


EXPLORACION ARQUEOLOGICA EN LA DES EMBOCAD URA
DEL RIO PAEZ AL RIO MAGDALENA, GIGANTE, HUILA

A lberto Martin e;

La inform aci ón que aquí se presenta, es el resultado del desarro llo de l
proyecto arqueo lóg ico que se ade lantó en el mun icipio de Gigant e, al sur
del dep art am ento del Huil a; hace part e del pro gram a de inv esti gaci ones
arqueo lógicas del Alto Magd alena, que viene desarroll ando e l dep art a
mento de antro po log ía de la uni ver sidad Nacion al de Col ombia y co ntó
co n el patrocinio de la Fundación de Investigacion es Arqueológicas na
ciona les del Banco de la Repúbl ica (FlAN).

El área de investigaci ón cubrió las co tas compren didas entre los 500 y
100 m.s.n .m . siguiendo el va lle del río Magd alen a hasta la desembocadu 
ra del río Páez, en la fronter a mun icipal de Paicol y Tesali a (ma pa 1).

Co n es ta inv esti gaci ón se as pira a contribui r al conoc imie nto del proceso
cultura l ag ustinia no en la reg ión, y en parti cul ar, a la co mprens ió n de la
dinámica social de los pobl adores abo rígenes que hab itar on la zo na hasta
antes de la llegad a de los co nquis tado res españoles . En es te sentido, se
adoptó el co nce pto de pau tas de ase ntamiento co mo una herramienta tan
to teórica co mo met odológica. que nos permit iera saber las resp uestas his
tóricas-c ultura les que dieron estos moradores a su medio ambiente natu ral.

Invest igar arqueológ ica me nte esta zo na . porqu e co ntr ibuyó a ex plicar e l
ne xo cultura l entre sus primiti vos habitantes y e l desarrollo ge ne ra l
agus tinia no . Múltipl es y vari ad os trab aj os. tanto en la reg ión de Sa n
Agustín co mo en sus zo nas peri féricas, han apo rtado da tos sig nifica tivos
pa ra es tablecer rel aciones culturales entre los di ver sos grupo s que oc upa-
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ron el Alto Magd alen a (Duque Gómez 1966 ; Reich el-DolmatolT 197 5 ;
Llanos y Durán 1983; Duqu e y Cubillos 1988; Llan os 1990 ; Moreno 1991 ;
Sánchez 1991 , Llanos 1993, en tre otros) .

Es importante ano tar en las inves tigaciones arqueo lógicas en e l sur de l
Huila se han expandido a las zo nas periféricas de la región de San Ag ustín.
con el fin de es tudiar otros aspectos de la vida co tid ia na, y no só lo lo
re ligioso , am pliame nte estudiado por diferentes inv est igadores.

EL PAISAJE

En la región de estudio se observan dos zo nas de topografía claramente
diferenciad as: la primera, presenta e l re lieve quebrado de l ca ñó n del río
Magda lena , co n sus dos afl uentes, La Guandi nosa y La Honda, ade má s de
las diferentes ra mificacione s mo ntañosas provenientes de la vertiente oc
cide ntal de la Cordille ra Oriental , por la qu e co rren diferentes riachuel os,
que van a desembocar a las quebrada s en me nc ión. Una vista tran sversal ,
en sentido oe ste-este, desde e l va lle del Magdalena al Macizo de Garzón ,
permite observar que el pai saje "se e leva co ntinuame nte, en forma irregu
lar haci a e l Maci zo ; es heter ogén ea desde tod o punto de vis ta, y apa rece a
la escala del pai saje, co mo conforma da por una suces ión de co linas expla
nadas (glasis) y co nos de piedemonte más o menos en ta lla do s y disect ados
por la red de pequeños afl uentes del río" (Ruiz , 1986 : 3). La seg unda zo na ,
es de re lieve pla no, local izado en la vertie nte orien ta l de la Cordi llera
Ce ntra l en el mun icipio deTesal ia, donde el Magdalena y el Páez, se ab ren,
al igual qu e el pai saj e formado por grandes terraz as aluv iales, delimitadas
por estos ríos y ca de nas mo nta ño sas en el sitio co nocido como El Paso de l
Co legio, a una altura de 550 m.s.n.m. aprox imadamente.

