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En núme ros anterio res de este Boletín se han publicado resú menes sobre
las investigacione s arqueológicas realizadas en la región del Magdalena Medi o
(López, 1989a-b; 1990), gracias al auspicio de la Fundación de lnvestígacio
"es Arqueológicas Nacionales. Este artículo complementa con nuevos da
tos. fa informacién ya pub licada sobre el sitio Peñ ones de Bogotá, municipio
de Puerto Berrlo (Antioquia) y presenta los resultados -de los análisis de
radioca rbono. Además muestra el potencial de los estudios de suelos y
fis iografla, para entender el entor no medioambienta l, al observa r cambios
naturales y las posibles alterac iones cult urales a través de l tiempo.

Considera ndo el t ipo de transectos y sondeos has ta ahora rea lizados, el
reducido número de fech aciones disponibles y la ampl itud tempora l en cues
tión , las interpretaciones se presentan de manera prel imin ar, con el fin de da r
a conocer los resultados importantes que se vienen ob ten iendo y con el áni
mo de formu lar algunas preguntas que deben resolverse en nuevos es tudios.

Para pode r comprender la dinámica del milenario proceso en las tierras
bajas inte ra ndi nas de Colo m bia se req uie re de c uidadosos a ná l is is
interd isciplinar ios, comparaciones y discusiones, que deben proyectars e ne
cesariamente en un programa de invest igac iones a largo plazo .

Reci entemente se obtuvieron los resultados de 2 análi sis de radío-carbo
no de muestras lomadas en la exc avación efect uada en la Hacienda Peño nes
de Bogotá. Estas fechas fueron financiadas por la Fundación de ln vestiga
cienes Arqueo íogicas Nacionales ;
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Beta-57724 Peñones de Bogotá Y 100
(Profundidad 40 cm)

Beta-53 12X Peñones de Bogotá X99

(Profundidad 30 cm)

5980 ± 90 B.P
(40 30 a.C)
3 130 ± 70 B.P
(lI XO a.C)

El sirio Peñones de Bogotá

Los conjuntos de yacimientos arqueológicos a campo abierto localiza
dos en el Magdalena Medio muestran una alta densidad de artefactos y su
contexto de conservación es óptimo, pues las tierras no han sida aradas y
gran parte de la reg ión aún conserva la vegetación boscosa natural. Desafor
tunadamente en los últimos años, la tala acelerada de bosques y las ac tivida
des de minería ponen en peligro la preservación de importantes yacimientos
precolombinos.

La prospección y el corte estratigráfico realizados en la Hacienda Peño
nes de Bogotá, permiten contar con una muestra completa de la industria
lítica y con claras asociac iones estratigráficas de los mater iales culturales,
para efectuar distintos análisis y correlaciones. El yacimiento escogido para
llevar a cabo la excavación puede ser ubicado con total prec isión en las foto
grafías aéreas y planchas cartográficas escala 1:25.000 deI I.G.A.C. (133- 111
D.). El corte se efectuó en la cima de una terraza alargada denominada T3 , a
un kilómetro del lecho actual del Río Magdalena y a una altura de 150 m.s.n.m.
La longitud de la planicie entre sus extremos más alejados alcanza ROO m y
el ancho promedio es cercano a los lOO m (Fig. 1) (Foto 1).

El corte 1 abarcó un área de 4 01 2 Yalcanzó una profundidad máxima de
80 cm en su punto más bajo en el extremo Suroeste. Se real izó controlando
cuidadosamente la profundidad, posición espacial y asociación de los mate
riales. Los artefactos líticos y las evidencias culturales como carbón, se en
contraron dentro del horizonte estratigráficoAB y algunos en el límite superior
del horizonte B, es decir dentro de un estrato cuya formación requi rió de
mucho tiempo (Los deta lles de la estratigrafía física se presentan en López
1990: 14, 1992). No se enc uentra ningún tipo de restos óseos deb ido a la
ex trema ac idez de los suelos (Foto 2).

La capa cultural se localiza entre 20 y 60 cm de profundidad , sin ser
evidente ningún estrato que insinúe un período de desocupación. Conti ene
cantos rodados grandes y pequeños -con y sin huellas de uso-, guijarros de
cua rzo partidos, bloques irregulares de arenisca, artefac tos unifaciales y
bifacia les (Foto 3). La tierra extra ída fue cuidadosamente revisada, recupe
rando microlascas y otros vestigios de tamaño minúsculo. Los artefactos
fuero n recogidos en bolsas marcadas por nivel. Los utensilios más represen-
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FOTO 1. T<: na / il cata ctcnsuca de la locahdad Penun<:~ de Bugota atcdana alno Magdakna.

