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INTRODUCCION

En el mar co del Plan Inciva 2000 para la in vesti gación cien tífica en el
departamento del Valle del Cauce, aprobado en el año de 1991, el Institu to
Vallcc auca no de Investigaci ones Científicas (lNCIVA), planificó para los
próximos 'lü años un progra ma de investigación interdi sciplinaria titu lad o " El
Medio Ambiente, el H om bre y la Cu ltura Prehispánicos en el Valle Geográfico
de l río Canea". Para dar inicio a dicho plan se organi zó el proyecto
"Investigaciones Arqueo lógicas de Sociedades Agro-Alfareras Tardías en el
Cen tro Intern acional de Agricultura Tropical, CIAT, municipio de Palmtra,
Valle del Cauce" con una duración de 3 años 0 991-1994).

El obje tivo b ásico propuest o es el de id entificar y estud ia r cam bios
mcdíoambícntalcs y cul tu rales prchispé nicosde los últimos 1()(X) años an tes de
la conquista española, en 105 pred ios del CIAT y alrededores, con el concurso
b ásicamente de la geo logía, palco ccolog ía, arqueología, antropología física y
etnohistoríe .

Las siguien tes notas correspo nden a los resu ltados preliminares obten idos de
lasdos primeras temporad as de ca rnpocíel men cionad o proyecto, realizadas en
el segundo semestre de 1991 y el primer semestre de 1992 respectiva me nte.

Los estudios arqueológicosdcscritos en esteartículo, han venid odesa rroll ándosc
en dos sec tores del m unicip io de Palmira (3 grados 32 minutos latitud nor te y

Ponenc ía presen tad, al VI Congreso Nacional de Antropología "'11 Colombia. Santafé de
Bogotá. 22-25de julio de 1992.
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76 grados 18 minu tos oes te de Greenwich), en el sur del valle geográ fico del río
Cauce, sobre su margen derecha. El primero de ellos corres ponde a los pred ios
del Centro lntcmad ona lde Agricultura Tropical (elATh donde se hancentrado
los trabajos de prospección y excavación. El segundo sector cselde la ladrillera
Panamericana, situada a unos 100, metros del rio Bolo en su curso medio, en el
corregimiento d e 8010, a unos 10 Kms. al sureste del Cl AT (Figura 1).

LOS TRABAJOS DE CAMPO

Hasta el presente han sido realizadasd os tem poradas de campode45 días cad a
una . La primera entre agosto y sep tiembre de 1991, y la segu nda entre febrero
y marzo de 1992. En d ichos trabajos han sido utilizada s una gran variedad de
técnicas de recolección de datos, que han incluido los sigu ientes siete diferentes
aspectos del traba jo de campo:

1. Límp íeza de Perfil es de Canales de Riego

Los 67 lotes en los cuales están dividida s las 350 hectáreas del CIAT, son
cruzados por una red de canales de regadío tanto en dirección N-S como E-W,
loscua les tienen unosdos metros de profundidad en promedio. Dichos canales
fuero n hechos inicialmente a mano hace unos 20 años y luego ampliados con
rctroexcavadora.Muchosde ellos han "cortado" sitios arqueo lógicos.Teniendo
en cuenta esta situación decidimos limpiar con palas y palustres los perfiles d e
varios de es tos canales con dos objetivos básicos: en pri mer lugar, estudiar la
secuencia estra tigráfica de los suelos delCIAT,ypor otra parte, tratar de ubicar
sitios arqueo lógicos (sitios de habitación, basureros, tumba s, etc.), evidencia
material de sociedades prehispá nicas que habitaron en el sector (Figura 2).

Dura nte la primera temporad adecampo limpiamos unos960mctroscuad rados
de perfiles de canales correspond ientes a los lo tes 82 y O , donde fueron
descubiertos dos basureros y un sitio de hab itación prehíspáníccs.

