento en el 
aislamiento espacial de las concentraciones nos sugiere que las comunidades o unidades 
polfticas que representan no eran unidades constituyentes de ninguna entidad polftica 
mas grande, sino unidades independientes y posiblemente con cierta competencia entre 
ellas, empezando en el Clasico Regional. Una vez que se haya completado el analisis de los 
dates del reconocimiento recien concluido en la zona de San Agustfn-Isnos se sabra, si es que 
tal situacidn caracteriza solamente al Valle de la Plata o tambien a la otra zona

La presencia de zonas de ocupacion menos densa que separan mas marcadamente 
que antes las concentraciones de ocupacion indica una subexplotacion de algunos suelos 
de muy buena calidad simplemente porque se ubican entre las aparentes unidades polfti
cas, cuyos centros atrafan a la mayoria de los habitantes. Esta subutilizacion no es consis- 
tente con la idea de presion demografica regional. Toda la evidencia sugiere la presencia 
de buena cantidad de terreno cultivable, aun en los sectores con las ocupaciones mas 
concentradas. El patron sigue siendo de asentamientos muy disperses con areas de culti- 
vos entre las unidades domesticas. Hasta el sector central de la comunidad de Mesitas— 
tal vez el area de ocupacion mas concentrada en todas las zonas de reconocimiento en el 
Alto Magdalena—tenfa alta capacidad product!va durante el Clasico Regional. Podia abas- 
tecer a sus habitantes de alimentos sin necesidad de recurrir a la productividad de la zona 
mas rural circundante, o con muy poca dependencia en esta zona (Gonzalez, 1998:253).

Estas conclusiones son muy consistentes con las evidencias palinologicas del 
Valle de la Plata, que demuestran la presencia de zonas de bosque no talado durante el 
Clasico Regional (Drennan, Herrera, y Pineros 1989). A pesar del fuerte crecimiento de 
poblacion al principio del Clasico Regional, parece que la poblacion no se acercaba a la 
capacidad productiva de la region. Aunque la cristalizacion de las unidades polfticas 
centralizadas del Clasico Regional ocurrio en condiciones de crecimiento demografico, no 
podemos atribuirla a los efectos de presion demografica regional, ya que esta ultima no 
existio.

Las bases de las sociedades del Clasico Regional en el Alto Magdalena parecen 
bien cimentadas durante el Formativo, con una tendencia, aunque relativamente debil, 
hacia la aglutinacion de la ocupacion, y con la centralizacion de organizacion que esta 
sugiere. Algunas fechas de radiocarbono correspondientes a los ultimos siglos a.C., su- 
gieren la utilizacion de los sitios monumentales del Cl&sico Regional y tambien posible
mente los inicios de la construccion de tales tumbas durante el Formativo (Drennan 
1993a:87-101). Existe una continuidad muy clara entre el Formativo y el Clasico Regional 
en el Alto Magdalena. Es igualmente claro que durante los primeros siglos d.C., se produ- 
jeron grandes cambios, con un fuerte crecimiento de la poblacion y una gran intensifica- 
cion de las debiles tendencias anteriores hacia la centralizacion.

En los capftulos anteriores hemos descrito varios estudios llevados a cabo con el 
objetivo de investigar los aspectos economicos de las sociedades del Clasico Regional. 
Todas las conclusiones a las que se llegaron son muy consistentes. No se encuentra ningun 
indicio de control de los recursos agricolas mas productivos en manos de una elite (Drennan
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y Quattrin 1995a, 1995b). Las evidencias de produccidn y consume de productos agricolas 
indican un sistema de distribucion cuya escala es muy local. Tampoco proporcionan la mas 
minima sugerencia de la presencia de una economia vertical ni microvertical (Quattrin 2000). 
La organizacion de la produccion y distribucion de la ceramica parece muy descentralizada 
durante el Fonnativo. La escala de la produccion aumenta en el Clasico Regional (como es de 
esperar con una poblacion mas grande y mas centralizada) pero su organizacion sigue sien- 
do muy descentralizada (Taft 1993). Aunque es posible distinguir cierta diferenciacion eco
nomica entre unidades domesticas durante el Clasico Regional, es una diferenciacion extre- 
madamente debil y no representa gran cambio entre el Formative y el Clasico Regional (Blick 
1993; Jaramillo 1996; Gonzalez 1998). Aunque existe una asociacion entre posibles elites y 
algunas actividades especializadas en la comunidad de Mesitas durante el Clasico Regional, 
el grado de especializacion es bajo, la asociacion no es exclusiva y la situacion no es muy 
diferente a la del Formativo (Gonzalez 1998). A pesar de su elaboracion arquitectonica y 
escultorica, las tumbas de los personajes mas importantes del Clasico Regional no reflejan 
mucha riqueza personal (Drennan 1995b).

Toda esta evidencia nos lleva a la conclusion de que la diferenciacion social que se 
ve claramente en las prdcticas funerarias del Ctesico Regional no tiene muchas implicaciones 
economicas. No se trata del surgimiento de una elite que concentrara poder economico ni 
riqueza, sino de una elite cuya importancia e influencia se miden en terminos de prestigio y 
probablemente de poder espiritual. Es el aumento en la monumentalidad de la expresidn ritual 
de la importancia de ciertos personajes que se asocia cronologicamente con la intensifica- 
cion de las aglutinaciones de ocupacion que demuestran a nivel de patrones de asentamien- 
to las fuerzas centripetas de la organizacion social. Las estatuas y montfculos funerarios 
pueden aparecer por primera vez durante la ultima parte del Formativo, pero la gran mayoria 
pertenecen al Clasico Regional. El reconocimiento intensive en los alrededores de Mesitas 
indica que la ocupacion empieza a orientarse hacia las areas con monumentos hacia finales 
del Formativo, y es durante el Clasico Regional que esta orientacion se consolida. En cuanto 
al Alto de los Idolos, la ocupacion local no parece tener una orientacion hacia la ubicacion de 
los monumentos sino hasta el Clasico Regional.