ANTECEDENTES ARQUEOLOGICOS

La in formaci ón cultural preh isp áni ca del mun icipi o de G igant e es muy
escasa; se menc iona como una reg ión integrada que a lbergó poblac iones
ind íge nas del A lto Magda lena ( F r i e d e , 1953 ) . No o bs ta nte ,
arqueo lógicamente aún no ha sido es tudiada; so lame nte se han repo rtado
hallazgos ocasiona les de alg unas urn as fun erari as, lo cua l fue un incen ti
vo para llevar a cabo la pre sen te investigac ión.
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LA EXPLORA CION

Te nie ndo en c ue nta lo anterior, se decidi ó ex p lo rar la regi ón de man era
ge ne ra l en alturas inferiores a los 1000 m .s .n .m .. de ac ue rdo con las for
ma s gene ra les de l re lieve, sus pr inc ipa les río s y q ue bradas , las zo nas ricas
para la explotaci ón agríco la, etc . En seg undo lugar , se rea lizó un co ntac to
co n e l Inst ituto Hu ilen se de C ultura (I HC), y co n person as de la reg ió n q ue
ten ían a lg una refere ncia so bre pos ibl es áreas arqueológ icas en la zo na .

Prev io a la e tapa exploratoria se ob tuv ieron, co mo instr umento s básicos ,
las ae rofo tografías y la cartografía exis te nte para la reg ió n en e l Inst ituto
Geográfico "Ag ustín Codazz i", co n e l fin de ubi car los s itios donde se
hall ara mat er ial c u lt ura l e informa ran acerca de las carac te r ís ti cas
Iis iog r áficas. los ca mi nos de acceso a los di fer entes lugares, e tc . De ig ua l
man er a, se co ns u ltaron las fue ntes bibli ográfi cas pertinentes: geográficas ,
geo rn orfo lóg icas . e tno his t óric as y arq ueológicas.

Al fin ali zar la e ta pa explora to ria se hizo un bal an ce so bre los datos obte ni
dos y se decidió inves tigar sis te mática mente tre s loc alidades: El Observa
tori o , La Honda, y e l Paso del Col egio , los cua les se ubi can en pai saj e s de
top ografía di fe rente , cuyas carac teríst ica s más so bresalie ntes, en términos
ge nera les, so n las sig uientes : El Obse rva to rio , c irc unda do por la q ue brada
La Gu andinosa y alg unos pequeñ os ríos, se enc ue ntra a 800 m. s.n.m., su
ter ren o es ond ula do , sus sue los fran co- ar c ill oso- aren osos y su vegetac ió n
de escasos arbus to s . Los sit ios de vivienda se pudieron locali zar e n estas
peq ue ña s ond ulac io nes, qu e desc ienden suavemente de la s co li na s que las
separan de l Magdalena . La Honda. ubicad a a 550 m. s.n .m. , se enc ue ntra
encl avada en un amp lio va lle fo rmado entre las q uebradas La Honda y La
Gu an dinosa, circunda do por picos y cade nas mo ntañosas qu e for man en
algu na s partes pequeñ os va lleci tos, a a lturas medias del río Magda le na .
Allí se pudieron det ect ar a lg unos sitios de oc upac ió n. El Paso del co leg io ,
ya e n e l munic ipi o de Tesal ia , bañ ad o por los ríos Páez y Magda le na , se
encuentra sobre ter razas a luv iales formad as por és tos; su top ografía es plan a,
rodeada por montañ as qu e corres po nde n a la Cord ille ra Centra l.

LAS EX CAVACIONES

Se escogió una terraza co luv ia l y una co luvie-a luvia l, ubi cad as en un reli eve
qu e varía de ond ulado a qu ebrad o . en G igante; y dos terrazas a luv ia les del
terren o plano , en Tesali a, c uyos materiales cultura les, representados por Irag-
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mente s cerámicos y líticos. no sobrepasaron los 45 c ms . de profund idad .
pero qu e po r su gran represe ntutividad y no es ta r asociados a huecos de
pos te. hacen supo ner qu e se trat ab a de áreas de basureros . En e l co rte 4
('1'. 1.6. 1.) se e ncontraron. ade más. restos óseos de animales. qu e fueron ide n
ti[ica dos co n la colaboración de los profeso res Ge rmá n Pe ña. María Pinto y
Ceci lia Ram írez, de l Inst ituto de Ciencias Na tura les de la Unive rsidad Na
c io na l de Co lo m bia. los c ua les co rresponden a d anta o ta pir t Tapirus
terrcstris), sa ino o ca luc he tTavasu t:!Jcca ri ?). boru go (Ago ll ti paca) . y res
tos de ave. posibl emente de pava de monte o gualilo (Fl ia Crasidaei .