2. Li mpieza de Perfiles de la Ladrill era Panamericana

Habiendo iden tificado, uno de los pocos sitios estra tificados natu ralmente en
tod o e l su r-occidente colomb iano, decid imos utilizar el procedimie nto
rretodol ógicoantes mencionadoen dos harrancos de la Ladrillera Panamericana.
ubicad a a unos 10 kilómetros en línea recta al sur-este del ClAT, en el
corregimiento de Bolo, en cuyas cabeceras a principios de los añoa cuarenta el
a rqueólogo norteamer ican o James Ford (1944) había es tud iado sit ios
arqueológicos de la por él denominada Cultura del Río Bolo .

En esta ladrillera fueron estudiados los siguientes perfiles:

Perfil N It 1. Ubicad o a unos 100 metros al sureste del río Bolo. Allí fueron
identiñcadosydcscntos 1ücstratos, ubicadosen tre 10y288cms.de profundidad.
Los primeros 10 cms. de profundidad correspond ieron a una capa de relleno
actua l tota lmente revuelta. razón por la cual decidimos no describirla .
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Estrato 1. lD-40 cms. Horizon te Ap . Textura fran co-arcillo-limosa. Bloques
fuertes un poco angulares, con presencia de alta acti vidad biológica. Color en
seco 10YR612 y en húmedo 10YR4/1.

Estrato 2. 40-75 cms. Horizonte B. Textura fran co-arcill o-limosa . Poco masivo
de bloques débiles medios. Presenta abundantes reices, pe ro la activ ida d
biológica noes mu y alta. Su límite superiores grad ual plan o (casi no se nota la
transición al Estra to 1) . El color en seco es 10YRS12 y en húmedo 5YR7/S .

Estrato 3. 75-110 cms. Horizon te Ap Bl .Textura franco-arcill o-Iimosa. Límite
superior claro y ondulado y presenta una capíta blanca de 1 cm . de grosor que
comúnmente en la ladrillera llaman "polvillo", qu e es realmente una areníta
fina muy lavad a. Tien e una estruc tu ra de bloques fuertes angulares. Aquí se
originan mices. Este hori zon te corresponde al Primer Estrato Cultura l, d onde
se encontra ron fragmentos cerámicos. Colores similares a los del Estra to 2.

Estr ato 4. 110-144 cms . Horizonte 2e. Textu ra franco-arenosa, formado por
capi tas de arena fina con alguna s intercalaciones de materia orgánica y limo .
Presenta abundante precipi tación de hier ro alrededor de núcleos de a rcilla o
canales de raices. Su límite superior es casi abrupto-ondulado . Color en seco
IOYR5/ 3.

Estrato 5. 144-170cms.HorizonteAb. Textura arcillo-limosa.Suelo en formaci ón
mezclado con capítas de arena fina, principalmente en su parte superior.
Estruc tura de bloques fuertes, finos. Su límite supe rior es claro plano. Color en
seco lOYRS/2.

Estrato 6. 17D-180 cms . Ho rízonte K ;Textura franco-limosa. Arena blancuzca,
primordi almente limo con un poco de arena fina. Color en seco lOYR7/2.

Estrato 7. 184-220 cms . Horizonte ApB2. Textura arcillo-limosa. La parte
supe rior entre 180 y 200 cms. de pro fundida d, podría considera rse un
subhorizonte ApB2-1, mient ras la inferior entre 200 y 220 cms . en subhorizonte
ApB2-2. El primer subhorízontc es de estructuras de bloques fuertes, mientras
el segundo, es de bloques débiles. En todo el horizonte hu bo alta cantidad de
materia orgánica . El límite supe rior fue abru pto y plano. Color lOYR4 /1.

Este horizonte corresponde al Segu ndo Estrato Cultural.

Estrato 8. 220-240 cms . Horizonte 4C. Textura a rcillo-limosa . Arena muy fina.
Caracterís ticas simila res al Estra to 6. Lími te superior abrupto y casi plano.

Estrato 9. 24()..266 cms. Horizonte Apro. Textura arcillo-limosa. Estructura de
bloques pequeños fuertes.Abundante materia orgánica. Límite superior abrupto,
casi plano. Color 10YR4/ 1. Este horizonte corresponde al Tercer Estrato Cultural.

