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INTRODUCCIÓ N 

N rasgo muy sobresaliente de la producción arqueológica en Colombia 

U entre 2000 y 2010 ha sido una tendencia a la autocrítica y reflexividad por 
parte de varios investigadores. Esta tendencia, además, ha estado acom
pañada por la producción de varias obras sobre la historia de la arqueolo-

gía, del pensamiento acerca de los indígenas, de la conformación de colecciones 
arqueológicas en museos y por una preocupación creciente por los significados 
protección y destino del patrimonio arqueológico colombiano. Lo anterior, no ha 
ocurrido de forma aislada con respecto a procesos en curso en distintas institucio
nes gubernamentales, relacionados con la generación , regulación y diseño de polí
ticas públicas que afectan en general el llamado patrimonio cultural de la nación 
colombiana, definida en época contemporánea como una nación multicultural. 
Tampoco estos procesos han estado aislados de fenómenos ocurridos en otros paí
ses de Latinoamérica y del mundo que se relacionan con la producción de conoci
miento en contextos sociales y políticos poscoloniales. 

La investigación arqueológica en Colombia durante este periodo también ha esta
do influenciada por la creación de varios departamentos de Antropología, entre 
ellos, los de las Universidades Javeriana, Rosario, Magdalena y Externado (en 
donde, además, se creó un programa de formación de pregrado en Arqueología). 
Por otra parte, en la última década se crearon programas de posgrado en arqueo
logía en la Universidad Nacional sede Bogotá (maestría) y en la Universidad de 
los Andes (maestría y doctorado), lo cual ha estimulado, sin lugar a dudas, la in
vestigación arqueológica en varios campos. 

En el ámbito de las políticas públicas sobre el patrimonio arqueológico, la obligatorie
dad de incluir Programas de arqueología preventiva y Planes de manejo arqueológico 
durante las fases de diseño, construcción y ejecución de proyectos de infraestructura 
de redes de transporte de hidrocarburos, minería, carreteras, embalses y cualquier 
otra obra que requiera licencia ambiental; e incluso, obras que sobrepasan una hectá
rea y requieran licencia de urbanización y construcción que eventualmente puedan 
afectar sitios arqueológicos (Icanh, 201 1; Castellanos, 2003), ha aumentado el interés 
en la realización de trabajos de arqueología preventiva, de rescate o de contrato. 
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Por otra parte, con la creación de la Sociedad Colombiana de Arqueología (SCAR) 
en 1997, se dio un paso importante para el fortalecimiento de la comunidad acadé
mica arqueológica del país y para la generación de espacios permanentes de discu
sión e intercambio académico, como es el caso de los Congresos Nacionales de 
Arqueología, que se han realizado desde 1999. 

Con respecto a la financiación de la investigación arqueológica en el país, la Fun
dación de Investigaciones Arqueológicas Nacionales (FlAN) del Banco de la Re
pública, ha continuado con la labor que inició desde su creación en 1971, finan
ciando parte de la investigación arqueológica en Colombia y divulgando sus resul
tados dentro y fuera del país. Desde el año 2001 se hicieron varias reformas rela
cionadas con los mecanismos de selección de proyectos y publicaciones a ser fi
nanciados. En primer lugar, se implementó el sistema de evaluaciones por pares 
para los proyectos presentados a la Fundación. Este cambio se realizó con el obje
tivo de generar un mecanismo que fuese lo más imparcial posible para la escogencia 
de las investigaciones a financiarse, y también para obtener mejores resultados 
desde el punto de vista científico; así como para contribuir a la discusión y debate 
académicos. En segundo lugar, se decidió otorgar honorarios a los investigadores 
(sin vinculación permanente con instituciones de cualquier tipo), de acuerdo a 
unas tarifas establecidas según los grados académicos y experiencia, con el objeti
vo de facilitar la investigación arqueológica. 

En octubre de 2001 , la FlAN creó un Concurso para realizar un proyecto de inves
tigación de mayor envergadura (en cuanto al dinero financiado y a la duración del 
trabajo) , respecto a los proyectos usualmente patrocinados por la Fundación. Se 
busca patrocinar investigaciones arqueológicas cuyo monto y duración posibilite 
la obtención de resultados de alta calidad académica, teniendo en cuenta que la 
naturaleza de la investigación arqueológica, en ocasiones, requiere de montos de 
dinero elevados y de tiempo de investigación en campo y laboratorio superiores a 
un año. El concurso se denominó Convocatoria Nacional para Proyecto de Ar
queología Luis Duque Gómez. 

La intención de los cambios generados en la Fundación no ha sido la de favorecer 
una u otra aproximación teórica o metodológica a la investigación arqueológica 
en el país, sino que ha buscado generar los mecanismos para que la calidad acadé
mica de los proyectos sea lo que determine su apoyo. Así, además, se ha querido 
contribuir a la generación de un espacio académico donde la crítica constructiva 
sea posible, para lo cual el sistema de evaluaciones por pares y las políticas de 
divulgación y publicaciones han sido fundamentales. 

Durante la década pasada, la Fundación patrocinó 8r proyectos de investigación que 
se realizaron en diversas regiones del país como Cundinamarca, Boyacá, Huila, Mag
dalena, Bolívar, Tolima, Caldas, Caquetá, Córdoba, Santander, Cauca, Atlántico, Valle, 
Antioquia y Nariño. Estos proyectos fueron realizados por profesores universitarios, 
funcionarios del Icanh, investigadores independientes y por estudiantes de maestría 
y de pregrado. Algunos proyectos se efectuaron para investigar aspectos específicos, 
técnicos y de conservación de materiales arqueológicos contenidos en las coleccio
nes Museo del Oro y del Museo Antropológico de la Universidad del Tolima. 

Desde el 2000 la Fundación ha publicado quince libros (cinco coeditados ), de los 
cuales siete pertenecen a la serie de Monografías (publicaciones derivadas de inves
tigaciones patrocinadas por la FlAN) y catorce números de la revista Boletín de 
Arqueología. Las publicaciones de la Fundación se distribuyen a 396 instituciones y 
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personas de Colombia y el exte rior. Algunas publicaciones de carácte r antropológico 
realizadas por la Fundación se han distribuido a 541 instituciones nacionales e inte r
nacionales. Actualme nte, las monografías (varias agotadas hace años) se e ncuen
tran digitalizadas y disponibles e n la biblioteca virtual de la Biblio teca Luis Ángel 
Ara ngo del Banco de la República. En e l 2003. se creó un Comité Editorial y un 
Comité Científico para el Boletín de Arqueología con e l propósito de mejorar la 
calidad académica de los trabajos publicados en esta revista. También se redujo el 
núme ro de boletines por aiio (se pasó de 3 a 1) y se propuso que los trabajos presen
tados a la revista se sometieran a la evaluación de pares académicos. 

La Fundación ha apoyado la realización de once eventos académicos y la asistencia 
de 27 investigadores a eventos como congresos. cu rsos y seminarios celebrados e n e l 
ámbito nacional e inte rnacional. De particular importancia ha sido el apoyo otorga
do a la realización de los congresos de Arqueología en Colombia desde e l 11 efectua
do e n el 2002 en !bagué. hasta e l VI lle vado a cabo e n el 20 1 o en Santa Marta. 

L A I NVES TI GAC I ÓN S O B R E L A HI S TORI A 
D E L A A R QUE O LOG Í A C OLOMBI ANA 

Varios textos sobre la historia de l desarro llo de la arqueología y de la a ntropología 
e n Colombia ha n surgido e n la última década. Entre éstos se e ncuentra e l de 
Langebaek (2003). Arqueología colombiana. Ciencia, pasado y exclusión y e l de 

Botero (2006), El redescubrimiento del pasado prehispánico de Colomhia: viaje
ros, arqueólogos y coleccionistas 1820-1945· En particular. los trabajos de Langebaek 
analizan desde e l siglo XIX, el desarrollo de l pensamiento sobre los indígenas y e l 
pasado y la influe ncia de estas ideas e n los intelectuales colombianos de la primera 

mitad del sig lo xx. En otro libro recie nte me nte publicado por Langebaek (2009). 
Los herederos del pasado. Indígenas y pensamiento criollo en Colombia y Venezue
La, e l autor hace un e xh a ustivo análisis de la valoración del indíge na y de su 
visibilización a través de la misma narración de los criollos sobre su pasado y su 

identidad. E l foco central de la investigación consistió e n a nalizar la fo rma como 
se ha " imaginado al indio y a su pasado" para evaluar e l impacto ele esta imagina
ción en la visión propia y de los demás de los criollos de Colombia y Ve nezuela. 