La dinamica del liderazgo de estas sociedades tiene que haberse ubicado mds en el 
ambito religiose que en el control economico. Los personajes enterrados en los montfculos 
funerarios podrian haber sido tanto chamanes como caciques. Parece por lo menos, que el 
papel que desempenaron los Ifderes de estas sociedades no inclufa el aspecto de control 
economico que tienen los Ifderes de varias sociedades que ban sido clasificadas como 
cacicazgos. Sin embargo, las practicas funerarias y la centralizacion de poblacion alrededor 
de los centres rituales sugieren un aspecto politico que no esta presente en el concepto de 
chaman. Parece mas una cuestion de legitimacion religiosa de una organizacion polftica por 
medio de la participacion de la gente en una serie de rituales, siendo los mas visibles, 
arqueologicamente, los entierros de los Ifderes recien muertos. En este sentido, los entierros 
reflejan la importancia del personaje muerto, pero obviamente son realizados por los que lo 
sobrevivieron. Su elaboracion y monumentalidad puede deberse a su importancia en el 
mantenimiento de la continuidad de la organizacion sociopolftica (Drennan 1995b).
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Desarrollo subsecuente: El reciente

La organizacion sociopolitica del Alto Magdalena no dejo de cambiar una vez 
que se establecieron los patrones del Clasico Regional. La transicion del Clasico al Recien
te alrededor de 900 d.C. es complicada, y todavia existen vacios importaiTtes en cuanto a la 
cronologia del periodo Reciente (Drennan 1993a:84-88). No obstante, se puede rechazar 
definitivamente la idea de un colapso de la sociedad centralizada al final del Clasico 
Regional. Es cierto que la costumbre de enterrar a personajes importantes en montf- 
culos asociados a estatuaria no persiste en el periodo Reciente. Sin embargo la po- 
blacion no disminuye; crece en las zonas occidental y oriental del Valle de la Plata y 
en la zona San Agustfn-Isnos, aunque disminuye en la pequena zona central del Valle 
de la Plata. El aumento demografico general es fuerte, aunque no tanto como a princi- 
pios del Clasico.

Atin mas interesante es que las aglutinaciones de ocupacion en la zona occiden
tal del Valle de la Plata persisten aproximadamente donde se encontraron durante el Clasi
co Regional. Esta tendencia centralizadora se ve en forma todavia mas intensa en el perio
do Reciente (Figura 66). El analisis de los datos proporcionados por el reconocimiento 
regional en la zona de San Agustm-Isnos no ha avanzado suficientemente como para 
permitir tales comparaciones entre perfodos para esta zona. Sin embargo, es claro que las 
fuerzas centralizadoras no desaparecieron de la organizacion social en el Alto Magdalena 
durante el periodo Reciente. Parece que en lugar de desaparecer, estas fuerzas se intensi- 
ficaron.

La continuidad de las comunidades centralizadas del Clasico Regional desmiente 
no solo la idea de algiin colapso de organizacion sino tambien la de una desaparicion del 
“pueblo escultor", como a veces la gente del Clasico Regional ha sido denominada. Los 
descendientes de la gente del Clasico Regional continuaron viviendo en la region (en las 
mismas comunidades) que se volvieron cada vez mas centralizadas. Dejaron de enterrar a 
los personajes importantes en tumbas que permanecieran en el paisaje en forma monumen
tal con estatuas. Dada la persistencia de las aglutinaciones de poblacion, es poco proba
ble que estas sociedades del Reciente carecieran de personajes cuya importancia merecie- 
ra tal tratamiento, pero es claro que su importancia no encontro la misma forma de expresar- 
se como lo hizo en el Clasico Regional.

Si es que las fuerzas centralizadoras durante el Clasico Regional se derivaron 
principalmente de las creencias religiosas reforzadas en las actividades rituales, estos 
primeros cacicazgos del Alto Magdalena conforman un ejemplo de lo que Earle (1997) ha 
descrito como cacicazgos en los que las estrategias de los elites se realizan por medio de 
un control religiose o ideologico. La posibilidad de que el liderazgo de las sociedades del 
Reciente se basara menos en las creencias religiosas y que tuviera un aspecto economico 
mas fuerte ha sido planteado como hipotesis (Drennan 1995b: 101-103). Earle (1997) ha 
argumentado que el desarrollo maximo de un cacicazgo depende del exito que tenga el 
cacique en establecer un control eficaz sobre la produccion local de elementos necesarios 
para la supervivencia de la poblacion. Desde la perspectiva de Earle, entonces, los 
cacicazgos del Clasico Regional, asi como los hemos reconstruido aqm, serian de cierta 
manera “subdesarrollados". Si los lideres del Reciente lograron establecer mas control 
economico estarian en capacidad de aumentar y extender su poder. El mayor grado de 
centralizacion que vemos en los patrones de asentamiento podria reflejar este proce-
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so, aunque el cambio que vemos no es muy grande comparado, por ejemplo, con el cambio 
que se verifica a principios del Clasico Regional.

En lugar de continuar la elaboracion de esta logica, cabe enfatizar que la sugeren- 
cia de que existio mas control economico en manos de la elite en el Reciente no es mas que 
eso—una sugerencia hipotetica. La sugerencia es consistente con algunos hechos ar- 
queologicos. Por ejemplo, esta sugerencia nos ayuda a entender porque, al final del Clasi
co Regional, la gente de la region dejo de enterrar personajes de gran importancia en 
tumbas monumentales. No fue porque su organizacion social no produjo personas de 
tanta importancia o poder. No fue porque desaparecio la organizacion jenirquica de la 
region. Pudo ser porque los Ifderes del Reciente dependi'an menos de la legitimacion 
religiosa (con sus necesidades interminables de reafirmacion ritual) y mas en un control 
economico que no se expresa en forma de monumentos religiosos.