FOTO 2. PCIIII donde se ~-v id <: ocia el nivel euhural en \" c ima de D .
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ta tivos fueron separados en bolsas individuales para evitar el contacto entre
sus filos.

Se encontraron lascas que se pudieron ensamblar perfectamente, corres
pondientes a un mismo artefacto inicial, recuperadas a varios decímetros de
separación y alca nzando incluso una diferencia de 10 cm de profundidad
entre e llas (Foto 4). La capa cultural pudo sufrir alte raciones básica mente
por la acci ón de la raíces , como la presencia de un arbusto en la cuadrícu la
X99. En esta unidad se reportó la mayor densidad de artefac tos y de carbón.

La ocupac ión más antigua del sitio está representada por un conj unto de
artefactos tallados en piedra, enterrados a 60 cm de profundidad. Se recuperó
una muy pequeña muestra de carbón asociada , que aún no ha sido analizada.
Por el momento no es posib le determinar la profundidad temporal de los
primeros pobladores del sitio; no obstante, teniendo en cuenta los datos ob
tenidos en yacimientos cercanos y el tipo de artefactos recuperados, no se
desca rta que el sitio pudo ser visitado desde épocas holocénicas tempranas.

Dentro del nivel 35-45 cm, en la cuadrícula Y 100, se recogió una mues
tra de carbón claram ente asociada a artefactos tallados en che rt, cua rcita y
cuarzo lechoso, unifaciales y bifaciales, cuyo análisis indicó una antigüedad
de 4 milenios antes de Cristo (5980 A.P.). Otra muestra asociada al nivel 25
30 cm de la cuadrícula X99 indicó una cronología de 3130 A.P., es decir
grupos que vivie ron en el segundo milenio antes de Cristo.

De acuerdo con estos resultados, las evidencias culturales del nivel inter
medio y superior corresponderían a grupos precerámicos tardíos. Para este
extenso período (entre 6000 y 3000 años A.P.), en otras regiones de Colom
bia , se cue nta con diferentes da tos de desarro llos cult urales arca icos y
formativos, relacionados con grupos de recolectores-plantadores y alfareros
tempranos (Correal y Van der Hammen, 1977; Reichel-Dolmatoff, 1986;
Gnecco y Salgado, 1989; Correal, 1990; Nieuwenhius, 1991; Llanos 1992).

Otras evidencias obtenidas anteriormente referentes a grupos cerámicos
tempranos presen tes en la región del Magdalena Medio antioqueño, no son
muy alejadas cronológicamente de la ocupación reseñada, pues se cuenta
con dos fechas radiocarbónicas de los siglos quinto (López, 1989) y prime ro
antes de Cristo (ISA, 1992).

Discusión

Además del interés de la colección lítica recuperada en Peñones de Bo
gotá (López, 1990, 1992), la cronología obtenida abre interesantes expecta-
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FOTO J . Vista del curte al llcga r al e.~lIal<l csrénl cuuuratmcmc. NÓle n.~e 11l.~ gurjarros de mayUl lamañn
que parecen estar lel adunado~ con actividades de proccsurmcmo de vegetaks.

FOTO 4. Cnnjuetn de artefactos rccnnstru i d<l~ a parur de la unión de venus rascas encontradas cn la
excavació n.
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tivas para el estudio de períodos precerámicos tardíos, antes no documenta
dos en la región del valle medio del río Magdalena. Los sitios precerámicos
tempranos de "La Palestina" y "San Juana de Bedout", cuyos niveles inferio
res fuero n datados hacia el decimoprimer milenio antes del presente, están
ubicados en una amplia terraza, alejada unos 5 a 10 km del actual curso del
río Magdale na (Ló pez, 19R9; le AN, 1991), a diferencia de Peñones de Bo
gotá, cuya terraza se ubica en una formación elevada adyacente al río, que
incluso desvía el curso de las aguas de su dirección hacia el Norte. La terraza
de Peñones de Bogotá se presenta como un punto estratégico que debió cons
tituir un centro de gran interés para todos aquellos habitantes cuya forma de
vida estuvo básicamente ligada al río Magdalena. Teniendo en cuenta estas
consi deraciones no es extraño encontrar en las inmediaciones algunas evi
dencias cerámicas y líticos pulidos, atribuidos básica mente a poblaciones
tardías ribereñas.