Por su parte, e l libro de Bote ro (2006), presenta un análisis sobre cómo se rea lizó 

la construcción de l conocimiento y actitudes acerca de las sociedades prehispá nicas 
en Colombia, concentrándose e n la indagación sobre los e le mentos y fe nóme nos 
que influe nciaron d icha construcción; e n particular, durante el lapso de tiempo 

comprendido entre la creación de la República de Colombia (1820) y la década de 
1940, cuando se instituciona lizan la antropología y la arqueología. Este a nálisis le 

permite a la a utora centrarse e n e l interés de los investigadores del periodo sobre 
la cultura materia l de las sociedades prehispánicas tanto e n Colombia como e n 

Europa y así, su investigación, además, hace una historia muy detallada de la con
formación de las colecciones de arqueología y de etnografía de los museos de Co

lombia, específicamente de l Museo Nacional y del Museo del Oro y de tres mu
seos en Europa que adqui rieron co lecciones arqueológicas de sociedades 
prehispánicas de Colombia . Dentro de esta misma temática se destaca ta mbié n e l 

artículo de Echeverri (2003), " Nacionalismo y arqueología: la construcción de l 

pasado indígena en Colombia ( 1939-1948)"; de manera específica e n e l aná lisis 
que realiza sobre el sentido político de la arqueología durante los años e n que ésta 

fue institucionalizada como práctica y, posteriormente, cuando adquirió un esta tus 
científico. Además, el artículo indaga sobre la relación de la arqueología e n esos 
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primeros años de su institucionalización con los intereses del Estado colombiano. 
La mirada crítica de la autora sobre la política de la ciencia, en este caso de la 
antropología y de la arqueología, le permite reflexionar sobre su influencia en la 
construcción de las identidades colombianas. 

Además se han publicado diversos artículos sobre historia de la disciplina como 
los titulados "Historias de la arqueología en Colombia" (Piazzini, 2003), "Historia 
social de la arqueología colombiana: la confusión del nacionalismo con moderni
dad" (Londoño, 2003), "Arqueología en Colombia: el proyecto científico y la insu
bordinación histórica" (Gnecco, 2003b) y "Arqueología colombiana: alternativas 
conceptuales recientes" (Gómez, 2005), entre otros. En varios de estos trabajos se 
indaga sobre la construcción de los discursos acerca de la nacionalidad colombia
na con base en el conocimiento y estudio del pasado indígena. 

AU TO C R ÍT I CA Y REFLE X I V IDAD SOBR E LA 
PR Á C T IC A DE L A A RQ UE OLOGÍA EN C OLOMBIA 

La reflexión en torno a la forma como se realiza la arqueología en Colombia, que 
ya había comenzado durante la década de los noventa (Piazzini, 2003; Obregón, 
1997, 1999); continúa siendo un tema importante durante la década del2ooo. Den
tro de este campo, se realizan escritos que se concentran en el análisis de la ar
queología, sus discursos y su relación con el desarrollo de la disciplina como cien
cia social (véanse, por ejemplo, Gnecco, 1999; Gnecco y Zambrano, 2000; Gnecco 
y Piazzini, 2003). El análisis de la relación entre la arqueología y la política está 
ejemplificado en los trabajos de Gnecco ( 1999 ), Gnecco y Zambrano ( 2000 ), Giraldo 
( 1999, 2003) y la indagación sobre las relaciones de la arqueología con aspectos de 
políticas públicas como la educación, se encuentra tratada por ejemplo, en el tra
bajo de Aparicio (2003). 

Esta reflexión sobre la práctica de la disciplina ha estado relacionada con fenóme
nos sociales, económicos y políticos del país. Entre éstos el de la reforma a la 
Constitución de 1991 ha marcado notablemente el interés de antropólogos y 
arqueólogos por la legitimación que en la Carta se hace de un estado pluricultural 
y multicultural ( Gnecco, 2003b) y por supuesto, ha influenciado la práctica y la 
interpretación del pasado. 

Uno de los aspectos tratados es un llamado a que se ejerza la arqueología teniendo 
en cuenta la multivocalidad como aproximación, en el sentido de evitar la exclu
sión de múltiples versiones sobre el pasado, cuestionando de paso, la pretensión de 
la arqueología como disciplina poseedora del único, hegemónico y "verdadero" 
discurso sobre el pasado indígena y la historia. Otro aspecto también tratado ha 
sido el de la relación de la arqueología y el nacionalismo, como se expresó en párra
fos anteriores, al mencionar los trabajos sobre la historia de la arqueología. El 
multiculturalismo como característica de la sociedad contemporánea colombiana 
ha sido otro de los aspectos tenidos en cuenta en los análisis sobre los discursos 
arqueológicos y su producción. Bajo la actual coyuntura política nacional, la impor
tancia dada al multiculturalismo que en palabras de Gnecco (2003b ), tiene que ver 
con un cambio de énfasis, con el cual se hace una apología de la diferencia; es lícito 
preguntarse ¿cuál es la arqueología que practicamos? y ¿cómo ésta se relaciona 
con las historias subordinadas que se amparan bajo el multiculturalismo constitu
cional? Para este autor, la práctica de la arqueología parte de un proyecto de impo
sición de la historia nacional sobre otras historias (Gnecco, 2003b, págs. 20-21). 
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Varias de estas cuestiones han sido lideradas principalmente por profesores uni
versitarios que han formado grupos de estudiantes quienes han llevado a cabo 
investigaciones sobre diversas temáticas, que aunque discutidas y tratadas amplia
mente y desde hace varias décadas en los países desarrollados, en especial los 
anglosajones, comienzan a ser usadas para pensar la realidad de la práctica de la 
disciplina arqueológica en Latinoamérica y de manera particular en Colombia. El 
valor de estas propuestas quizá no se pueda ubicar en la generación de teoría ar
queológica "distinta·· o "nueva". si es que ese hubiese sido su propósito, pero sí en 
un campo de acción donde se confrontan la producción académica en contextos 
nacionales, regiona les y locales (para una discusión detallada al respecto véase 
Langebaek, 2003, 2005a). Sobre el tema particular de la generación de conoci
miento arqueológico en Latinoamérica en relación con otros lugares de produc
ción del mismo, es interesante la discusión realizada por Gnecco (2004, págs. 173-
174) en su artículo " Arqueología ex-céntrica en Latinoamérica", en el que argu
menta alrededor de la manera como se impone desde países desarroll ados la for
ma como la arqueología se apropia el derecho a la producción del conocimiento 
histórico con base en objetos. Sin embargo, discute como en la época contemporá
nea la arqueología practicada en países no desarrollados (no pertenecientes al 
"centro" sino a la "periferia"), cuestionan las prácticas hegemónicas de la arqueo
logía dominante y crean formas de resistencia a la imposición de los discursos 
científicos centrales para producir discursos propios. 

Aunque los principales temas tratados en estos trabajos son las relaciones entre el 
establecimiento de la disciplina y la economía y política de distintos momentos 
históricos, algunos autores así mismo tratan sobre críticas a la tradicional manera 
de hacer arqueología y de interpretar la cultura material. Este último tema ya 
venía cuestionándose desde la anterior década y durante la década del 2000-20 1 o, 
sigue siendo de interés (véase. por ejemplo, Gnecco y Langebaek, 2006). 

Igualmente, desde la arqueología se han hecho críticas a instituciones estatales y a 
su papel en la generación de discursos sobre memoria e identidad. Algunas de las 
reflexiones han estado dirigidas a cuestionar el papel de los museos, en particular 
del Museo del Oro, en la conformación de exclusiones o en la consolidación de 
políticas hegemónicas sobre la arqueología y el pasado (véanse, por ejemplo, los 
trabajos de Bocarejo, 2001 y Gaitán, 2006). Un trabajo realizado sobre el público 
del Museo del Oro de Bogotá, recolectó información relacionada con las percep
ciones del público acerca del patrimonio arqueológico colombiano y analizó la 
relación de éste con la generación de memoria social (Barona y Archila, 2009; 
Archila, 2007). 

La globalización es un fenómeno que hoy afecta a la arqueología en el mundo. En 
opinión de Gnecco (2003b, pág. 203), la arqueología colombiana se ha convertido 
en un discurso regulador y en la actualidad la insubordinación de las historias loca
les se enfrenta a la ciencia (empresa moderna), al tiempo que existe una crisis de 
los discursos clásicos sobre la legitimación del poder. Teniendo en cuenta lo ante
rior, el autor opina que la arqueología se enfrenta con otros discursos históricos y 
con la redefinición de los proyectos nacionales. 