En cuanto a posibles bases de control economico, la distribucion de ocupacion 
en la zona occidental de reconocimiento en el Valle de la Plata durante el Reciente no indica 
mas control de los recursos agricolas de mayor productividad, pero la organizacion de la 
produccion y distribucion de la ceramica si parece mas centralizada, posiblemente una 
indicacion de un aumento del control en las manos de las elites (Taft 1993). En un sector de 
la zona de reconocimiento de San Agustm-Isnos se ha empezado a investigar un area que 
demuestra una gran concentracion de evidencias de practicas intensivas para mejorar la 
productividad agricola (Sanchez 2000). En la vereda La Marquesa (Figura 67), se realizaron 
obras tales como la excavacion de canales para mejorar las caracteristicas de drenaje de los 
suelos (Figura 68). Tales obras de intensificacion de la agricultura han sido interpretadas 
como medios que facilitan el control sobre la produccion y que permiten la consolidacion 
de una diferenciacion economica en muchas partes del mundo. La evidencia de Sanchez 
indica que estas obras se realizaron a finales del Clasico Regional o a principios del perfo- 
do Reciente. Parecen esfuerzos para mantener un alto nivel de produccion frente a un 
aumento de precipitacion y un descenso de temperatura, los cuales han sido documenta- 
dos para esta epoca de transicion en el Valle de la Plata (Herrera, Drennan, y Uribe, eds., 
1989). Aunque se encuentran canales de drenaje semejantes en varios sectores del Alto 
Magdalena, parecen estar muy concentrados en la vereda de La Marquesa en una zona de 
suelos muy pesados para trabajar y de muy baja fertilidad. Por lo menos en esta comunidad 
parece que el Periodo Reciente podria demostrar algunas de las evidencias de actividades 
economicas que se prestan como base para una desigualdad economica del tipo que no es 
evidente durante el Clasico Regional, a pesar de toda una serie de intentos de buscar 
evidencias arqueologicas.

Si la posicidn de las elites del Reciente dependiese de un control sobre aspectos 
de la produccion economica basica, deberfamos poder encontrar las evidencias de diferen
ciacion economica durante el Reciente que no hemos podido encontrar para el Clasico 
Regional. En este momento no existe mucha informacion relevante para el Reciente. Una 
observacion que vale la pena mencionar es que buena parte de la muestra de estructuras 
de vivienda que aparecen en la Tabla 1 es del Reciente, y una de estas estructuras es 
mucho mas grande que las demas. Una de las interpretaciones sugeridas por Duque Gomez 
y Cubillos (1981:25-26) es que, por su tamano, esta casa puede representar la residencia de 
un cacique. Si la casa del cacique se destacara por su tamano, podria servir como evidencia 
de que la jerarquia sociopolftica del Reciente tenia implicaciones economicas que no tenia
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Figura 67. Ubicaci6n del area de obras de agricultura intensificada en la vereda La Marquesa en la zona de
reconocimiento San Aguslin-lsnos

en el Clasico Regional. Seria muy interesante analizar los conjuntos de artefactos asocia- 
dos con esta estructura, y con viviendas de tamano normal para el Reciente, en busca de 
otras caracten'sticas que podrfan relacionarse con la diferenciacion economica.

La sugerencia de que durante el Reciente se desarrollo un mayor grado de control 
economico y que se cambio asi la base de diferenciacidn social no carece totalmente de 
fundamento empirico. Sin embargo, es importante subrayar que la planteamos no como 
conclusion a nuestras investigaciones, sino como hipotesis que merece mas investiga- 
cion mediante algunos de los metodos cuya aplicacion al Clasico Regional ha sido el 
sujeto de los capi'tulos anteriores.

Antes de la Conquista Espanola
La transicion entre el Clasico Regional y el Reciente no parece representar la 

ultima epoca de grandes transformaciones autoctonas en el Alto Magdalena. La ceramica 
por medio de la cual se reconoce el periodo Reciente mas que todo consiste en el tipo 
Barranquilla Crema (Figura 3), pero existen dos otros tipos tambien: Mirador Rojo Pesado 
y California Gris Pesado. La posicion estratigrafica de los dos es superior a la de Barranquilla 
Crema. No existen fechas de radiocarbono asociadas a estos tipos, pero es claro que 
pertenecen solamente a la ultima parte del Reciente—tal vez el ultimo siglo o dos antes de 
la llegada de los espanoles (Drennan 1993a). Estos dos tipos ceramicos muy tardios tienen
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Figura 68. Huellas de canales de drenaje del periodo Recienle en la vereda La Marquesa. Se aprecian dos 
canales que han side corlados por el camino moderno que cruza de izquierda a derecha.

relaciones estrechas con la ceramica de un area muy amplia, incluyendo la zona de 
Tierradentro. Su frecuencia entre los tiestos recuperados en el reconocimiento regional es 
muy baja, pero su distribucion es interesante. La gran mayoria se encuentra en las zonas 
central y oriental del Valle de la Plata. Tambien han sido identificados en las zonas occiden
tal del Valle de la Plata y en San Agustm-Isnos, pero en estas zonas son aun menos 
frecuentes que la ceramica de la pequena ocupacion del Formativo 1.

Parece que en las zonas central y oriental del Valle de la Plata, California Gris 
Pesado y Mirador Rojo Pesado reemplazan a Barranquilla Crema como la ceramica comun 
y corriente hacia finales del periodo Reciente. Si la relacion cronologica entre estos dos 
tipos y Barranquilla Crema es igual en las zonas occidental del Valle de la Plata y San 
Agustm-Isnos, las cantidades minusculas encontradas en el reconocimiento regional in
dican un abandono casi total de estas dos zonas antes del siglo XVI. Otra posible interpre- 
tacion seria una gran reorientacion cultural poco antes de la llegada de los espaiioles. 
Segun esta interpretacion el tipo Barranquilla Crema desapareceria de las zonas central y 
oriental del Valle de la Plata, siendo reemplazado por California Gris Pesado y Mirador Rojo 
Pesado hacia 1300 o 1400 d.C, mientras que la gente de las zonas occidental del Valle de la 
Plata y en San Agustm-Isnos continuaban utilizando el tipo Barranquilla Crema hasta el 
siglo XVI.