Estrato 10. 226-288 cms . Horizon te A/C. Textura arcillo-limosa . Presencia de
abundantes raices. Límite superior gradua l plano.
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Perfil 2. Ubicado a unos 50 m.al noroeste de l perfil l . Aqu í fueron identi ficados
y estud iados 11 estra tos, ubicados entre SOy 369 cms. de profundidad. Los
primeros SO cms. correspondieron a un relleno artificial hecho en los últimos 20
años de traba jo en la ladrillera, y compuesto de ladrill o quebrado y tierra
revuelta (Fotos 3, 4).

Lasecuenciaestratigráficade este perfilfuesimiJar a la delPerfil 1, presen tánd ose
igu almente tres estratos culturales.

Perfil 3. Este perfil corresponde a un pozo de sondeo de 1oo cms. de largo por
50 cms .de ancho y 100cms. de profundidad,que se hizo a unos450 cms. a l este
del perfil 2, con el objeto de detectar la posible presencia de un cuarto estrato
cultural. Fue dibujado entre los 319 y 447 eros. de profundi dad, debid o a que
encima de los 319 se encontraro n los mismos nueve estratos descritos ya para
el perfil 2.

Estrato 10. 319--341 cms. Horizon te ApB3. caracterís ticas similares al ApB3del
perfil 2.

Estrato 11. 341-368 cms. Horizonte 84. Textura franco-arcilla- limosa. Límite
superior gradual plano. Color gris oscuro.

Estrato 12. 368-410 crns. Horizonte C. Textura franco-arenosa fina.

Estrato 13.410-444cms . Horizonte C.Textura arcillo-limosa. Presenta manchas
grises y pardasamarill entas.En elcontacto conelEstrato12presentóconcreciones
grandes y angulosas de carbonato de calcio. El límite inferior es abrupto plano .

Estrato 14. 444-467 cms. Horizonte ApB4.Textura franco-arcillo-limosa .Límite
superior abrupto plano. Color pardo gri sáceo mu y oscuro. Este horizonte
corresponde al Cuarto Estrato Cultural, donde apareciero n lascas y carbó n.

A partir de los 467cms. de profundidad yhasta los 520cms. aproximadamen te
cuando apareció el nivel freatico, se presentó un estrato similar al Estrato 13del
mismo perfil.

De los 14estratos que aparecieron en los perfiles 2 y3 fueron tomadas muestras
para análisis de caracterización d e suelos. Asimismo, se tomaron dos muestras
de los estratos culturales 3 y 4 para estudi os de polen fósil.

3. Recolección Superficial de Material Cult ural

Recolección sistemá tica de material, rec orriendo a pie toda el área de los lotes,
con una distancia de cada tres surcos aproximadamente, ha sido realizada en 23
de los 67 lotes, cubriendo 115 de las 530 hectáreas del ClAT, es decir,
aproximada mente un 25% del área total. Esto ha permitido identi ficar unos 20
sitios de habitación, cuyas di mensiones oscilan entre 200 y 2400 metros
cuad rados, pertenecientes posiblemente a las culturas arqueológicas Bolo y
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Quebrada Seca, que exis tieron en el lugar entre los siglos X y XVI O.e. (Ford
1944; Cubillos 1984; Rod ríguez 1989; Rodríguez y Rodrígu ez 1989).

4. Exceneci ónde Pozos de SOlideo y Pruebas de Garlancha

Un total de 30 pozos y pruebas de garlancha de 50 x50x60ons. similares a las
realizadas po r Drenan en el Proyecto del Valle de la Plata (Drennan, 1985), han
sido reali zadasen los 23lotes prospectados hasta ahora en el CIAT. En cada lote
se hicieron al menos dos, uno en el centro donde aparecieron concen traciones
de cerámica, y otro fuera de la concen tración. Esto permiti óno sólo establecer
la estratigra fía, sino también de terminar la densidad yel grosor de los estratos
arqueológicos.