Esta autocrítica y reflexión sobre la práctica de la disciplina ha sido notable y se 
esperaría que en un futuro la generalidad de la investigación sea sobrepasar el 
nivel de la crítica en sí misma y generar propuestas que desarrollen la disciplina y 
creen los espacios adecuados para la transformación de costumbres y prácticas 
inútiles (véanse Gnecco, 2003b; Langebaek, 2003, 2006). 
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LAS VARIADAS FORMAS DE LA ARQUEOLOGÍA 
EN COLOMBIA DUR ANTE LA ÚLTIMA DÉ CADA 

En esta sección no pretendo hacer un balance crítico detallado desde la perspecti
va teórica ni del contenido de los trabajos de arqueología realizados durante la 
última década en Colombia, sino que me concentraré en hacer un inventario (po
siblemente parcial, teniendo en cuenta la información de que dispongo), de los 
aspectos temáticos principales que han sido tratados por las investigaciones, en 
particular, aquellas patrocinadas por la Fundación de Investigaciones Arqueológi
cas Nacionales. Así, llamaré la atención sobre algunas de las tendencias o diversos 
tipos de arqueologías (como las denomina Langebaek, 2003, 2005a), que han sido 
apoyadas desde la Fundación a través de varios proyectos y en algunos casos haré 
comentarios sobre la importancia que en mi opinión, estas investigaciones han 
tenido en el desarrollo de la disciplina durante la última década. Para conocer 
evaluaciones detalladas del desarrollo de la arqueología en Colombia, tanto desde 
el punto de vista teórico como metodológico, y desde la perspectiva de su signifi
cado social y político, se pueden consultar los trabajos de Gnecco y Piazzini (2003), 
Langebaek (2003, 2005a) y Gómez (2005), entre otros. 

En Colombia la investigación arqueológica de la última década ha estado marcada 
por diversas tendencias. Aún se continúa realizando arqueología normativa y arqueo
logía de corte procesual o las formas de esta corriente implementadas en Colombia 
(véase Piazzini, 2003) y se empieza a incursionar en nuevas formas de arqueología 
como la arqueología histórica y la arqueología pública. Una discusión detallada so
bre las tendencias teóricas y/o metodológicas bajo las cuales la arqueología se ha 
desarrollado en Colombia se encuentra en Langebaek (2006). Desde la perspectiva 
de la corriente teórica posprocesual ha sido notable el desarrollo de trabajos de revi
sión, balance o análisis en los cuales se han evaluado la validez del uso de ciertos 
conceptos y/o estrategias metodológicas, como por ejemplo, las tipologías (a este 
respecto se pueden consultar los trabajos recopilados por Gnecco y Langebaek, 2006). 

Arqueología a escala regional 

En Colombia, durante la última década se han llevado a cabo investigaciones ar
queológicas de carácter regional, con una relativa frecuencia. La Fundación ha 
apoyado algunos de estos trabajos entre los que se destacan aquellos realizados en 
el litoral de la Sierra Nevada de Santa Marta por Langebaek (2000, 2005b), en 
Yunguillo, Alto Caquetá por Gnecco (2000) , en Cabrera (Cundinamarca) y Hon
da (Tolima) por Cifuentes (2oooa y 2000b, respectivamente) , en Chipatá 
(Santander) por Castro (2000 ), en la cuenca del río Coyaima (Tolima) por Llanos 
(2oor), en Coello (Tolima) por Salgado (2002), en Tocaima (Cundinamarca) por 
Argüello (2002) , en Oiba (Santander) por Navas (2003), en la cuenca media del 
río Cauca por Tabares (2004), en el alto Magdalena por Ramírez (2005), en la 
sabana de Bogotá por Ana María Boada (2002, 2005, 2006), en el noroccidente 
antioqueño por Piazzini (2005), en Nariño por Berna! (2006), en Iza (Boyacá) por 
Cuéllar (2009) y en el valle de Neiva (Huila) por Carlos Sánchez (2010). Estos 
trabajos, en ocasiones, han formado parte de programas de investigación a largo 
plazo iniciados en décadas anteriores y que se han dedicado al estudio del cambio 
social y de los patrones de asentamiento y demografía regional en algunas zonas 
del país como el alto Magdalena (Drennan, 2000; Jaramillo, 1994; Taft, 1993; 
Quatrin, 2000; Blick, 1993; González, 1998), Tierradentro (Langebaek Y Dever, 
2009), e l valle de Aburrá (Langebaek et ál., 2002) y el altiplano cundiboyacense 

(Langebaek, 1995 y Kruschek, 2001). 
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Boada. 2oo6. ..Localización del área de investigación ... Boada. 2006. pág. 15. 

La realización de estas investigaciones ha permitido conocer en algunos casos las 
secuencias de cambio social. regional y local. como ocurre en e l alto Magdalena y 
el altiplano cundiboyacense (Langebaek. 2005a, pág. 103). Este tipo de arqueo lo
gía. que sobrepasa e l nivel de estudio de sitios aislados. ha contribuido no sólo a la 
localización de numerosos sitios arqueológicos, sino que ha est imulado e l estudio 
arqueológico a escalas diferentes de análisis, como es el de las comunidades o 
aldeas. y el de las unidades domésticas en varias regiones del país. Aunque no en 
todos los casos los proyectos de investigación regionales formen parte de progra
mas a largo plazo que cubren muy amplios territorios, se han constituido en un 
punto de partida para la investigación arqueológica en zonas inexploradas. Uno 
de los aspectos positivos de esto es que constituyen un corpus de información que 
eventualmente puede ser usada en el futuro para continuar o ahondar en la inves
tigación de algunas regiones. 

Durante la última década algunas regiones que antes no sólo habían sido estudia
das de forma tangencial han sido objeto de trabajos a largo plazo como el caso del 
departamento del Tolima, por parte del grupo de Investigación Grapa (Grupo de 
Investigación en Arqueología y Patrimonio Regional).liderado por el arqueólogo 
Héctor Salgado del Museo de Antropología y Arqueología de la Universidad del 
Tolima. Los trabajos de investigación realizados se han loca lizado en varios muni
cipios y regiones del departamento y han versado sobre temas de arqueología re
gional y ambiental, concentrándose en la localización y excavación de yacimientos 
arqueológicos y en e l estudio de los materiales arqueológicos encontrados, así como 
en e l valor patrimonial de los sitios y vestigios. En la actualidad estos trabajos han 
sido publicados en su mayoría (Salgado, et ál., 2006, 2008, 2008; Salgado y Gómez, 
2000; Peña, Gómez y Salgado, 2007). 
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Sánchez. 2007. '·Escult ura en el Alto de Las Guacas. Centro funerario de Segundo 
nivel ... S<ínchez. 2007. pág. 31. 

Arqueología a escala de las comunidades o aldeas 

De igual forma en la pasada década se presentó un desarrollo notable en cuanto al 
estudio de comunidades o aldeas como las del alto Magdalena (Jaramillo, 1 994; 
Gonz<:llez. 1998) y el altiplano cundiboyacense (Boacla. 2007; Henderson y Ostler. 
2009). La Fundación ha patrocinado la realización de trabajos sobre comunidades en 
Funza (Romano. 2003), en el sitio ceremonial El lnfiernito en Villa de Leyva (Boyacá) 
(Langebaek. 2001, 2006; Salge, 2003, 2007). en Chía (Cu nclinamarca) (Patiño. 2003) y 
en el alto Magdalena (Vargas, 2005: Romano. 20 10). Algunos de los temas tratados 
en estos trabajos han sido la evolución social y el surgimiento de elites en las comuni 
dades (Langebaek. 2001. 2006) y las festividades como expresiones y materializacio
nes de poderes y liderazgo comunal. La investigación arqueológica en el tema de las 
comunidades o aldeas es amplia y en general requiere de la existencia o posibilidad 
de obtener un amplio rango ele daros empíricos ele disti nta naturaleza corno el conoci
miento de las secuencias de cambio social en diversos momentos ele la historia ele los 
asentamientos. distri bución de distintos materiales arqueológicos que se puedan 
correlacionar con diferentes actividades sociales. económicas. políticas y religiosas 
para inferir aspectos particulares de las relaciones sociales y la interacción entre los 
distintos grupos de personas e individuos que conformaban las comunidades estudia
das. Esta información generalmente se obtiene después ele varios ai'los de estudio 
sistemático de uno o más asentamientos. Por estas razones quizá. es en la zona del 
alto Magdalena y del altiplano cundiboyacense nuevamente. donde se cuenta con la 
in formación necesaria para realizar este tipo de investigaciones. 