Con los dates arqueologicos disponibles en este momento no es posible escoger 
entre las dos posibilidades, pero las fuentes historicas mas tempranas para el sur del



128
Departamento del Huila no indican ni poblaciones regionales muy grandes ni caciques 
muy poderosos. Esta situacion seria consistente con la interpretacion de un gran decreci- 
miento de poblacion, con el enfoque demografico a lo largo del bajo curso de los rios Paez 
y Magdalena y un abandono casi total de las zonas por encima de los 1200 msnm. Estos 
ultimos dos siglos antes de la conquista pueden presentar las transformaciones sociales 
mas dramaticas de toda la secuencia prehispanica. Todavi'a no es posible ni describirlas 
con mucha confianza, ni mucho menos analizar las fuerzas que las produjeron, pero estas 
ultimas pueden incluir no solo factores sociales, politicos, y economicos internes, sino 
tambien grandes desplazamientos de poblaciones. Este periodo corto al final de la secuen
cia prehispanica conforma uno de los vaefos m&s grandes y fascinantes en nuestros 
conocimientos.
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8. El Alto Magdalena y otras regiones

A la escala de analisis mas grande, se trata de situar el Alto Magdalena en un 
contexto todavfa mas amplio que el de la region. El analisis a esta escala tiene dos aspectos 
muy diferentes. For un lado, se enfoca la atencion en las regiones vecinas con las cuales 
la poblacion del Alto Magdalena seguramente estaba en contacto directo tanto como en 
las regiones mas lejanas con las cuales los contactos directos o indirectos eran posibles 
pero no necesariamente establecidos con certeza. For otro lado, la atencion no se dirige 
hacia contactos o relaciones, sino hacia comparaciones entre las caracteristicas de las 
sociedades del Alto Magdalena y las de otras regiones. No se trata necesariamente de 
contactos—mas bien se busca cierta independencia o ausencia de contactos para realizar 
muchas de las comparaciones mas interesantes.

Contactos interregionales

Difusion
Desde una perspectiva teorica difusionista, se ban tratado de comprender los 

procesos de desarrollo de las sociedades del Clasico Regional en el Alto Magdalena 
atribuyendolas a relaciones con otras regiones. Reichel-Dolmatoff (1965:84; 1972:140) y 
Duque Gomez (1964:461-502; 1971:97-106), por ejemplo, ban sugerido origenes 
mesoamericanos tanto como relaciones importantes con los Andes centrales y la cuen- 
ca amazonica en el moment© de la formacion de la cultura “Formativa”. Parece mucho 
mas probable que los elementos compartidos en la iconografia de Mesoamerica, 
Centroamerica, el norte de Sudamerica, los Andes centrales, y Amazonia se deben a un 
complejo de creencias, de una antigiiedad tremenda, entre las cuales se encuentran el 
chamanismo y transformaciones chamanicas, vuelos magicos, relaciones especiales en
tre distintos animales y seres humanos y otras (ver, por ejemplo, Furst 1968; Reichel- 
Dolmatoff 1972:138; Bruhns 1982). Elementos iconograficos relacionados con estos te- 
mas se encuentran en el arte de buena parte de esta region extensa porque las creencias 
forman parte de una herencia cultural muy profunda compartida desde hace miles de 
anos por todos los pueblos que habitan esta parte del mundo. El tratamiento estilistico 
de los elementos comunes varia tanto en las distintas regiones que no es posible 
entender las semejanzas como resultado de una cultura o estilo, formado simulta- 
neamente en un area tan extensa o levantado en una region y depositado en otra 
lejana. Esto no niega la posible existencia de contactos con regiones lejanas, sino 
que sugiere que debemos dirigir nuestra atencion a la reconstruccion de la natura- 
leza de estos contactos y a las relaciones sociales, culturales, economicas o politi- 
cas que esos contactos implican.
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Intercambio

El intercambio interregional de bienes de varias clases ha recibido mucha aten- 
cion como un factor importante en el desarrollo de patrones complejos de organizacion en 
diferentes partes del mundo (ver, por ejemplo, Blanton y Feinman 1984; Drennan 1976b; 
Flannery 1968; Helms 1979, 1987; Kristiansen 1991; Peregrine 1992; Schortman y Urban, 
eds., 1992; Shennan 1982; Spencer 1982; Steponaitis 1991; Zeitlin 1978, 1982). Para el 
desarrollo de cacicazgos en varias regiones del suroccidente de Colombia, Gnecco (1996) 
ha planteado la importancia del intercambio de bienes de elite. Con referencia especial a los 
objetos del oro, existe un estilo reconocible, que Plazas y Falchetti (1983, 1986) han defini- 
do como la “tradicion metalurgica del suroccidente colombiano”, compartido por varias 
regiones. Es cierto que estos objetos de orfebreria son bienes de elite y Gnecco (1996:187- 
188) argumenta que los temas de la iconografia se prestan facilmente para la legitimacion 
de la autoridad de las elites (exactamente como la iconografia, muy parecida, de la estatuaria 
del Alto Magdalena se presta para el mismo fin).

Lo interesante (y complicado) es desenredar la importancia de los dos aspectos: 
la iconografia y las creencias que esta simboliza por un lado y las relaciones de intercambio 
interregional por el otro. Como reconoce Gnecco (1996:190), la orfebreria es muy poco 
frecuente en el Alto Magdalena—menos frecuente que en otras regiones del suroccidente 
colombiano, y el suroccidente no es el sector del pais mas notable por la cantidad del oro 
prehispanico que ha producido. Si el argumento es que una elite aumenta su posicion 
social por medio de restringir acceso a bienes importados, estos bienes deben aparecer 
con cierta frecuencia en el registro arqueologico. En el Alto Magdalena parece que la gran 
mayoria de los miembros de la misma elite no poseia objetos de oro. Por lo tanto no parece 
probable que su adquisicion de otras regiones y su control dentro de la region fuesen muy 
importantes en el origen y mantenimiento de la posicion social de la elite—y mucho menos 
que colapsara la jerarquia social porque las elites no pudieron mantener indefinidamente el 
control sobreel acceso al oro (Gnecco 1996:191-196).