El co rte 5 (T. I. I. I .) , se trazó e n parte de un ce me nterio prehisp ánico. local iza
do entre la fald a y la parte a lta de una co lina si tuada al no ro este de la terraza
'1'. 1.2. en El Paso del Coleg io. e n Tesal ia. Excavar es te si tio res ultó im port an te
para co nocer su paut a funerari a y es tablecer su re lación con los mater iales
excavados en los otros cua tro co rtes que c ubre n e l área de es tudio. al tiempo
qu e perm itió es tablecer su relación co n las tumbas hall ad as en o tras regio nes
del sur del Alto Magd alen a para e l Per íodo Ta rdío de San Agus tín. Se trataba
de dos tumbas. '1'- 1 y '1'-2 en forma de pozo. co n cá mara lateral ovalada . cuyos
d iám etros variaba n de \. 00 a 1.30. 60 cms de a ltura y a 2.30 m de pro fundidad
(F ig . 1). En e l inte rior de '1'- 1 se encontró un esqueleto com ple to. qu e segú n
aná lisis de antropo logía física . practi cado co n la co laboración de l profesor
José Vicente Rod ríguez. de la Uni versidad Nac ion al de Colomb ia. co rrcspo n
de a un hom bre de 50 añ os de eda d aproxi mada me nte. e l c ua l prese nta de for
mación craneana . tabular ob licua; j unto a é l se hall ar on o tro s restos huma nos .
pertenec ientes a un ado lescente. En el interior de la cá ma ra de la tum ba '1'-2 se
hall ó el esque leto de una mujer. de 18 años de eda d aproximadame nte. e n
posición de c úbito lateral y e n forma Ilej ad a. m irand o hac ia e l interior de la
fosa. El cráneo también pres ent a deformac ión tabul ar oblicua . Ni nguna de las
dos tumbas ten ía aj uar funerario .

LA ALFARERIA EN EL CONTE XTO HISTORI CO DEL
PERIODO TARDIO DE SAN AGUSTlN

Te nie ndo e n c ue nta qu e la cerám ica obte nida e n la zo na de invest igue ion
prese nta e n su m a yoría bañ o o e ngo be , los fragmento s se c lasificaro n lo
man do co mo base es ta caracte rís t ica. forman do grupos a los c ua les se les
ana lizó superficie . past a técn ica de manufactura . fo rm a y decoraci ón . A su
vez, los gru pos se co nforma ro n por un id ad es q ue se d ifer en ci aron e ntre sí
po r e l trat am ient o de la superfic ie .
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De acuerdo co n el anális is del material ce rámico del sis tema alfa rero de
Gigan te y Tesalia, se pud o co ncl uir que todos los grupos co mparten aspec 
tos técn icos, formas y motivos decorativos, insc ribiéndose por lo tant o en
un mismo es ti lo alfare ro del Período Recient e de San Ag ustín (Me si tas
Superior-Sombre rillos), ubicados cronológic amente entre 800 O.C y el
Períod o Colonial Hispánico, que comparado con los materiales hallados
por otros invest igadores en el sur del Alto Magdalena, gu ardan rel ación ,
co n algunas variantes regionale s.

En términos generales, los tipos de recipientes que se encontraron cor res
ponden a cu encos, plat os, cazuelas de borde reforzad o o no, vasijas
subglobulares sin cuello y boca restringida, subglobulares de borde evertido ,
ollas trípod es, co n agarradera o asa maciza, jarrone s con asa senci lla o do
ble. Los bordes son redond eados, rectos, invertidos, eve rtidos , algunas ve
ces reforzados, y en la mayoría de los casos la decoración se hizo enci ma.

Entre los rasgos decorativos sobresale la pre sión digital, ungular, incisa
punteada , presion ada triangul ar y un tipo de decoración lograda con un
instrumento de punta rom a que se resbala vertica l u oblic uame nte sobre el
borde. Tamb ién apa rece la pintura positi va, rojo sobre ca fé claro, for man
do líneas paralel as o motivos geo métricos (Fig . 1).

Las fechas de es te período se ubican desde el 800 D.C (fecha más tempra
na obtenida en un basurero de Moreli a por Llano s, 1988), hasta el 1700
D.C. , fech a más tard ía lograda en el muni cipi o de Sal adobl anc o, en el po
blado prehi spáni co de Moreli a, por Llanos ( 1988). Luego vienen las fe
chas del siglo Xl D.C., asociado a un piso de viviend a del Alto de Quin chana
(Llanos y Durán , 1983): El Mondey (s . XI) (Moreno, 1991 ); Potrero de
Lavapatas en el Parque Arqueo lóg ico Nacional de San Agu stín (s. XII)
(Duque G ómez, 1966); Rodapasos, en Timaná (s. XV) (Sánchez, 199 1);
La Estac ión (s. XVI) (Duque y Cub illos, 1981) YParque Arqueológico de
San Ag ustín (s. XV y XVII) (Re iche l -Oolm atoff, 1975).