Algunos trabajos han hecho esfuerzos grandes por investigar otras áreas como la Sie
rra Nevada de Santa Marta desde una dimensión diferente de la tradicionaL derivada 
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de la arqueología evolucionista y difusionista planteada desde la década de los setenta 
por Reichel-Dolmatoff (para una crítica de ésta, véanse por ejemplo, Langebaek, 2003; 
Gnecco, 1995). Es el caso del trabajo de Santiago Giralda (2004), Señores de los para
jes nevados: transformaciones socioculturales del paisaje en la Sierra Nevada de Santa 
Marta, que estudia la problemática del desarrollo del urbanismo en época prehispánica 
en la Sierra Nevada de Santa Marta, y en particular compara el desarrollo urbanístico 
en dos poblados de la Sierra, uno ubicado relativamente cerca del litoral costero 
(Pueblito) y otro en la parte alta de la Sierra (Ciudad Perdida o Teyuna). 

Economía política 

Este campo ha sido tratado durante la pasada década en varios proyectos de in
vestigación realizados en diversas regiones como la costa Pacífica (Flórez, 2002), 
el bajo río San Jorge (Rojas, 2002), el alto Magdalena (Sánchez, 2003, 2007) y los 
municipios de Mongua y Gámeza en Boyacá (Zábala, 2010); estos proyectos reci
bieron apoyo financiero de la Fundación. 

Carlos Sánchez (2009), editó y compiló el libro denominado Economía, prestigio y 
poder. Perspectivas desde la arqueología, que incluye artículos analíticos sobre di
versos temas de economía política. Los artículos se refie ren en su mayoría a casos 
de investigaciones arqueológicas realizadas en varias regiones de Colombia como 
el alto Magdalena (González. 2009; Sánchez, 2009; González L., 2009; Vargas, 2009), 
Antioquia (Obregón et ál., 2009) y el altiplano cundiboyacense (Argüello, 2009; 
Henderson y Ostler, 2009; Boada, 2009; Romano, 2009). En el libro, además, se 
incluyeron un trabajo sobre Venezuela (Gassón, 2009) y otro que compara los 
patrones de asentamiento regional entre el alto Magdalena, el valle de Oaxaca en 
México y Mongolia en China (Drennan y Peterson, 2009). 

Arqueología a escala local. Estudio de unidades domésticas 

En este tema la Fundación patrocinó el proyecto realizado por Luis Gonzalo 
Jaramillo (2002, 2008a) en Caldas denominado Unidades domésticas y áreas de 
actividad prehispánicas en el territorio "Quimba ya ". Escuela de campo en arqueo
logía, que se desarrolló con el propósito de crear escuelas de campo para entrenar 
estudiantes en arqueología. Una investigación derivada de este proyecto es la de 
Daría Echeverry (2005, 2008). quien como parte de los requisitos para obtener el 
título de Antropólogo, estudió unidades domésticas en el sitio Tesorito (SToo6 y 
ST009 granja Tesorito: una contribución al análisis de unidades domésticas y/o áreas 
de actividad preshispánica en el sector de Manizales, Caldas). 

En este campo recientemente se inició el proyecto Cambios en las bases de poder 
social: la transición clásico regional-reciente en los cacicazgos prehispánicos del 
alto Magdalena (Huila), que además de estudiar la comunidad de Mesitas en San 
Agustín durante el periodo Reciente, estudiará las unidades domésticas en dicha 
comunidad (Romano, 2oro). 

Arqueología ambiental 

En el campo de la reconstrucción paleoambiental y la geoarqueología , en re lación 
con los asentamientos humanos y con los procesos sociales de cambio en diversos 
momentos y regiones, se han financiado varios proyectos, entre éstos el de Alejan
dra Betancourt (2006) , Reconstrucción paleoecológica del Holoceno en la ciénaga 
de Guájaro. Cambios medioambientales y procesos humanos de adap1ación; en el 
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Jaramillo. 2oo8a. "Vista general de oeste a este del Bloque 2 mostrando la concentra
ción de fragmentos cerámicos. Los recuadros marcados como A y B 
corresponden a pruebas de pala de la prospección intensiva. La le
tra N indica el norte'', Jaramillo. 20o8a. pág. 70. 

departamento del Atlántico, el de Marianne Cardale, Ana María Groot y Pedro 
Botero (2008, 2009), realizado en el Valle del Cauca y denominado El hombre y el 
medio ambiente en el valle del río Cauca (sector departamento del Valle) 8ooo-o a. 
C.: el de Rocío Salas (2008), del mismo modo en el Valle del Cauca, titulado La 

construcción social del paisaje como elemento fundamental en la comprensión de 
las poblaciones aborígenes del Período Tardío (500 -1550 d. C.) en el valle del Dora
do, Valle del Cauca, Colombia. 

Dentro de este grupo se pueden incluir los proyectos de Marcela Jaramillo (2005), 
Recursos hídricos y estrategias de subsistencia en el municipio de Tubará y el de 
Fernando Montejo (2008) en la Depresión Momposina. Estudio de la modifica
ción anrrópica de ambientes de humedales. Perspectiva histórica de un análisis es

pacial integrado a un Sistema de Información Geográfica, que usa sistemas de in
fo rmación geográfica para analizar la distribución y características de los sistemas 
de canales y camellones de la Depresión Momposina en re lación con su 
funciona lidad. Este trabajo ahonda en cuestiones ya investigadas en épocas ante
riores en la misma región dentro del campo de la arqueología ambiental y el de
sarrollo de tecnologías agrícolas e hidráulicas para el manejo de suelos y de las 
inundaciones en la región (véase. por ejemplo, Plazas et á l. , 1993). 

En el campo particular de la arqueología de los paisajes se encuentra un trabajo de 
Ana María Groot de Mahecha (2006, Paisajes arqueológicos relacionados con el 
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camino principal andino (Qhapaq Ñan), que se ocupó de estudiar los paisajes na
turales y antrópicos re lacionados con el camino inca. Actualmente Mayra Cuélla r 
realiza un proyecto de arqueología y paisajes en e l municipio de Iza (Boyactí). 
denominado Ocupación humana y paisajes cullurales en el valle del río Tota en el 
periodo muisca y en el periodo colonial, que corresponde a su tesis de Maestría en 
Arqueología de la Universidad de los Andes. 

El apoyo dado por la Fundación a la realización de proyectos re lacionados con 
subdisciplinas de la arqueología (zooarqueología y arqueobotánica) ha contri bui
do a la ampliación de la información sobre áreas del conocimiento particulares, 
como el uso de recursos en e l pasado por parte de los habi tantes prehispánicos 
del país. Entre los trabajos de zooarqueología está e l proyecto Fauna arqueológi
ca del Caribe colombiano, realizado por Elizabeth Ram os (2005). e l trabajo de 
Carolina Delgado (2003) sobre restos óseos de ga nado vacuno recuperados en 
excavaciones realizadas en el claust ro de San Pedro C lave r en Cartagcna duran te 
el periodo comprendido entre los siglos xvut y xx. También se encuentra la inves
tigación de Luz Stella Rincón (2003) , sobre la fauna encontrada en e l ase nta
miento muisca de San Carlos. ubicado en la localidad de Funza. y cuyo título es 
Propuesta de análisis arqueozoológico de la muestra obren ida en el sirio arqueoló
gico San Carlos, municipio de Funza, Sabana de Bogotá (Cundinamarca): y e l 
trabaj o de María Fernanda Martínez (2009), La cacería del venado cola blanca en 
el periodo precerámico de la Sabana de Bogorá) . sobre los restos de venado aso
ciados a varios sitios de distintos periodos localizados en la Sabana de Bogotá. 
Los resultados de a lgunos de estos trabajos. como el último. han sido presentados 
en eventos académicos nadonales e inte rnacionales. para lo cual la Fundación ha 
hecho aportes financieros. 

El campo de la arqueobotánica es uno de los que se han venido trabajando en 
Colombia desde la década de los noventa. principalmente desarrollado por los 
arqueólogos Luisa Fernanda Herrera. Inés Cavelier. Santiago Mora y Camilo 
Rodríguez en la Fundación Erigaie. En esta institución entrena ron a va rios estu
diantes y profesionales que se dedican a realizar estudios arqueobotánicos. De 
manera más reciente, este campo se ha segu ido desarrollando y en la actua lidad 
existen laboratorios de a rqueobotánica en e l Instituto de Ciencias Natura les de la 
Universidad Nacional. sede Bogotá, el cual es dirigido por Gaspa r Morcote: en la 
Universidad de Antioquia. dirigido por Javier Aceituno; en la Universidad de Cal
das. liderado por William Posada y en la Un ive rsidad de los Andes. dirigido por 
Sonia Archila. Durante la última década se han publicado varios trabajos de 
arqueo botánica en el país (Morcote. 2003, 2oo6a. b: Morcote y Romano. 2001: 
Morcote y Herrera, 2001: Morcote y Berna!. 2001; Archila. 2005. 2008: Archila. 
Giovannetti y Lema, 2008) que han sido estímulo para investigadores interesados 
en temas diversos como la reconstrucción paleoambiental y la interacción humana 
con los recursos vegeta les en e l pasado. en tre o tros. Entre los trabajos de 
arqueobotánica financiados por la Fundación están el de Fernando Montejo (2001 ). 
Uso del bosque amazónico por cazadores-recolectores y agricultores del9000 A. P. 
en el medio río Caquetá, e l de José Luis Socarrás (2002) y Lenín Pescador realiza
do en la Guajira y denominado Los vegetales en la subsistencia de los antiguos 
habitantes del Medio Ranchería, sur de la Guajira, Colombia y e l de Alejandra 
Betancourt (2oo6),1lamado Reconstrucción paleoecológica del Holoceno en la cié
naga de Guájaro. Cambios medioambientales y procesos humanos de adaptación. 
La Fundación también patrocinó la pub licación del li bro Arqueoboránica en la 
Amazonia colombiana. Un modelo etnográfico para el análisis de maderas carbo
nizadas (Archila , 2005), en coedición con la Universidad de los Andes. 