Queda abierta la pregun ta sobre la continuidad de los desarro llos cultura
les de los grupos de cazadores-recolectores (paleoindios) en el ampl io valle
del río Magdalena y la comprensión de la dinámica de cambio hacia un tipo
de vida "arcaico" ligado al incremento de la recolección , co nsumo y
domes ticación de plantas, así como a una disminución de la movilidad. Par
ticularmente la cronología de Peñones en Bogotá indicaría la persistencia de
una tecno logía especializada de reducción bifacial por varios milenios pos i
blemente ligada a un tipo particular de entorno de áreas abiertas.

Es importante enfatizar que el área excavada en Peñones de Bogotá no es
significativa para mostrar con claridad los posibles cambios entre los con
ju ntos de artefactos y teniendo en cuenta la variedad de instrumentos, no se
pueden descarta r alteraciones naturales y culturales. De acuerdo con los aná
lisis macrosc ópicos, el registro de diversas categorías de artefactos, conside
rados por cuadrícula y profundidad mostró desde el regi.stro más profundo
hasta el nivel superior, artefactos unifaciales y bifaciale s. tan variados como
fragmentos de puntas de proyectil, lascas de adelgazamiento, lascas con for
mas clasificables y atípicas, así como núcleos en cuarzo y chert. guijarros
fragmentados y choppers (Ver López, 1990). Además se debe señalar la
recurrencia de guijarros planos con leves evidencias de uso; su forma general
y tamaño permiten suponer una utilización como placas para moler o bases
para el procesamiento de alimentos. No obstante, no son evidentes huellas
recurrentes de uso, aunque es visible un leve desgaste.

Por el momento los datos confirman una milenaria ocupación del Valle
Medio del río Magdalena, con una historia cultural de más de 10.000 años.
En recolecciones superficiales en inmediaciones de los sit ios cercanos de La

19



Palestina y San Juan de Bedout fechados hacia el Holoceno tardío se han
recupe rado puntas de proyectil peduncu ladas, lascas de adelgazam iento,
choppers y diferentes clases de raspadores (López 19H9. ICAN 199 1). En el
sitio Peñones de Bogotá superficialmente se han recuperado 32 puntas con
diversas variaciones est ilísticas y una docena de raspadores plano-convexos
finam ente retocados (López 1990, 1992). Actualmente los mate rial es
excavados se hallan depositados en el Musco Univers itario de la Univers i
dad de Antioquia y se continúan los estudios que permitan establece r las
dife rencias ent re los ar tefactos producto de los cazadores-recolec tores
holocénicos y los fabr icados por pobladores del precerámico tardío.

Una correlación interesante que se puede efectuar de acue rdo con las
da tac iones obtenidas, es retomar los datos acerca del hallazgo hace varios
años en cercanías a Ibagué de una punta de proyectil bifacial pedunculada, a
7 metros de profu ndidad. De acuerdo con las informaciones sobre el sitio y
la estratigrafía con que se contaba, Thomas Van der Hammen obtuvo una
fecha de 37XO :t X5 . Esta datación corresponde al estrato donde se indicó
había sido hecho el hallazgo y no a materiales culturales (Correal, 198X:125).

Las perspectivas para futuras investigaciones sobre el ambien te predo
minante requieren necesariamente la implementación de análisis de polen ,
fitolitos y macro-restos que permitan sustenta r la historia vegetacional. La
problemát ica del proceso de domesticación de plantas, así como la posible
modifi cación medioambiental (tala de bosques) podrán conoce rse a parti r
del estud io integrado de la tecnología lítica y los datos sobre los camb ios
medioambientales. Asimismo es necesario el estudio de los asentamie ntos
con excavaciones en área de distin tos sitios para conocer las variaciones en
tamaños y distribución a través del tiempo. La correlación con los registros
prece rámicos de otras regiones de Colombia y de los países vecinos es inte
resan te para ampliar la compr ensión de los diferentes desarro llos cultura les
simultáneos (Ardila y Politis, 1989; Gnecco y Salgado, 1989; Gnecco, 1990;
Ranere, 1992).

Como lo seña la el arqueólogo T. Lynch (198M) -refi ri éndose a los con
textos tempranos en Suramérica- , el estudio de varios tipos de yacim ientos
(donde se desarrollaron actividades de despre se, cacería. habitación, tallere s,
etc.) es un aspecto fundamental para adelantar con éxito la discusión sobre
los primeros amer icanos . Es as í como postu lamos que los yac imientos
precerámicos localizados en el Magda lena Medio, abren amplias posibi lida
des para entender las activ idades realizadas y el desarrollo tecnológico en
diversas épocas.
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A continuación se presenta una interpretación sobre el posib le paleopaisaje
a partir de las ev idencias con las que se cuenta hasta el momento y la co rre
lación de los análisis de suelos obtenidos en laboratorio. Aun que hasta ahora
los result ados son coherentes con el modelo desarrollado, se requiere de nue
vas co nfirmaciones en campo para co mprobar la aplicabi lidad de estas hip ó
tesis a nivel region al.