PAUTAS DE ASENTAMIENTO TARDIAS

Los es tudios arqueológicos so bre las paut as de asentamiento del Período
Tard ío de San Agustín se han podido complementar co n los dat os de los
cro nistas y la información etnohistórica, part icularment e la apo rtada por
Ju an Friede ( 1953) y María Al icia Uribe (1986) .
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En términ os genera le s, podem os decir qu e estos g ru po s hic ie ro n
aterrazamientos sobre las pendient es de las lom as ce rca nas entre sí, dond e
construyeron sus viviendas , próximas a sus campos de cultivo , co mo las
obse rvadas en el cañón del río Granates (Llanos , 1988), Alto de Qu inchana
(Llanos y Durán, 1983) y a lo largo de los lamería s que borde an el río
Magd alena. Además de las viviendas dispersas, se aprec ia el desarroll o de
poblamiento nucleado , como en Morelia, donde cons truyeron redes y ca
minos que interconectaban las diferentes viviendas; ca nales recolec tores
de agua y campos de cultivo . Asími smo, se co nstruyeron conjuntos de
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casas sobre las ci mas de las lo mas. com o en La Estnc i ón ( Duq ue y Cub illos
I lJ ~ 1). En e l Mo ndey y en e l ce rro G iraso l. en e l mu nic ip io de Sa ladob lanco
( Hui la ). More no ( llJ9 1). ide niific ó pl an o s de viv ie nda se mici rc u lares
( ta mbos). configurando peq ueñas conce ntracio nes. como tam bi én grupos

e ntre dos y ci nco tambos: aunq ue en a lg unas parl es se registr ó la prese n
cia de un o so lo . En el va lle de Laboyos (Pi ruli to- Hui lu). cons truyeron sus
casas y sementeras sobre terraza s natural es (a lbardo nes) (Lla nos. Il)lJO ).

De igual man er a. es tos grupos oc uparo n las terrazas a luvia les y los lomcnos
del va lle de T im un á (S ánc hcz, 1991 ). En Ga rzón aunque no se encoutr ó un

piso de vivie nda del Pe ríod o Tard ío adec uado para excavar. debido a la
alteraci ón ca usada por la agricu ltura modern a. se pudo . no obsta nte, esta 
hl ece r las pau ta s de asenta miento de la depresión c úlidu del Magdale na
(Lla nos . 1991 ). En es la reg ión cons truye ro n sus casas e n las lomas o par
les nuis a lias. libres de inundac ió n. co mo en e l va lle de G uucanas . a l igu al
qu e so bre las gra ndes terrazas de los ríos Magd alen a. Maj o y Su aza, cuyas
viv ie ndas no qu edaban mu y di st ant es un as de otras . En T res Esq uinas (G i
gantc - Huila ) (a 1550 m.s.n .m . apro ximadamente ), se pudo aprec iar un a
ser ie de ate rraz umicntos esca lo na dos so bre las c imas de las co l inas que
desci enden pron un c iadamcntc haci a los riachuel os qu e lu ego va n a des
e mbocar a la qu e brada La Honda. En la pa rle supe rio r de es tas co linas se
o bserva n te rrazas de mayor tamaño. 10 cua l rat ifican lo pl anteado por Lla 
nos y Dur án ( l lJ ~ ~ : IO~) co n respec to a los bo híos. ya qu e al gu nos "se r
vía n pa ra g ua rda r pro vision es o ar mas. dorm ir o prepar ar alimentos y los
de mayor tam añ o era n casas ce re mo nia les o vivi endas de los caci q ues " .

En Gigante el río Magd alen a. al igual que sus afluentes . La G uandi nosa y
La Honda. corren en cañ on ad os y los si tios de oc upac ió n se locali zaron
so bre las cimas ele las colinas. tcrruzas co luv ia les y sobr e las suav es o nd u
laci on es que forma n e l pai saj e . pe ro sie mpre a una di stan c ia ce rca na a los
ríos y a un a a ltura pru den te de los mi sm os. para evi tar inundac ion es . Ta m
bién podem os deci r q ue oc uparon las terrazas a luvia les de los río s Magda
le na y Piicz. en e l Paso de l Co legio. do nde e l re lieve se prese nta plano .
dej ando atr ás el as pec to mont añoso qu e se observa e n Gigante . Las V I 

vie ndas. a l ig ua l qu e en Ga rzón. no qu edaban mu y d istant es entre sí.