IIO LhlfH C' UI I U JAI Y 111811 0G III Á ~I (0, \' U I .¡ 5. N (l .l!t J y • XO. 2011 



Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

Archila, 2005. "Microfotografías de maderas Myristicaceae", Archila, 2005, pág 204. 

Bioantropología 

La Fundación patrocinó durante la pasada década varios proyectos de bioantropología. 
Entre ellos el de la arqueóloga Ana María Groot de Mahecha (2ooo), que se ocupó 
de la dieta y bioantropología de los pobladores tempranos del valle medio del río 
Checua en Cundinamarca; el de Milton Acero (2002), quien analizó los restos óseos 
humanos excavados en una aldea del periodo muisca en el sitio San Carlos, munici
pio de Funza (Cundinamarca). De manera más reciente, la Fundación ha patrocina
do proyectos de bioantropología que hacen uso de modernas técnicas de análisis 
como el estudio de Miguel Delgado (2008), que se dedicó a investigar la variabilidad 
craneofacial y dental de poblaciones que vivieron en los Andes durante los últimos 
12.000 años aproximadamente. Este estudio se propuso recuperar información rele
vante para la discusión sobre la ocupación y colonización más antigua del continente 
Suramericano. Otro campo de estudio relativamente reciente en Colombia es el de 
los análisis de ADN en poblaciones prehispánicas. Dentro de éste, la Fundación apo
yó los proyectos de Lucero Aristizábal ( 2009) , titulado Entierro de niños en una aldea 
muisca tardía: determinación de la relación biológica entre los individuos subadultos 
de una muestra proveniente del complejo funerario muisca de Tibanica (Soacha) a 

partir del análisis de ADNmt; y el de Carl Langebaek, Helena Groot y María Torres 
(2010) , denominado Utilidad y aplicación del análisis de ADN mitocondrial en el 
estudio de poblaciones ancestrales muiscas del altiplano cundiboyacense. Este campo 
de la bioantropología es bastante promisorio para la investigación de genética de 
poblaciones y de parentesco, como es el caso particular de este proyecto con el que 
gracias a la excavación de un cementerio prehispánico del periodo muisca hallado en 
el sitio de Tibanica, en el municipio de Soacha (Cundinamarca), se recuperaron alre
dedor de 6oo esqueletos humanos, de los cuales se analizará una muestra 

BOU! f f)'.' CUI.l' U )l AL \' IJ I Il liOG K,\ J- I CO . .. •ot . 45 · N UMS. 79-80. 20 1 1 



Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

representativa de individuos para determinar su AD N mitocondrial y las posibles 
relaciones entre los pobladores de la aldea de Tibanica. Estas oportunidades únicas 
de estudiar en forma casi total sitios arqueológicos ricos en materiales culturales y 
con adecuada preservación de restos humanos han sido escasas en Colombia: por 
ello es de mucho valor el estudio detallado de estos lugares. 

Los ante riores estudios se suman a aquellos de genética de poblaciones prchispá
nicas en Colombia que se han efectuado durante las últimas décadas, en particular 
los liderados por el antropólogo José Vicente Rodríguez, quien dirige e l Labora
torio de Antropología Biológica en la Universidad Nacional en Bogotá. La mayo
ría de estos trabajos han sido publicados en artículos y libros (R odríguez. 2005b, 
2006, 2007; Rodríguez, Blanco y Botero, 2005). También en la Universidad de 
Antioquia, en Medellín, se creó en 2009 el Laboratorio de Antropología Biológi
ca, que dirige el antropólogo Javier Rosique . 

Arqueología histórica 

La arqueología histórica, durante este periodo, ha sido una de las más notablemente 
desarrolladas, en particular por e l liderazgo iniciado por la arqueóloga e historiado
ra Monika Therrien y sus colaboradores; así como por los arqueólogos Martha Cano 
y Carlos López de la Universidad Tecnológica de Pereira. La producción inicial se 

centró en el estudio de sociedades del altiplano cundiboyacense y del litoral Caribe. 
en especial de los periodos del contacto con los europeos. Otros investigadores pos
teriormente han realizado trabajos en otras regiones como Popayán (Caicedo. 2004: 
Londoño y Martín, 2005), 1'\eiva (Suaza, 2003), Pereira (Cano y López. 2006). Ade
más se han ejecutado trabajos sobre otros periodos en Bogotá (Therrien. 2001: O me. 
2003 , Lobo Guerrero, 2006; Gaitán, 2005: Rivera, 2006: Salas, 2006). San Basilio de 
Palenque (Mantilla, 2005). La Fundación ha contribuido con la financiación de va

rios de estos trabajos, y muy especialmente. con la publkación de los resultados y 
compilaciones de estos como el Catálogo de cerámico colonial y republicana de la 
Nueva Granada: producción local y materiales foráneos (cosw Caribe, aliiplano 
cundiboyacense-Colombia) de Therrien et ál. (2002) y e l proyecto reciente de con

formación de un catálogo virtual de materiales arqueológicos e n contextos históri
cos que servirá como herramienta para la investigación en arqueología histórica 
Liderado por Javier Rivera Sandoval y Tatiana Ome (2009) de la Fundación Erigaie . 

Del mismo modo, en los últimos años se han desarrollado algunos trabajos de ar
queología subacuática en sitios del litoral Caribe. Este es un campo muy nuevo e n el 

país, al que la Fundación ha contribuido con la financiación de dos proyectos de 
investigación realizados por Carlos del Cairo (2003, 2005). En este campo, y siguien
do con el apoyo dado a la preparación de especialistas, la Fundación ha patrocinado 

la asistencia tanto a cursos especializados en la materia en el exterior, como a varios 
seminarios y encuentros académicos relativos a este tipo de arqueología. 

Estudios de cultura material 

En el campo de los estudios de cultura material, la Fundación ha apoyado trabajos 
de corte tradicional e n los que el objetivo es el análisis estilístico de conjuntos de 

objetos de orfebrería, por ejemplo, el de Clemencia Plazas (2007), llamado Vuelo 
nocturno. EL murciélago prehispánico del istmo centroamericano y su comparación 
con el murciélago tairona, o estudios de morfología y función de artefactos de 
hueso y su contexto sociocultural como el de Elizabeth R amos sobre los objetos 

de hueso de la Colección del Museo del Oro. El último, fue realizado en la anterior 
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década y recientemente la Fundación lo publicó en coedición con la Universidad 
de los Andes. con el título Más allá de la forma y la función. A rtefactos de hueso 
prehispánicos de Colomhia (Ramos, 2009). 

Además. dentro de este grupo se encuentran los trabajos de análisis técnico y 
estilístico de materiales texti les como los de Cardale (2007) y Devia (2003. 2007. 

2008) sobre textiles procedentes del departamento de Na riño: o los trabajos que se 
han enfocado en el análisis de la producción ce rámica como el de Mario Rodríguez 
(2005): así como otros trabajos cuyo énfasis ha sido el estudio de la cerámica pero 
bajo la perspectiva de su importancia como marcador cronológico (Berna!. 2006: 

Hernández. 200 r ). Otro campo en el cual la fundación ha apoyado investigaciones 
es el de la etnoarqueología, en particular un trabajo sobre los ceramistas contem
poráneos del municipio ele R<1quira (Boyacá) y su importancia para los estudios de 
arqueología real izado por Daniela Castellanos (2001. 2004, 2005). 

Por otra parte. y también desde la perspectiva del estudio de los materiales 
cerámicos, se han realizado estudios específicos sobre materiales cenímicos del 
periodo Herrera procedentes del altiplano cundiboyacense para comparar aspec
tos estilísticos como la decoración y buscar posibles patrones de distribución de 
los materiales, sean ele tipo cronológico o territorial. como en el caso de la investi
gación de tesis de maestría realizada por Esca llón (2005). 