Las cantidades de varies otros posibles bienes de elites (importados o locales) 
en el Alto Magdalena tambien son muy pequehas. Varios objetos omamentales (algunos 
hechos de materia prima que puede ser importada) se encuentran en contextos asociados 
con posibles residencias de elites, pero son escasas. (Si no, no seria tan dificil identificar 
los contextos asociados con elites por sus evidencias de diferenciacion economica.) De 
toda la ceramica de las cuatro zonas de reconocimiento regional, aquella que no se identi- 
fica claramente dentro de los tipos locales no representa ni el 1 %, y no tiende a concentrar- 
se en contextos con indicios de asociacion con elites.

De todos los materiales posiblemente importados, la obsidiana parece el mas 
frecuente en el registro arqueologico del Alto Magdalena. Aunque la geologia del Alto 
Magdalena sugiere la posibilidad de presencia de obsidiana en la zona, no se han docu- 
mentado fuentes naturales hasta ahora. Sin embargo se sabe que existen fuentes de 
obsidiana en la region de Popayan (Gnecco 1987). Un analisis composicional por fluores- 
cencia de rayos X de una muestra de 30 artefactos de obsidiana del Valle de la Plata 
demuestra dos grupos principals, probablemente derivados de dos fuentes distintas 
(Hurliman 1993). Un solo artefacto no se combina con ninguno de los dos grupos y puede 
representar a una tercera fuente menos accesible a los habitantes del Valle de la Plata. Esta 
muestra no sugiere ni patrones diferentes de distribucion de la obsidiana de las dos
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fuentes principales en el espacio ni cambios cronologicos en sus patrones de utilizacion. 
Hasta ahora la composicion de los artefactos no ha sido comparada con la de distintas 
fuentes conocidas en el suroccidente del pais. Por lo tanto, no se sabe donde se ubican las 
fuentes utilizadas. Como se noto en el Capitulo 5. la obsidiana tiene cierta asociacion con 
algunos indicadores de estatus.

De todos los materiales importados, la obsidiana es el que mas demuestra el 
comportamiento que uno espera de un bien conseguido y controlado por la elite. No 
obstante, la obsidiana en el Alto Magdalena asi como los otros materiales posiblemente 
importados, se encuentra en cantidades relativamente bajas. Ademas ocurre en forma de 
lascas tan pequenas que parece muy diffcil utilizarla para cualquier objetivo practico. Por 
estas razones nos pareceria muy atrevido sugerir que la elite del Alto Magdalena aumento 
su posicion social o econdmica mediante la importacion y control de la obsidiana. Para 
evaluar esta idea sera interesante estudiar su utilizacion y distribucion (espacial y 
cronologica) mas rigurosamente—estudio que podria realizarse con las muestras de arte
factos de los reconocimientos regionales e intensivos. Si la adquisicion y el control de la 
distribucion de la obsidiana fueran importantes para el establecimiento y mantenimiento 
de la posicion social de elites regionales, su frecuencia debe aumentar en el Clasico Regio
nal, y su proporcion debe ser elevada en contextos asociados con esta elite, tales como, 
por ejemplo, en las areas circundantes a los centres monumentales.

Comparaciones con otras regiones
Esta comparacion entre el Alto Magdalena y otras regiones no tiene que ver con 

contactos ni con estilos de artefactos, sino con paralelos o divergencias entre trayectorias 
de cambio social. Su base es la reconstruccion social que se ha presentado en las paginas 
anteriores y las reconstrucciones semejantes que se pueden realizar para otras regiones. 
Las comparaciones mas interesantes y relevantes parecen ser con sociedades de aproxi- 
madamente el mismo grade de complejidad. Es decir, aqui no se trata de comparar las 
sociedades del Alto Magdalena con los estados de Mesoamerica, los Andes centrales, u 
otras partes del mundo, ni con sociedades igualitarias, sino con los cacicazgos que han 
aparecido en distintas regiones. En el proceso esperamos documentar con mas precision 
las caracteristicas que tienen estas sociedades y la variacion que se encuentra dentro del 
grupo. Es por medio de tales comparaciones que esperamos lograr finalmente una mayor 
comprension de la dinamica social de tales sociedades y de las fuerzas que las producen. 
En este libro, cuyo proposito es presentar una reconstruccion de las sociedades del Alto 
Magdalena, no pretendemos profundizar mucho en comparaciones, pero pareceria incom- 
pleto concluir sin situar el Alto Magdalena en este context© comparativo.

Escala demogrdfica
Las sociedades del Clasico Regional en el Alto Magdalena son muy comparables 

en terminos de escala con otras sociedades que han sido identificadas como cacicazgos. 
En una muestra etnografica de sociedades sedentarias pero no estatales en el nuevo 
mundo (Feinman y Neitzel 1984), se ven poblaciones totales que varian desde varies 
cientos hasta varias decenas de miles, con una media de unos 4,000 individuos. Las 
unidades politicas del Alto Magdalena que hemos reconstruido para el Clasico Regional 
tem'an poblaciones probablemente por encima de esta media, y a veces pueden haber 
alcanzado unas 10,000 personas.
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Cuando comparamos con algunos casos individuales de Mesoamerica (Drennan 

1991), vemos que las unidades polfticas del Alto Magdalena tienen poblaciones mas 
grandes que la del cacicazgo principal del Valle de Oaxaca con su centro en San Jose 
Mogote durante el Formative (1000 a.C.-400 a.C.)- Este centro dominaba una poblacion 
total que no excedio por mucho a los 1,000 habitantes. El Valle de Oaxaca es una region de 
tamaiio similar al del Alto Magdalena, pero la densidad de ocupacion humana era mucho 
mas alta en el Alto Magdalena que en el Valle de Oaxaca durante el Formative (Feinman et 
al. 1985; Kowalewski et al. 1989). La Cuenca de Mexico, donde tambien surgieron socieda- 
des complejas durante el Formativo mesoamericano, no es una region mucho mas extensa, 
pero allf se desarrollaron, durante el ultimo milenio a.C., una docena de unidades polfticas 
distintas, algunas de cuyas poblaciones alcanzaron mas de 20,000 habitantes (Sanders, 
Parsons, y Santley 1979).