Consideraciones sobre los suelos de la ter raza Plio-Pleistocé nica de
Peñones de Bogotá

Las observaciones en campo de las terrazas de los alrededores de Puerto
Berrío y en particular los resultados de los aná lisis granulométricos del sitio
de la excavació n, per miten suste ntar la hipótesis de considerar una importan
te influenci a eólica, durante la época en que habitaron los tallad ores de los
vestigios arqueológicos. Se exp licaría así la asociación entre los materi ales
depositados y el tipo de suelo predominante.

Suelos similares ocurren actualmente en los Llanos Ori entales en áreas
con influencia eó lica, deb ido a climas con estación seca muy marcada y
vegeta ción de sabana. Se efecuó una comparación y se obtuvieron resultados
que confirman la similitud en suelos.

El aná lisis gran ulomét rico - por el método de la pipeta- de suelos de
Peñon es de Bogotá, compa rado con el de suelos eólicos de los llanos (Reco
nocimiento Edafológico de los Llanos Orientales. FAO, 1965, Suelo Caracolf),
permite obse rva r que la mayor concen tración (por tamaños de partí cu las) se
enc uentra en las fracciones 100~250 y 25()~500 micras, que es arena med ia y
fina transpo rtable por el viento y arena gruesa para el caso de las terrazas del
río Magdalena. Hay en ambos un drástico decrecimien to de partículas de
arena muy gruesa (casi inexistentes). Es co nveniente recordar que estas are
nas eó licas so n tran sportad as a cortas d ista ncia s desd e las playas de los
ríos hacia los interñ uvios, y qu e el río Magdalena, e n pasados milenios debía
estar más próxim o (me nos incisado) a es tas supe rfic ies Pleistoc énicas ,
po r lo tan to el transporte eólico se facilitaba de la playas del río hac ia la
terraza .

Co mparando los análisis químicos obtenidos en Peñones de Bogotá (ni
ve l arqueológ ico), con los de suelos actuales de altillan ura cubiertos por sa
ban as natura les en Puerto Gait én, Meta , se encuentra que son iguales las
condiciones morfológicas del paisaje, las característ icas del perfil del suelo y
aún la textura (Suelo "Las Nubes") en la altillanura con sabanas naturales.

"El suelo se localiza en las partes ligeramente planas y ligeram ente
onduladas . El perfi l presenta un desarro llo moderado y estructura
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en bloques moderada; las text uras son franco arenosas (en la super
ficie ) y co n incremento de arci llas en profundidad (Horizonte Bt),
son de color pardo oscuro en la superficie y pardo ama rillen to a rojo
amari llento en el resto del perfi l. Son suelos moderadamente pro
fundos, bien drenados, fertilidad muy baja, muy bajos co ntenidos
de nitrógeno, bajos en fósfo ro y potasio, muy alto. contenido en
a luminio intercambiable y reacci ón (pH) fuert emente ácida".
(LG.A.C. , 19HZ. Estudio General de Suelos de l Municipio de Puer
to Gaitán).

Esta descripción se puede ap licar totalmente al sue lo de la terraza de
Peñones de Bogotá. El pH del suelo de la terraza de Peñones de Bogotá y el
a lumini o son extremadamente ácidos , más parecidos a los suelos de los bos
ques de la Amazonia que a los que las Sabanas. Estos últimos tienen un
menor grado de acidez (5.0 vs. 4.0) y menores contenidos de aluminio ( 1.0
vs. 2.5). Esto es ex plicable porque después de un largo período en Sabanas,
la vege tación natural de la zona pasó a ser de bosques, cuando las condicio
nes cl imáticas se hicieron más húmedas en los últimos 3.000 años, lo cual le
imprimió estas características nuevas a los suelos de la terraza.

Se puede anota r igualmente que el limo y la arci lla, para un sue lo que
tiene varios milenios, pueden haberse formado por meteorización a par tir de
materiales de arena media y fina o muy fina (Arcilla y limo de Neo-forma
ción). Esto quiere decir que la granulometría actual no refleja exacta mente la
composic ión del material que fue transportado por el viento, en el momen to
de la acción eólica; o sea que en este análi sis aparec en más arcillas y limos
que los que se depositaron originalmente. Asimismo, varios milenios atrás el
vien to depositó más arena media y fina que la encon trada act ualmen te. La
taxonom ía del s ue lo de la te rraza de Peñones de Bog otá es : TYPI C
HAPL UDULT

Es interesante anotar igualmente que en sus estudios sobre variac iones
climáticas, Th omas Van der Hammen y Ornar Ortiz -Troncoso ( 1992) confir
man la similitud de cambios en las co ndiciones climáticas entre las cordille
ras y la depresión Orinoco-Ama zonas : dando inicio a suelos eó licos en la
trans ición Pleistoceno-Holoceno, los cuales, poster iormente, son cubiertos
por bosque s a finales del Holoceno.