Algunas investigaciones arqueológicas han utilizado técnicas analíticas especia li
zadas como los aná lisis de petrografía y de composición de materiales en cerámica 

[ 161 11 H 1 1 1 1 ' ( t ' 1 \ ~ \ ! \ 11 1 R 1 t 1) (, 1: .\ 1 1 ~ \) , \ O 1 .; ) . 1'\ \ )1 " 1 \) •:,; U. ! H 1 1 



Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

Castellanos. 2004. "Vasijas c.!ll tk~cart.: provisional y r.:u,o". C';l'tcllano~. ~oo.¡. 
pág . .¡J . 

que requieren de la colaboración de otras di sciplinas y del uso ue infraestructura 
especializada de laboratorios. Es el caso del trabajo de Mario Rodríguez (2007) 

sobre la cerámica del periodo Herrera de la región del va ll e de Leyva en Boyacá. 
Un estudio pa rticularmente novedoso para la arqueología de Colombia fue el rea
lizado por la arqueóloga holandesa Channah Nieuwenhuis (2om). quien hizo es
tudios de traceología en artefactos líticos del periodo Prccerámico procedentes de 
varias regiones de Colombia como e l Amazonas. el Magdalena medio y la sabana 
de Bogotá. Este trabajo sugiere interpretaciones distintas para la tecnología lítica 
temprana y muestra cómo la aplicación de modernas téc nicas ana líticas permite 
interpretaciones novedosas sobre los artefactos que sobrepasan el ni vel de las des
cripciones morfológicas y de técni cas de manufactura. 

Dentro de los estudios de metal urgia y orfebrería prehispünica desde el punto de 
vista tanto tecnológico como de su interpretación cultural. en e l 2007 María Alicia 
Uribe realizó e l trabajo Co111exw. significado y color en/a selección de IIUI/eriales ('1/ 

la orfebrería muisca. Un estudio analítico e illferprerariw> de la compusiciá11 química 

de arrefacws muiscas de m etal (en preparación para publicación e n el Boktín de 
Arqueología de la Fundación): por su parte. J uanita Sáenz Samper ( 20 1 o) desarrolló 
el trabajo Engraved in Mera/ Coldworking TechnoloMies ar rhe Sierra Ne\'(/cla de 

Santa Marra, Colombia from Nahuange ro Tairona A D 100-1\ O Ióou. Dentro de.: 
este campo, la Fundación publicó en el 2007 el libro Mewlurgia en la A111him ami
gua. Teoría, arqueología, simbología y tecnología de los 111eta/es prehispánicos. el 
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Lleras. 2007. 

PLAN OF THE AECONSTRUCTED. 
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VERTICAL SECTION THROUGH THE 
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Vistas de plano y sección transversal de una réplica a tamaño comple
to del horno preparado para realizar nuestro experimento de fundi· 
ción de 2000. con base en horno hallado en Sicán medio. Mound 11. 
Dibujo de Steve Mueller e L Shimada. Lleras, 2007, pág. 36 1. 

cual fue editado por Roberto Lleras e incluye las ponencias presentadas para un 
simposio sobre el tema en el marco del U Congreso de Americanistas. 

Colecciones de museos 

La Fundación igualmente ha apoyado la realización ele proyectos relacionados 
con museología y mantenimiento de colecciones ele referencia. como el apoyado 
para el Museo Antropológico de la Universidad del Tolima (Salgado et ál.. 2008). 

con el que catalogaron. sistematizaron y conservaron las colecciones arqueológi
cas de cerámica. líticos. restos óseos y restos de plantas recolectadas durante el 
transcurso de varias investigaciones arqueológicas que desde hace varios años se 
vienen haciendo en el departamento del Tolima y que han sido lideradas por el 
are¡ ueólogo Héctor Salgado. Estas colecciones de referencia se encuentran al ser
vicio de investigadores y estudiantes interesados en la arqueología de la región. 

Otro tipo de trabajos relacionados con museos se han efectuado para replantear la 
museología y modificar gu iones de exhibiciones como es el caso del proyecto recien
temente desarrollado por Catalina Cavelier ( 2008) en el del Museo Arqueológico de 
Pasea (Cundinamarca). Este proyecto. denominado Muiscas. memoria y pmrimo· 

nio. Pmyeuo de reor¡:anización del Museo Arqueológico de Pasea, se ejecutó bajo la 
perspectiva de trabajo con la comunidad local del municipio. para lo cual se realizó 
dentro de la investigación un trahajo de etnografía y con el público del museo, espe
cialmcnlc el escolar. con el objetivo de conocer, de manera previa la remodelación 
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del guion del museo, las percepciones de los estudiantes sobre el contenido del guion 
y sus expectativas acerca de la información que deseaban tener. así como la valora
ción que le dan a esta institución como parte de su patrimonio cultural. 

Conservación del patrimonio arqueológico 

Un campo importante en el que la Fundación ha dado apoyos ha sido el ele la restau
ración de monumentos y de artefactos arqueológicos. Entre los trabajos financiados 
se encuentra el de María Paula Álvarez (2000) para estudiar el estado de las tumbas 
policromadas de Alto de las Piedras, Alto de los Ídolos y San José de Isnos en el 
Parque Arqueológico de San Agustín e Isnos. Dentro de esta misma temática, vale la 
pena resaltar algunos trabajos realizados para obtener títulos de maestría, como e l ele 
Catalina Bateman titulado Prácticas funerarias: liderazgo y color en los monumentos 
del alto Magdalena (2007), que se concentró en el estudio del color ele las estatuas del 
peliodo Clásico del alto Magdalena, empleando técnicas analíticas de alta precisión 
con el fin de definir los componentes de los materiales utilizados para pintar las esta
tuas. También en esta investigación, la autora explica cuál fue la secuencia de trabajo 
para construir los monumentos funerarios y, especialmente. para decorarlos. El valor 
de este tipo de investigaciones, que sobrepasan la recolección de datos empíricos so
bre una determinada tecnología, radica en que constituyen un aporte para campos 
como el de la conservación de los monumentos arqueológicos y e l de la interpretación 
de los desarrollos tecnológicos particulares. En la Sierra Nevada de Santa Marta, de 
igual manera, se han apoyado trabajos de diagnóstico y restauración de monumentos 
arqueológicos, en particular los vestigios de infraestructura arquitectónica lítica usada 
en los asentamientos urbanos prehispánicos de la región (Bateman y Álvarez. 2008). 

Otros trabajos de investigación se han realizado con e l objetivo de obtener infor
mación relevante para la conservación de materiales arqueológicos como las mo
mias de las colecciones de los museos. El trabajo de Ana Carolina Becerra (2003) 

se dedicó a la restauración de la colección de momias del Museo del Oro. 

Así mismo, el Fondo de Patrimonio de la Fundación contribuye al mantenimiento 
y funcionamiento de los Parques Arqueológicos de Colombia mediante la finan
ciación de proyectos de inversión en distintas áreas que son propuestos y ejecuta
dos por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia. 

El reciente interés del Estado colombiano por e l desarrollo económico. en parti
cular la promoción de la empresa del turismo cultural y ecológico, ha ocasionado 
en parte que el tema de la conservación y protección del patrimonio arqueológico 
(especialmente el de los Parques Arqueológicos de Colombia) se haya incorpora
do en las agendas de trabajo e investigación de varios arqueólogos y antropólogos, 
quienes se han manifestado en diversas ocasiones sobre las implicaciones ele este 
tipo de políticas gubernamentales, tanto para las comunidades indígenas y 
afrodescendientes, como para la conservación y preservación del patrimonio ar
queológico. En este campo se han producido diversos trabajos (Patiño, 2001; Fo

rero, 2008; Forero, López y Maldonado, 2009). 

Dentro de esta línea de trabajo la Fundación ha patrocinado la realización ele in
vestigaciones como la de Elías Sevilla (2008) , cuya intención fue recopilar informa
ción sobre las relaciones de los indígenas paeces. actuales habitantes de la región 
de Tierradentro, con e l patrimonio arqueológico salvaguardado dentro del parque 
del mismo nombre, para sugerir estrategias adecuadas ele manejo de éste. tanto 
desde el punto de vista de la conservación de los monumentos arqueológicos, como 
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Gnccco, Ayala Rocabado, 2010. Herrera, Cardale de Schrimpff y Arcbila, 2007. 

desde la perspectiva de los intereses de las comunidades habitantes de la región. 
Este tipo de trabajos forma parte de las estrategias del Instituto Colombiano de 
Antropología e Historia para generar los planes de manejo de estos sitios. 