5. Excav ación de un Sitio de Hab itad ón

Un sitio de habitación, denominado ClAT 1, se logró identificar durante la
limpieza del perfil sur de un canal de drenaje, en el lote O . Allí se rea lizó una
unidad de excavación d e 3 x 1 metros, presentánd ose, en tre Oy 270 cms. de
profund idad la siguiente estra tificación:

Estrato lA. OO-IScms. Horizonte Ap l. Relleno artificial hecho por la constante
acción de roturación del suelo con el tractor .

Estrato 18. 15-38 cms . Horizonte Ap2. Capa Hú mica original. Textu ra franco
arcillo-limosa. Límite superior d e ondulado a irregular.

Estra lo 2. 38-64 cms . Horizonte Bw. Textura Franco-arcillo-limo sa. Arcilla que
contiene pequeños cutáneos. Límite superior claro y quebrado. En su límite
inferi or con el Estrato 3 aparecieron algunos tiestos.

Estrato 3. 64-108 cms. Horizonte Ap01 . Textura franro-arcil1o-limosa. Límite
su perior abru pto y regular. Límite inferior discontinuo y abrupto. Ambos lími
tes son ind icativos de actividad humana. Este corresponde al Pri mer Estrato
Cultu ral, donde fueron hallados numerosos fragm entos de cerámica y carbón .

Estr ato 4. 108-120 cms. Horizonte e. Textura franco-limosa. Corresponde a un
relleno, que no tiene estructu ra material . Su límite inferior es di scontinuo,
abrupto, evidencia también de actividad humana.

Estrato SA. 120-130cms .Horizonte ApB2.Textura franco-arcillo-limosa.Límite
superior discontinuo y abrupto, evide ncia de actividad humana. Corresponde
al Segundo Estrato Cu ltur al, donde aparecieron algunos tiestos y lít ico.

Estrato 58 . 120-160 cms. Horizon te A/Bw. Textura franco-arcillo-limosa.
Corresponde a un a mezcla de suelo, producto de la actividad humana. Límite
inferior claro, ondulado, natu ral.

Estra to 6.160-169 cms. Horizonte A/Bw.Textura franro-arcillo-Iimosa . Ambos
límites fueron claros, ondu lados y naturales .
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Un análisis granulométrico preliminar hecho en el campo, sugiere que los
horizontes3,S, 6 podrían haber sido formados por sedimentación tranquila del
río Cauca.

Estrato 7. 169-208cms.HorizonteBI w.Textura franca.Límitesclaro,ondulados
y naturales.

Estrato 8. 208-231 cms. Horizonte Ct . Textura franco-arcilla-arenosa. Límite
inferior ondulado, natural.

Estrato 9. 231-265 cms. Horizonte Cz. Textura franco-arcilla-limosa. Limite
superior claro, ondulado, natural; e inferior abrupto, casi ondulad o. Esto po
dría significarun contraste ambiental,de pasar de unascond lcionesmu y turbu
lentas de sedimentad ón del tia Bolo, a una sedimentación tranquila del río Cauce.

Estra to 10. 265-270cms. Horizonte2C.Textura franco-arenosa.Límite superior
abrupto,casiondulado . lOcms.debajo de esteestrato apareció el nivel freático .

De tal fonna,en los 12estratos identificadosen elsitioCIAT l ,está documentada
una serie de cambios med ioambientales y posiblemente cultu rales, similares a
los ya descritos para los perfiles de la Ladrillera Panamericana .

De todos estos estrato s se tomaron muestras para análisis de caracterización y
d e polen . El material cultural encon trado en los d os estratos culturales
mencionad os, constó d e 492 fragmentos cerámicos, 29 lít icos y óseos,
pertenecientes probablemente a la Cultura Bolo. Igualmente, se recogieron 180
Kgs.de sedimentos que al ser flotados permitieron el rescate de 12 fragmentos
de huesos de mamíferos y 29 semillas de maíz fragmentadas.