Pautas de as e nta miento si m ila res han s ido ide ntific adas e n otras regiones
del sur del Huil a . co mo lo ind ica n Fl órcz y García ( llJlJ 1) en la rcg i ón de
La Arge nti na . pa ra e l Períod o Ta rdío .
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PAUTA FUNER ARIA TARDI A

En c uanto a la pa uta Iuncnui a . podemos decir que dura nte este periodo se
tuvo co mo cos tu mbre e nterrar a lo s m ue rto s e n e l interior de las vi viendas .
co nlO lo han co mprobado los investigadores D uque G ómcz ( 1966). D uq ue
y C ubi llos ( 19XX). Llanos y Dunin ( 19XJ) . Ta mbié n a e s ta pr áct ic a de en
rcrrum icnt o hace refe re nc ia Ju an Friede ( 195J). de ac uerdo con doc umc n
to s del s ig lo XV I y XV II. No o bs ta nte. la s excavac iones de las tum bas de
El Paso de l Co legio demuestran qu e tamb ién ten ían ce me n terios o. puede n
sugc ri r qu e no a tod os los individ uos los e nte rraban dentro de l pe rí metro

de la vivie nda. como tam b ién deja abierta la posibil idad de q ue pueda

tratarse de un a diferencia tempora l en e l uso de es ta pnictica o a unu 111

tluc nc ia de pijaos o paeces.
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Es importante resallar, sin embargo, qu e la gran ma yoría de las tumbas
descr itas para e l sur del Huil a para el Per íod o Tard ío, so n de pozo , co n
cá mara later al , co mo se han re ferenci ad o para la región del Vall e de la
Plat a (Dre nnan el. al. 1989 ). Duque y Cubill os ( 1988 : 113), de scriben tum 
bas en el Alto de Lavap atas con escalón de de sce nso a la cá mara oval,
asociadas a fra gm en tos de cerámica decorada con pintura sobre fondo roj o,
similares a las encontradas en El Paso del Colegio, pero esta vez rojo so
bre ca fé claro .

CONCLUS IONES

Las investigacion es arqueo lóg icas realizadas en el sur del Huila, tant o para
la reg ió n de San Agu st ín . Pitalito , Salad obl anco, Timan á, Gar zón y Gi gan
te , co mo las del Valle de La Plata y La Argentina, parecen indicar qu e a
j uzgar por las s imilitudes e ntre sus pautas de asentamiento y sus restos
materiales, se trata del mi sm o grupo c ulL ura l conocido para el Per íodo
Tardío ag ustin iano , como la etnia de los Yalcones, nom bre co n el que se
les co noció de sde el sig lo XV I D.C. , entre los cuales hu bo grupos co n sus
propios desarro llos regi onales, co mo se pued e aprec iar parci almente a tra
vés de la ce rá mica.

Uno de los propósitos de la present e investi gación fue ve rifica r en parle
posibl es co ntac tos entre difer entes grupos qu e habitaban e l área de la des
embocadura del r ío Páez al Magd alen a par a la época de la co nquis ta, qu e,
de acu e rdo al es tud io de alg unos investi gad ores, pudo habe r sido una fron
tera c ulL ural entre Yalc ones, Pij aos y Paeces (Friede, 1953).

De una man era muy ten tati va se puede dec ir que es ta investigaci ón nos
parece es ta r revel ando qu e la etnia de los Yalcones llegó en su ava nza da
haci a el nort e hast a la ac tual fron ter a mun icipal de Gigante y Tesali a, en la
dese mbocadura del río Páez al Magd alen a, donde co mie nzan a aparecer
algunos rasgos c ultura les nuevos. co mo pued e apreci arse a ni vel de la ce
rá mica, en la qu e apa rece la dobl e asa y la decorac ión presion ad a trian gu
la r, más fr ecu en te e n e l dep art amen to del To lima (C hacín, 199 1);
(Rodríg uez , 199 1), al igual que aspectos tales como la deformación cranea na
tab ular ob licua, práct ica al par ecer más ge ner aliza da entre los pijaos y
panc hes, como lo anotan los cronistas, en los cua les no se menciona que
haya sido tamb ié n usad a entre los ya lcones.
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