Los asentamientos de los cacicazgos del Valle de Oaxaca y la Cuenca de Mexico 
formaron aldeas y pueblos muy compactos y nucleados, respecto al patron muy disperse 
de asentamiento en el Alto Magdalena (Drennan 1988). En Oaxaca durante este perfodo, la 
mayoria de estos asentamientos consistieron en aldeas muy pequehas de unos 50 habi
tantes (Flannery y Marcus 1983; Drennan y Flannery 1983), pero en la Cuenca de Mexico 
la gran mayoria de la poblacion vivfa en pueblos compactos de mas de 1,000 habitantes (a 
veces, muchos mas).

Economia local
La presencia de cierta especializacion productiva en las aldeas formativas del 

Valle de Oaxaca, y probablemente en las de la Cuenca de Mexico tambien (Drennan 1976a, 
1991; Flannery 1976; Flannery y Marcus 1983), contrasta con el Alto Magdalena, donde la 
especializacion parece muy poco desarrollada. En las dos regiones mesoamericanas no se 
trata de aldeas especializadas con mucho intercambio entre asentamientos, sino mas bien 
de la presencia de especialistas de distintos tipos en cada aldea. La interdependencia 
economica entre familias que sin embargo resulto, puede haber sido uno de los factores en 
la formacion de las muy compactas aldeas mesoamericanas, mientras que un grado menor 
de interdependencia economica entre familias en el Alto Magdalena permitio desarrollar 
un patron muy disperse, con las unidades domesticas ubicadas en los terrenos donde la 
familia cultivaba.

La intensificacion de la agricultura mediante la aplicacion de diversas tecnicas ha 
sido senalada con frecuencia como una oportunidad muy importante para las elites que 
quieren extender y consolidar su poder (Logan y Sanders 1976; Gilman 1981; Darch, ed. 
1983; Price 1984; Farrington, ed. 1985; Denevan et al., eds. 1987; Earle 1997 y muchos 
otros). El desarrollo de una organizacion centralizada en Barinas, por ejemplo, ha sido 
relacionado con esta clase de produccion agricola (Spencer, Redmond, y Rinaldi 1994). La 
asociacion de zonas de campos elevados con los centres de estos cacicazgos es muy 
clara, aunque son cacicazgos de escala bastante pequena y de poca persistencia en esta 
zona de los Llanos venezolanos. La presencia de campos de cultivo intensive en el drea 
muisca ha sido notada desde hace mucho tiempo (Bruhns 1981; Broadbent 1987), y su 
extension es grande en las zonas de Funza y Chfa, pero la importancia que pudieron tener 
para el desarrollo de los cacicazgos muiscas no ha sido muy investigada. Areas muy 
extensas de campos elevados han sido documentadas en la cuenca baja del Rfo Magdale-
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na (Plazas y Falchetti 1990; Plazas et al. 1993), pero no conoceinos en gran detalle las 
sociedades que los construyeron.

Los cacicazgos de la cuenca del Rfo Guayas, en Ecuador, habfan construido 
grandes zonas de campos elevados que desempenaban un papel importante en la econo- 
mi'a cacical a la llegada de los espanoles en el siglo XVI. Estas tecnicas de produccion son muy 
antiguas en la zona. Existfan desde alrededor del 500 a.C. (Marcos 1987; Martinez 1987; Muse 
y Quintero 1987), y estan asociadas a jerarqmas regionales de asentamientos, y a entierros de 
caciques con alto poder economico con ajuares abundantes y elaborados, asi como a la 
construccion de grandes tolas o monticulos (Buys y Muse 1987; Stemper 1993).

Los cacicazgos del Clasico Regional en el Alto Magdalena, como los del Forma
tive mesoamericano, no parecen depender de formas intensivas de produccion agricola, 
aunque, como se anoto en el Capftulo 7, se estudian actualmente indicios de intensifica- 
cion durante el periodo Reciente.

Jerarqma social y monumentos
Despues de una etapa de cacicazgos, las secuencias del Valle de Oaxaca y de la 

Cuenca de Mexico continuan con el desarrollo de estados territorialmente muy extensos y 
complejos, pero la evidencia de jerarquia social durante la etapa de cacicazgos no es tan 
fuerte en ninguna de las dos regiones como lo es en el Alto Magdalena (Whalen 1981; 
Flannery y Marcus 1983; Drennan 1991). Las tumbas del Formative temprano y medio de 
las regiones mesoamericanas no conforman grandes monumentos como las del Alto Mag
dalena; tampoco incluyen ajuares muy impresionantes. Existen indicios seguros de dife- 
renciacion en los artefactos asociados con las viviendas, pero, al igual que en el Alto 
Magdalena, estas evidencias no sugieren una diferenciacion muy fuerte.

Las obras publicas del Valle de Oaxaca y de la Cuenca de Mexico durante sus 
epocas de cacicazgos, trataron de la creacion de espacios para las actividades publicas de 
grupos mas que de la glorificacion de personajes individuals (Sanders. Parsons, y Santley 
1979; Flannery y Marcus 1976; Drennan 1991). En este sentido, el Clasico Regional del 
Alto Magdalena se caracteriza como un cacicazgo “individualizador”, mientras que los del 
Valle de Oaxaca y la Cuenca de Mexico son cacicazgos “orientados al grupo” en los 
terminos de Renfrew (1974). Renfrew planted este concepto en el contexto de la secuencia 
neolftica de Wessex, en Inglaterra, donde una etapa de orientacidn comunal es seguida por 
sociedades individualizadoras. Renfrew vio estas ultimas como mas avanzadas, con ma- 
yores posibilidades de centralizacion. Sin embargo, son las sociedades mas comunales del 
Valle de Oaxaca y de la Cuenca de Mexico que proporcionan la base para el desarrollo 
subsecuente de estados, mientras que los cacicazgos individualizadores del Alto Magda
lena no continuaron un desarrollo hacia una escala mayor.