Otro tipo de apoyo al tema ha sido dado por la Fundación con el apoyo financiero 
parcial a la realización de seminarios especializados para discutir las nociones de pa
trimonio, su legislación y la puesta en práctica de estas normas en el contexto particu
lar de Colombia, como el Panel internacional bienes arqueológicos, legislación, poü
ticas y prácticas: una perspectiva comparada, que se realizó en el 2010 (el evento 
estuvo organizado por el Museo del Oro, ellcanh y el Observatorio de Patrimonio 
Cultural y Arqueológico de la Universidad de los Andes). Recientemente, la Funda
ción también apoyó de manera parcial la financiación de un evento sobre Guaquería 
y Arqueología realizado en enero de 2011 en la Universidad de los Andes, el cual fue 
organizado por el antropólogo Les Field y el arqueólogo Cristóbal Gnecco. 

Arqueología pública 

La arqueología pública y la importancia que tiene el ejercicio de la disciplina para las 
comunidades locales es uno de los más recientes temas de trabajos de investigación 
patrocinados por la Fundación. El proyecto de Ciistóbal Gnecco y Luz Mary Niquinás 
(20c>7) busca practicar un tipo de arqueología pública, ref1exiva y comprometida, para 
lo cual plantea realizar una investigación de forma colectiva y colaborativa, entre la 
academia y la comunidad indígena nasa. Intenta efectuar una coproducción de la 
historia del propio público interesado, en este caso la comunidad nasa del resguardo 
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Juan Tama. D e mane ra que el proyecto espera propiciar que los indígenas nasa incor
poren de manera significativa los restos arqueológicos de ntro de su memoria. En este 
mismo sentido se podría considerar el proyecto de plan de manejo y la participación 
de comunidades indígenas para e l caso de Tierradentro (Sevilla 2008). 

La reciente publicación (coedición entre la FlAN y la Universidad de los Andes). 
del libro Pueblos indígenas y arqueología en América Latina, de Cristóbal Gnecco y 
Patricia Ayala (2010), recopila múltiples trabajos realizados. tanto en Colombia como 
en otros países de Latinoamérica, y es una muestra del creciente interés que existe 
en la actualidad por el tema de la re lación e ntre los indígenas, e l patrimonio cultural 
y la arqueología. Esta publicación reviste gran importa ncia para el contexto nacio
nal, pues pone sobre e l tapete varios temas de discusión que en Colombia han sido 
en parte eludidos. E ntre estos temas está el de la relación eviden te en otros lugares 
del mundo y e n Latinoamérica, e ntre las comunidades indígenas y la arqueología. 
en cuanto esta última se convierte, eventualmente, en un pode roso instrume nto de 
acción política por parte de las comunidades indígenas. Al te ne r en cue nta esta cir
cunstancia, e l patrimonio arqueológico pasa a ser un punto central e n la discusión 
acerca del papel y natura leza contingente y particular que éste reviste, así como 
sob re la potestad que diferentes grupos socia les tienen para su signi ficac ión y 
resignificación. Así mismo, esto pone de manifiesto que su conservación. definición. 
regulación y salvagua rda por parte de las instituciones estatales y privadas tradicio
nalmente creadas para hacerlo. como los museos y ministerios de cultura. son temas 
que pueden discutirse en contextos de negociación política contemporáneos. 

A rqueología de rescate 

Las múltiples obras de construcción de infraestructura emprendidas en el país duran

te la última década, así como la implementación de la legislación sobre la protección 
del patrimonio arqueológico y la necesidad de incluir dentro de los planes de manejo 
e l componente a rqueológico. han hecho de la arqueología de rescate uno de las áreas 
de trabajo de la disciplina más recurrentes en los últimos años. La Fundación ha 

patrocinado varios proyectos de arqueología de rescate. en particular algunos que se 
han dedicado al rescate de sitios de vivienda con áreas de e nte rramientos huma nos 
en el valle del río Magdalena e n regiones como Aipe y Honda (Cifuentes. 2ooob ): e n 

Tunja (Boyacá) (Pradilla. 2006); Madrid (Cundinamarca) (Rodríguez, J. Y.. 2004); 
Soacha (Cundinamarca) (Berna!, 2007. 2008) y Palmira (Valle de l Cauca) (Rodríguez. 
J. Y.. 2005a). Además, durante e l transcurso de la pasada década, la Fundación publi

có trabajos derivados de proyectos de arqueología de rescate que se habían desarro
llado en la década anterior. Este es e l caso del sitio arqueológico de Coronado, loca
lizado en el municipio de Palmira (Valle del Cauca). donde se encontró un cemente

rio prehispánico de considerable envergadura (Herrera, Cardale y Archila. 2007). 

Sin e mbargo. la arqueología por contrato o de rescate no ha sido un tema conside
rado como crucial en el desarrollo de la arqueología en Colombia, no obstante la 
importancia creciente que ha tenido dura nte las últimas dos o tres décadas, y a 

pesar de que muchos de los profesionales más jóvenes La practican como su campo 
de actividad principal. En este sentido, es interesante notar las sugerencias hechas 

por Piazzini (2003, págs. 24-37), a finales de la década de los noventa. acerca de la 
importancia de considerar las formas de enseña nza de la arq ueología. cuando se 

hizo evidente como la g ra n mayoría de profesionales que habían sido en tre nados 
para realizar "arqueología básica", se vieron enfrentados a la práctica profesional 

más dirigida a la arqueología por contrato, de acuerdo a la demanda de la profe
sión y a las perspectivas reales de l desempeño actual de la profesión. 
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Lo anterior es realmente notable durante la década del 2000-2oro, en la cual, de 
cierta forma, se nota una menor demanda por la búsqueda de financiación para hacer 
"arqueología básica", y en la que la posibilidad de la financiación estatal o privada de 
la arqueología de rescate ha ganado un terreno grande. La mayoría de los jóvenes 
recién egresados se dedican a este tipo de arqueología, mientras que un número más 
bien pequeño de profesionales, desde la academia u otras instituciones públicas y 
privadas, siguen interesados en un tipo de investigación diferente a la de rescate. 

Como hace más de diez años lo mencionó Luis Duque Gómez (1999), esta coyuntu
ra política y económica podría resultar adecuada para el progreso de la arqueología, 
sin embargo, una década después de haberse formulado esta afirmación, no tenemos 
certeza evidente de que el progreso haya ocurrido. Deberíamos hacer un balance 
crítico sobre el significado que la práctica de la arqueología de rescate ha tenido 
para el desarrollo de la disciplina. Aunque se conocen varias publicaciones deriva
das de este tipo de arqueología, sobre todo en la década anterior a la que se ocupa 
este escrito, la ausencia de información publicada sobre los resultados de los múlti
ples trabajos realizados bajo esta modalidad es muy notoria. Ciertamente, la regula
ción y supervisión de la actividad resulta una tarea inmensa que las instituciones 
gubernamentales como el Icanh se ven obligadas a asumir, a veces trabajando con 
grandes dificultades para cumplir con las exigencias de las leyes sobre el tema. 

En opinión de Piazzini (2003, pág. 30), durante la década de los noventa se dio un 
cambio generacional y otro en cuanto al manejo de relaciones de poder que deci
dían antes sobre Jos presupuestos de financiación en contraposición al orden nue
vo de la contratación para hacer arqueología, lo cual produjo una satanización del 
ejercicio de la arqueología de rescate bajo la supuesta discusión de un tipo de 
práctica "científica" u otra "no científica" (arqueología por contrato). 

Aunque no hay una razón para considerar que la arqueología de rescate o por 
contrato por sí misma sea inapropiada o mala, sería muy importante y convenien
te que después de prácticamente dos décadas de práctica de este tipo de arqueolo
gía, nuestra comunidad académica evaluara su efectividad en cuanto a la genera
ción de conocimiento y nivel académico del mismo, así como respecto a su lugar 
dentro del tejido social de la práctica de la disciplina. 

LA DIVULGACIÓN DE LA ARQUEOLOGÍA COLOMBIANA 
DURANTE LA DÉCADA PASADA 

Un aspecto positivo de la última década es la relativa importante cantidad de pu
blicaciones de arqueología producidas. Por otra parte, también parece muy positi
vo el hecho de un intercambio amplio y frecuente de discusión académica con 
colegas de otros países, y en especial de Suramérica. Para ello, la realización desde 
el2ooo de las reuniones sobre Teoría arqueológica en Suramérica han sido claves, 
así como la realización de los congresos de arqueología en Colombia. Varias insti
tuciones académicas, como las universidades del Cauca, de los Andes, Tecnológi
ca de Pereira, de Antioquia y del Magdalena, entre otras, han estimulado la reali
zación de estas reuniones. que a su vez han producido varias publicaciones pro
ducto de dichos encuentros. 