6. Excav ad6n de Basureros

Durante los trabajos de prospección en el CIAT, logramos detectar cuatro
basureros, en tres de los cuales se hicieron excavaciones (Figura 2).

Basurero N!I 1. Ubicado en el perfil sur de un canal de drenaje quedivide el lote
B2 de una carretera, unos 100 metros al sw del sitio CIAT 1. Dimensiones: S
metros de largo por 170 eros. de profundidad. Allí se hizo una unid ad de
excavación de S x2 metros, tra tando de seguir el contorno de dicho yacimiento.
El material cultural encontrado entre 80 y 170 cms. constó de 925 tiestos, 14
líticos y 24 fragmentos óseos, y pertenece seguramente a la Cultura Quebrada
Seca. En 600 Kgs. de sedimentos recolectados se rescataron 220 semillas
fragmentadas de maíz.

Basurero N ll 2. Ubicado enel perfil sur de un canalde drenajeque di vide el lote
C2 de una carretera, unos 30 metros al sw del sitio CIAT 1. Dimensiones: 2
metros de largo por 160 cms. de profundidad. Aquí se hizo una u nidad d e
excavación de 2 x2 metros, siguiendo también el contorno del basurero. Fueron
rescatados 400 tiestos, 3 líticos y 1 fragmento óseo, igualmente de la Cultura
Quebrada Seca.
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Basurero N" 3. Detectado al hacer un canal de riego con retroexcavadora, en el
lote 12, frente a las canchas de fútbol. Seexcavó sólo parte de él en el perfil sur,
que fue cortado por la retrocxcavadora. Dimensiones:5.25 metros de largo por
220 cms.de profund idad . Allí se encontraron cerca de 500 t ies tos y restos óseos
de animales, asignados a la Cultura Quebrada Seca.

Basu rero N" 4. Ubicado en el perfil este de un canal dedrenajeque linda con los
pred iosdel lCA,al frente del lote T2.Susdimensiones fueron similares a lasd el
basurero anterior. La excavación de este sitio se realizará dura nte la primera
temporad a de campo de 1993.

Tanto por la forma (todos los basu reros tenían forma triangular invertida),
como por la composición del material cerámico, pod ría pensarse qu e estos
fuero n hechos por los representantes de la Cultura Quebrada Seca.

7. Excav ación de Tumbas y Pozo s

Un pequeño cementerio prehispánico fue detectado con mediacaña en el Lote
A, a 100, metros al noroeste d el basurero 1. Allí excavamos 4 tumbas y 1 pozo
(Figu ra 2).

Tumba N I 1. En planta presentó forma de pera y sus dimensiones fueron: 620
cms. de largo por 230 cms. de ancho y 235 cms. de profundidad . Aquí se
encontraron sólo varios d ientes y fragmentos de mand íbula de un ind ividuo
ad ulto, cerca de 600 tiestos, 35 líticos, 8 fragmen tos de hueso, y 30 semillas
fragmentada s de maíz.

Tumba N I 2.. En planta tenía forma ovalada ysus dimensiones fueron:200cms.
de largo por 13Ocms.de ancho y260cms.de profundidad .Ausencia de entierro .
En el pozo a diferentes profund idades habían 29 tiestos, 4 fragmentos d e hueso
y varias semillas de maíz.

Tumba N I 3. En planta presen tó forma de pera y sus dimensiones fueron: 150
eros . de largo por 140 cms. de ancho y 165 cms. de profundidad . No se
presenta ron evidencias de entierro ni ajua r funerario.

Tumba N I! 4.En planta tenía forma irregular ysusdimensiones fueron: 185 crns.
de largo po r 160 eros. de ancho por 170 cms. de profund idad .

No se halló entierro ni ajuar funerario, sólo un tiesto y fragmentos de carbón .

Pozo N"1. En planta presentó forma casiovaladacon lassigu ientesdi mensiones:
80 cms. de largo por 70 cms. de ancho y 78 cms. de profundidad . A varias
pro fund idades aparecieron fragmentos cerámicos líticos y carbón .