La larga secuencia de la costa sur del Ecuador se asemeja mas a los patrones 
observados por Renfrew en Wessex (Drennan 1995a), en el sentido de que se inicia con 
sociedades con una orientacidn comunal. Los primeros indicios de organizacidn centrali- 
zada se remontan al tercer milenio a.C., con el centro de Real Alto con su plaza y edificios 
para actividades publicas o rituales, mientras que las indicaciones de jerarquia social son 
muy debiles (Zeidler 1984,1991; Damp 1988; Marcos 1988; Raymond 1988). Essolamente 
despues de 500 a.C. y unos 100 km al oriente que empiezan a desarrollarse los cacicazgos 
fuertemente individualizadores de la cuenca del Rfo Guayas.
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En el contraste entre cacicazgos individualizadores y orientados al grupo pode- 

mos ubicar en una posicion media a las famosas sociedades olmecas de la costa del Golfo 
de Mexico (Drennan 1991). Construyeron grandes monumentos arquitectonicos y 
escultoricos en escala mucho mayor que los monumentos del Alto Magdalena, los cuales, 
a su vez, son mucho mas grandes que los monumentos del Valle de Oaxaca y de la Cuenca 
de Mexico (Drucker, Heizer, y Squier 1959: Heizer 1961; Coe y Diehl 1980; Gonzalez 1988; 
Cyphers, ed., 1997). Aunque los monumentos olmecas sirvieron basicamente para crear 
una serie de plazas y plataformas para templos, tambien incluyeron tumbas de personajes 
individuales, algunos de los cuales fueron representados ademas en la escultura. Los 
cacicazgos olmecas no se convirtieron eventualmente en estados; despues de varies 
siglos de desarrollo impresionante, se desintegraron.

Entre las evidencias de jerarquia social en los cacicazgos del nuevo mundo, tal 
vez las m&s espectaculares son los entierros de Sitio Conte, Panama (vease Capitulo 2; 
Drennan 1995a). Con esta demostracion de la importancia de ciertos personajes individua
les, estas sociedades se ubican, como los del Alto Magdalena, con los cacicazgos 
individualizadores, pero la riqueza enorme incluida con los personajes enterrados sugiere 
un grado de diferenciacion economica ausente en el Alto Magdalena. Para Panama central 
o las regiones colombianas de Quimbaya o Calima, entre otras, es claro que la jerarquia 
social tiene las implicaciones economicas que no ha sido posible encontrar en el Alto 
Magdalena. Se supone que los conjuntos de artefactos asociados con las viviendas de 
familias de alta jerarquia en estas tres regiones tendrian caracteristicas muy diferentes a las 
de los artefactos asociados con viviendas ordinarias, aunque estos materiales no han sido 
estudiados desde esta perspectiva.

Intercom bio interregional
Casi todos los otros cacicazgos con los cuales podemos comparar el Alto Mag

dalena han proporcionado evidencias mucho mas fuertes del intercambio interregional. En 
el Formative mesoamericano se desarrollaron redes de intercambio documentadas por 
medio de la ceramica, la obsidiana, y el estilo “olmeca” (Flannery 1968; Drennan 1976b). 
Por medio de estas redes se relacionaron el Valle de Oaxaca, la Cuenca de Mexico, la costa 
del Golfo de Mexico, y muchas otras regiones (Feinman 1991). Los cacicazgos del 
Mississipian en el sureste de los Estados Unidos conformaban una red muy extensa de 
intercambio de materias primas para la confeccion de objetos de lujo, y compartian muchos 
elementos de iconograffa (Steponaitis 1991). Toda una serie de regiones centroamericanas 
y colombianas tambien mantenian contactos fuertes, de los cuales las evidencias mas 
comentadas se encuentran en los estilos y la iconograffa de orfebrerfa (Linares 1977; 
Helms 1979; Bray 1984). Es claro que el Alto Magdalena estaba en contacto con esta esfera 
de comunicacion e intercambio, pero las evidencias en el Alto Magdalena brillan, no tal 
vez por su ausencia absoluta, pero sf por su escasez. Comparado con todos estos otros 
ejemplos, el desarrollo de las sociedades del Clasico Regional en el Alto Magdalena pare- 
ce extraordinariamente independiente del de otras regiones.

Las sociedades muiscas ofrecen otro contraste con las del Alto Magdalena. En 
primer iugar, las cronologfas son muy diferentes; mientras que los primeros siglos d.C. son 
el perfodo de crecimiento de poblacion, organizacion centralizada, y jerarqufa social en el 
Alto Magdalena, el desarrollo de sociedades con estas caracteristicas no ocurre en el area



135
muisca sino hasta los ultimos siglos antes de la llegada de los espanoles. Las fuentes 
historicas enfatizan la riqueza personal acumulada por los caciques muiscas y la importan- 
cia del intercambio no a larga distancia, sino con regiones vecinas (vease, por ejemplo, 
Lleras y Langebaek 1987; Langebaek 1991,1992). Ni los arqueologos ni los guaqueros ban 
encontrado tumbas muy ricas en el area muisca, pero existe confirmacion arqueologica de 
diferenciacion economica y especializacion artesanal de mayor grade que en el Alto Mag
dalena durante el Clasico Regional (Boada 1989, 1998). La interdependencia economica 
entre familias que implican estos patrones puede influir en la formacion de las comunida- 
des mas nucleadas y compactas que se encuentran en un reconocimiento regional en el 
area muisca (Langebaek 1995).

Competencia y guerra
Un alto grado de competencia entre unidades politicas ha sido considerado fun

damental al desarrollo de los cacicazgos, y las fuentes historicas atestiguan un estado de 
guerra permanente entre los cacicazgos de muchas partes de centroamerica y el norte de 
sudamerica (Cameiro 1991; Redmond 1994). La evidencia arqueologica para Barinas, Vene
zuela, incluye centres con fortificaciones impresionantes (Redmond y Spencer 1990; 
Spencer y Redmond 1992; Spencer 1993, 1994). Enel Alto Magdalena, como en el Forma
tive mesoamericano, los sitios no son ni fortificados ni situados para facilitar su defensa. 
Estas evidencias no indican que no habia competencia ni guerra en estos ultimos casos, 
pero pueden haber sido mucho menos frecuentes que en el Valle del Cauca, por ejemplo, en 
el sigloXVI.