Las publicaciones de la Fundación de Investigaciones Arqueológicas Nacionales 
del Banco de la República durante la última década han incluido libros de ar
queología , aunque no se derivan de proyectos financiados por la Fundación (por 

[22] 001. 11 1ÍN t'U I I UR ,\ 1. \' U l tt liO(;ft ,\FIC' O , \'0 1. . 45· N Ú M S. 79 ·80. !0 1 1 



Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

.. Plano general en la' ccinuau de la tu m ha mime m ro··. Hcrr~·ra . 
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Chaumcrl. Pin.:Ja Camad111 y Bouch.rrd. l•H•) . 

ejemplo. Therrien c t á l. . 2002: Archila . 2005 : Lleras. :!OOT Gneccn y Aya la. 211 ro). 
de antropología (Chaumei l. Pineda Camacho y Bouchard. 2005) y de lin~lií!--tica 
(Juajibioy. 2008). 

Adc.:más. en la última década se han hecho trabajos hib liográficos <.k compilacit">n 
de in formación en relación con temas cspccítkos de arqueología. como es c.:l caso 
del libro Caminos precolombinos. Las ¡·fas. los in¡.:enieros y lus ¡·iajeros. editauo 

por Leonor Herrera y Marianne Cardale de Schrimpff (20(H>): este lihro compila 
los traba jos de investigadores en Ecuauor. Perú. Bolivia . Venezuela y Colombia. 
Sobre el tema de los caminos. se publicó el libro Por lo., ca111Í11os dd 1Jiede11wnte. 
Una historia de las COJ/Itlllicaciones entre los Ancles Orientales·'' los Llanos. Siglos 
xvt a XIX ( Langebaek et ál.. 2000). 

Se han publicado libros de arqueología de algunas regionc · de Colomhia como el 

surocciden te en general. y recopilan información investigada durante varias dl.!ca· 
das en la zona. Es el caso de los trabajos publicados por Carlos A rmando Rodríg.uei' 

(2002, 2005. 2008). quien con1pila en monografías elatos de sus investigaciones. a~ í 

como la de otros autores (Rodríguez. Rey y Cuenca. 2007 ). Estas puhlicw.:ioncs 
son útiles para lo · interesados en la región. pues permiten obtener el corpus de 

información consignada en volúmenc.:s particulares. 

A lgunas actualizaciones y/o recuicioncs de textos de arqueología se han n.:alrzadu 

corno son Orf'ehrería y chamani.'imo. Un eswdio icolwwútico de/ J'v!useo dd Oro 
del Banco de la República. Colombia de Gerardo ReiciH:I-Dolmatoff ( .:!<HJ:')). Cclli
ma and Malagana. Art wul Archaeolo?,y in Southtt•estem ( 'olomhiu c.:uitado por 
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Marianne Cardale de Schrimpff (2005). El Museo del Oro publicó un completo 
Catálogo de su colección y exhibición titulado Museo del Oro. Patrimonio milena
rio de Colombia; con textos escritos por Clara Isabel Botero, Roberto Lleras, San
tiago Londoño y Efraín Sánchez (2007). 

Otro grupo de publicaciones relevantes para la arqueología de Colombia durante 
la última década lo constituyen los trabajos de arqueología, antropología, 
etnohistoria e historia que se ocupan de las poblaciones indígenas de los periodos 
Colonial y Republicano. En particular vale la pena mencionar las compilaciones 
hechas por Ana María Gómez (2005), en el libro Muiscas. Representaciones, 
cartografías y etnopolíticas de la memoria y por Jorge Gamboa (2008), en el texto 
Los muiscas en los siglos XVI y xvu: miradas desde la arqueología, la antropología y 
la historia. Otra obra importante es el libro de Gamboa (2010 ), El cacicazgo muisca 

en los años posteriores a la Conquista: del sihipkua al cacique colonial, 1537-1575, 
texto en el que se hace un estudio de la transformación del sistema de gobierno 
muisca tradicional durante los primeros cuarenta años después de la Conquista. 
También deben citarse los libros de Correa (2004), El sol del poder. Simbología y 
política entre los muiscas del norte de los Andes; de Zambrano (2oo8), Trabajado

res, villanos y amantes: encuentros entre indígenas y españoles en la ciudad letrada. 
Santa Fe de Bogotá (1550-1650). Algunos de estos textos, junto con varios de los 
artículos contenidos en las compilaciones de Gómez (2005) y Gamboa (2008), son 
interesantes para el tema que se relaciona con las resignificaciones identitarias 
muiscas actuales. 

En la línea de trabajo de la educación superior y la arqueología se publicó un texto 
que compila artículos sobre la Arqueología en Latinoamérica, y dentro de éste es 
de especial interés para Colombia el texto de Luis Gonzalo Jaramillo (2oo8c) so
bre la formación profesional de arqueólogos en Latinoamérica en términos de las 
comparaciones que establece dentro de los programas de enseñanza existentes. 

En cuanto a revistas seriadas, durante la pasada década se crearon varias. En 1999 
se fundó la revista Arqueología del Área Intermedia como el órgano divulgativo 
de la Sociedad Colombiana de Arqueología. Los primeros siete números se edita
ron en conjunto con el Instituto Colombiano de Antropología e Historia. En el 
2005 apareció la revista Arqueología Suramericana como una de las publicaciones 
periódicas auspiciadas por el World Archaeological Congress. Continúan existiendo 
las revistas de Antropología y Arqueología del Departamento de Antropología de 
la Universidad de los Andes, Maguaré del Departamento de Antropología de la 
Universidad Nacional, el Boletín de Antropología del Departamento de Antropo
logía de la Universidad de Antioquia y la Revista Colombiana de Antropología 
del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, en las cuales se incluyen 
normalmente artículos de arqueología. Además, durante la pasada década se creó 
la revista virtual Jnternational Journal of South American Archaeology. Otras re
vistas virtuales continúan funcionando, como el Boletín Museo del Oro. 

ALGUNOS COMENTARIOS FINALES 

Durante la década del 2000-20IO, se nota, sobre todo en las publicaciones arqueo
lógicas, una tendencia a ejercer una arqueología más reflexiva y crítica, lo cual ha 
resultado en un interés relativamente creciente por comprender el "quehacer" 
quizá más que por "hacer". Los aspectos políticos de la práctica arqueológica se 
han tornado en un punto central de las discusiones y esto es aún más evidente si se 
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tiene en cuenta que en el ámbito de la antropología, durante la pasada década. 
también se han presentado profundas discusiones sobre los procesos y movimien
tos sociales re lacionados con la inclusión , reconocimiento y resignificación de gru
pos de población que de manera tradicional han sido subordinados. Por supuesto 
la arqueología no ha estado ajena a estos procesos académicos y políticos; por e l 
contrario, en varias ocasiones se ha ubicado en el centro del debate. en particular 
cuando las discusiones se han fundamentado en el reconocimiento de lo "tradicio
nal". lo ··ancestral" y fina lmente en el "pasado" y su valoración como e lemento 
crucial para la discusión política contemporánea. 

De la misma manera. durante esta década desde varias instituciones como el Icanh. 
laSCAR, la Fl AN y las universidades. se ha propiciado un espacio en e l que e l 
debate y la evaluación crítica del trabajo buscan crear una comunidad académica 
de alto nivel. Aunque en muchas publicaciones se nota e l interés por la crftica 
reflexiva, no se puede afirma r que en esta década se ha dejado de hacer "'arqueolo
gía empírica" y que se ha aba ndonado la búsqueda de información de primera 
mano. Precisamente. un a mirada a la cantidad de proyectos financiados. a los te
mas tratados y quizá a esas muy "diversas·· formas de hacer arqueología. hace 
pensar que se empieza a sobrepasar e l nivel de la acumulación de datos en sí mis
mo. Así. se ha continuado con la investigación empírica al tiempo que se ha hecho 
una reflexión sobre la misma disciplina. 

Un aspecto importante para tener en cuenta es la necesidad de autoevaluación de 
los resultados de la arqueología de rescate durante las pasadas décadas, conside
rando que su práctica sigue siendo importante y que muy posiblemente aumentará 
en un futuro cercano. 

Por otra parte. existen á reas y temas de la arqueología que no se han practicado en 
Colombia o que apenas empiezan a ser objeto de interés investigativo. como son 
las aproximaciones desde la arqueología a las identidades. el género. e l sexo. los 
ciclos vitales y las materialidades. 

Los adelantos rea lizados en la arqueología colombiana durante la última década 
constituyen un punto de partida estimulante para que se continüe apoyando la 
consolidación de una comunidad académica desde las instituciones esta tales, aca
démicas y privadas, como se ha venido haciendo en los últimos años. 
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