A nive l de condi ciones paleoecol ógicas de las actuales terrazas de Puerto
Berrto, es posible pensar que hubiera una especie de claro, de sabana muy
bien definida, dentro de un área inmensa de bosque cordillerano, la llan ura
de inundación de l río Magda lena y el piedemonte de la Cordi llera Oriental.
Atraída s por este ambien te propicio, la gente y muchos anima les podría n
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co nfluir hacia esa zona, y por lo tan to ahí se darían unas pos ibilidades de
cacería ex tre mada men te favora bles . La variació n de la d ieta es muy buena en
la zona de lím ite entre bosque y sabana. Las condiciones para instalarse tam
b ién eran ópt imas grac ias a la geomorfología ondulada y plana de la zona.

Esto explicar ía, como lo han sugerido algunos aut ores (Rick. 19S0 en
Lyecb, 19XX) q ue la espec ializació n paleoi ndia en terreno abierto pudo habe r
continuado. tal vez po r mile s de años , paralela con la tradi ción arca ica .
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investigación fue fina nciada por la FUN DAC IÓN DE INVEST IGACIONES
ARQUEOLÓGI CAS NAC IONALES Y los trabajos de Laboratorio se ade
lantaron en la UNIVERS IDAD DE ANTlOQ UIA, con la colaboración de
va rios estud iantes del Departamento de Antr opolog ía. Se contó, además, con
la permanente colaboración del entonces Alcalde de Puerto Berrío, señor
Henry Escobar. Ag radecemos al arqueólogo Carlos Armando Rodr íguez su
visita y sus obse rvacio nes en e l sitio.

Post Scriplum

Con poster ioridad al desarrollo del proyecto en Peñones de Bogotá y de
la primera versión de este artículo, el autor desarrolló nuevos es tudios ar
queológicos en la región para INT ERCONEXIÓN ELÉcrRICA S.A. Se
obtuvie ron en el Magdalena Medio sanlandereano y antioqueñ o nuevas evi
dencias, así co mo dos nuevas fechaciones precer ámicas (hacia el decimoprimer
y octavo mile nio) que son coherentes con las ideas aquí expresadas .

Igualmente hemos conocido nuevas dataciones precerám icas tardías y
cerámicas tem pranas en el valle del Río Porce (Antioquia) que demues tran la
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complejidad de los desarrollos culturalesde recolectores y alfareros tempranos
entre el séptimo y tercer milenio antes del presente (Neyla Castillo, comuni
cación personal).

DISTRIBUCIÓN GRANULOMÉTRICA DEL SUELO
Método de la Pipeta

Departamento :Antloqula Municlpio Puerto Berno

Loca lidad : Peñones de Bogot á

Numero pro rund. Distribución porcentual de partícul as por tamañ o

Areoa Arena Arena A~na A~na ,,~ U~ Arcilla

m"y gr uesa media fina m"y grueso fino
lI'ruesa nO'

96578 0·20 0.18 s.oa 28.45 28 .79 2.73 4 .63 1.48 22 .12

96 516 10-20 1.41 15.19 22.02 18.91 J .24 8 .38 9.41 20 .18

96519 30-40 1.14 13 .')') 21.34 18 .81 ] ,64 6.83 9 3 4 24 .91

%511 40- 50 0.59 12.11 19 ,36 18.2') .l.61 1,:n 9 .23 29 .4

T01:4.LE.'i %
GRANULOM ETKÍA

NÚMERO ARENA LIMO ARCILLA C LASECONTEXTUAL
LABORA. 1·0.0S 0.OS5·0.002 <0.002 m.m .

96. 578 65.11 12.11 22 ,12 Franco Arcillo Arenos o

96.516 61.43 11.19 20 ,18 Franco Arcillo Are noso

96 .519 58.92 16 .11 24 .91 Franco Arcillo Arenoso

% .577 54 02 16.5(, 29.42 Franco Areillo Are noso

Aná lisis realizados por el Labo rarono de suc ios dclInstuuto Ocograñco Agusli n Codazzt , 301041')2 .
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