Casi todos los ejemplos de cacicazgos mencionados en este capftulo consisten 
en conjuntos de unidades politicas—unidades de aproximadamente la misma escala den- 
tro de cada region. Asf son el Alto Magdalena, Barinas, la Cuenca de Mexico, el area 
muisca, y otros. El Valle de Oaxaca parece diferente, en este sentido, porque su unidad 
polftica principal en el Format!vo, aunque pequena, tenfa una poblacion mucho mas gran
de que sus posibles rivales regionales. En el caso de la Cuenca de Mexico es cierto que las 
distintas unidades politicas, una vez fundadas, persistieron hasta finales de la epoca de 
cacicazgos. En el caso olmeca, sabemos que por lo menos algunos de los centres impresio
nantes desaparecieron antes de que se desarrollaron otros. En el Alto Magdalena todavia 
no es posible precisar la contemporaneidad de los distintos centres funerarios.

Conclusion
En lugar de terminar con conclusiones, propiamente dichas, preferimos dirigir la 

atencion hacia las investigaciones del future. Como planteamos al principio, se ha apren- 
dido mucho durante el siglo pasado sobre las sociedades prehispanicas del Alto Magda
lena. Entre lo que se ha aprendido tenemos que contar la conciencia de lo que no sabemos 
todavia.

Las sociedades del Clasico Regional tenian una organizacion polftica suficiente- 
mente centralizada y potente como para crear las concentraciones de ocupacion que se ven en 
la zona occidental del Valle de la Plata y que estamos empezando a delinear en la zona de San 
Agustm-Isnos. Esta organizacion se enfoco fuertemente en algunos personajes individuales, 
quienes aparentemente eran capaces de ejercer gran poder espiritual, aunque no controlaron 
aspectos de la economfa local ni acumularon mucha riqueza personal.
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Todavia no se entiende muy bien como se relacionaron las unidades politicas 

entre si. Parecen independientes, pero no podemos explicar bien la acumulacion tan impre- 
sionante de monumentos en Mesitas o en el Alto de los Idolos comparados con centres 
mas pequenos como Alto de las Piedras, Alto de las Guacas, Quinchana, Cerro Guacas, El 
Aguacatal, y muchos otros. Puede tratarse de un desarrollo politico mayor en las unidades 
centradas en Mesitas o en el Alto de los Idolos, o puede tratarse de una anterioridad 
cronologica con el resultado de una acumulacion de monumentos durante un periodo mas 
largo. Sera interesante delinear la dinamica que permitio un desarrollo mayor o anterior de 
ciertos centres. ^Existen, por ejemplo, diferencias cualitativas de organizacion entre unida
des politicas? ^,0 diferencias de recursos disponibles? diferencias historicas que situa- 
ron ciertas unidades mejores que otras para elaborar una organizacion centralizada? Res- 
puestas a algunas de estas preguntas vendran del analisis complete de los datos recupe- 
rados en los reconocimientos regional e intensive en la zona de San Agustin-Isnos. Otras 
exigiran nuevas investigaciones de varias clases.

Los antecedentes formativos de las sociedades del Clasico Regional no ban sido 
reconstruidos en mucho detalle. Se ha documentado un sistema de subsistencia basado en 
produccion muy local—la sugerencia es basicamente que cada familia produjo lo que necesi- 
taba. Sin embargo, queda la inquietud de que no podemos evaluar en terminos cuantitativos 
(ni para el Formativo, ni para el Clasico Regional) la importancia que tuviera la agricultura 
comparada con la explotacion de recursos silvestres.

Lo que se ha planteado aqm acerca de la naturaleza de los cambios sociales que 
ocurrieron al final del Cldsico Regional es una hipotesis que requiere de mas investigacion. Si 
la importancia de la legitimacion religiosa como mecanismo de integracion politica disminuyo 
al final del Clasico Regional, siendo reemplazada por un aumento del control economico en 
manos de la elite, debemos encontrar evidencias de una diferenciacion economica en el 
Reciente que son mas fuertes que las indicaciones bastante debiles que aparecen durante el 
Clasico Regional. Debemos poder identificar ademas los aspectos de la economfa por medio 
de los cuales la elite ejercio su control. Informacidn relevante para este tema vendra tambien 
del analisis completo de los datos del reconocimiento regional y especialmente del intensive 
en la zona de San Agustin-Isnos, tanto como del estudio de las evidencias de agricultura 
intensiva en la zona de La Marquesa.

Al final de la secuencia prehispanica parece que las densidades alias de poblacion 
del periodo Reciente no persistieron hasta el siglo XVI, pero falta confirmar esta hipotesis. Si 
es cierto que las zonas que habfan sido muy pobladas durante dos milenios y medio, fueron 
casi abandonadas, no estamos en condiciones de plantear hipotesis acerca de los factores 
que influyeran en lo que puede haber sido una catastrofe demografica. La aclaracion de los 
eventos de los ultimos dos siglos antes de la conquista requerira de mas investiga
ciones en los sectores de menos altura, donde esta ultima ocupacion prehispanica 
parece mas concentrada.

Todo esto (y mucho mas) falta por investigar todavia, antes de que podamos animar 
con comprension diacronica las comparaciones estaticas con las secuencias de otras regiones 
que hemos ensayado en este ultimo capftulo. El potencial verdadero que tienen estas compara
ciones para ayudamos a entender la dinamica del cambio social no se realizara sino hasta que 
podamos comparar, no las sociedades del Clasico Regional del Alto Magdalena con las del 
Formativo de Oaxaca, sino toda una trayectoria de cambio durante milenios en el Alto Magdale
na con reconstrucciones sociales igualmente diacronicas de una serie de otras regiones.
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