Analizando la secuencia estratigráfica de los perfiles de las tumbas y el pozo
d escr itos, pudimos notar qu e en tod os los casos, estos come nzaban
aproximadamente a partirde los l 00cms.de profund idad, precísemente donde
aparecía el estra toeultural Bolo. Consideramos que ésta es una clara evidencia
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de qu e todas estas tumbas y el pozo N"1 fueron hechos por los representantes
de esta cultura .

LOS TR ABAJOS DE LABORATORIO

Los trabajos de laboratorio realizados hasta ahora han estado orientados
fundamentalmente a la clasificación y análisisde los materia les encontrados, en
especial cerámica, lítica y macrorestos. De cerca de 15000 tiestos recu perados
duran te los trabajos de campo, hemos estudiado un 10% lo cua l nos ha
permitido conocer preliminarmente las principa les características d el sistema
alfarero de las Culturas Bolo y Quebrada Seca. El material cerám ico Bolo,
cor resp onde básicamente a fragmentos de cuerpos y bord es de ollas
subglobulares y cuencos, con una pasta medio burda, qu e contiene roca
triturad a como desgrasante: como decoración figura pintura roja sobre el labio
y triángulos incisos con puntos igualmente incisos en su interior. Por su pa rte,
la cerámicaQuebradaSeca, que constituye másdel90%delroaterta l recolectado,
presen ta rasgos tecnológicos, formales y decorativos muy parecidos a los ya
reportados en la cerámica presente en los yacimientos de la misma cultura,
recientemente estudiados por Cubillos (1984>en el extremo sur del valle
geográfico del río Cauca.

Varios centenares de semillas de maíz y hu esos, asícomo también instrumentos
líticos de producción están siendo estud iados. Contamos ya con los análisis de
suelos y de polen y pronto conoceremos los resultad os de los análisis
radiocarbónícos. Se espera entregar los resultados finales de esta fase de la
investigación hacia principios de 1993.

CONCLUSIONES

Como resultado de las investigaciones arqueológicas realizadas d ura nte las
últimas tres décad as, ha sido posible identificar en el Valle Geográfico del río
Cauca evidencias osteológicas y culturales del hombre prehísp éníco tardío qu e
existió entre los siglos X-XVIO.e. Estas evidenciasde los 6(X) año s precedentes
a la conquista española pertenecieron a lasculturasarqueológicasBolo, Guabas
(siglo X-XIII D.C.> y Quebrada Seca y Buga (siglos XIV-XVI o.e: (Ford 1944;
Cubillos 1984; Rodrígu ez 1989; Rodríguez y Rodríguez 1989; Bray 1989).

Los trabajosarqieol ógicosadelantadosdesde 1Y91en el CIAT y elcorregimiento
de Bolo, han permitido identificar en este sector del valle geográfico del río
Cauca, entreOy 500cms.deprofund ldad, una secuencia estratigráfica compuesta
por 11 estratos, entre los cuales hay 4 suelos antrópicos enterrados, y dos
estratos cultu rales pertenecientes a los complejos Bolo y Quebrada Seca. Esto
representa la evide ncia de una cla ra sucesión de cambios medioambienta les y
posiblemente culturales, de las comunidades indígenas que vivieron en el
sector, po r lo menos durante los últimos 1000 anos antes de la llegad a de los
conquistadores españoles. Igua lmente , documenta las diferentes respu estas
ad aptativas del hombre a este tipo de cambios, en la creación de su cultura.
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Asimismo, hemos lograd o registrar unos 25 yaci mientos a rqueológicos,
correspondientes a sitios de habitación, basureros y tumbas, los cuales han
arro jado una considerable cantidad de material cultu ral. Su es tudio pe rmitirá
amplia r el incipiente conodmiento queaún tenemos de las sociedades cad cales
del período tardío Bolo y Queb rada Seca.
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FIGURA 2. Ubicación del área estudiada arqueológicamente en el CIAT, entre 1991 y 1992.
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