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Desde el punto de vista de la legislación, Colombia puede considerarse como
país pionero en América en cuanto a la disposición del Estado de defender y
conservar el patrimonio histórico y artístico de la nación, no sólo el que nos
legara la sociedad de los tiempos coloniales y de los primeros de la república,
sino también los vestigios de las culturas precolombinas que aquí se
desarrollaron durante un prolongado periodo, que se inicia hace mas de diez y
seis milenios, según las últimas investigaciones arqueológicas y paleontológicas,
en las cuales se han aplicado los más modernos métodos de datación cronológica.

La disposición oficial más antigua que hemos hallado a este respecto es 10
actuado por el célebre Procurador de Santafé, don Francisco Moreno y
Escandon, quien, antes de ser nombrado Fiscal de la Real Audiencia en
1761, " se opuso eficazmente - refiere don José Manuel Groot - " a que los
cofrades de la Orden Tercera demolieran la ermita del Humilladero para
edificar allí su iglesia. E l doctor Moreno sostuvo que se debía conservar
respetuosamente aquel pequeño templo, como un monumento glorioso de
las conquistas del Evangelio en el Nuevo Reino" . (1)

En 1823 , cuando aún no se había consumado la libertad absoluta de los
pa íse s de Hispanoamérica y se libraban todavía las grandes batallas de
la Independencia, el Congreso de Colombia expidió el Decreto de fecha 28
de jul io , " q ue aprueba las contratas celebrados entre el Ministro
Plenipontenciario Francisco Antonio Zea y los señores Rivera, Boussingault,
Roul1ín , Bourdon y Goudet , en París , y establece en Bogotá un museo y
una es cue la de minería",
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Desde entonces empezaron a gua rdarse en es ta inst itu ción objetos de la
naturaleza y los pertenecientes al pa trimonio histórico y artís tico de la nación ,
como ocur rió co n algu nos trofeos de las gue rras de la Independencia , como
banderas capturadas a los ejérci tos es paño les , armas, etc . como tamb ién
obj etos perteneciente s a las épocas precolombina y colonial , fondos qu e en
tiempos modernos fueron parcialmente distribuidos en los mu seos que fue ron
es tab lec idos en alg unos institut os es pec ia lizados . El Mu seo Nac iona l,
notablemente enri quec ido, ocupa hoy el viejo edi ficio del Panópti co, donde
funcionó una de las princ ipales pen iten ci erí as de Co lombia hasta e l año de
1945 , en donde fueron ins ta ladas sus viejas colec c iones , alI ado de las del
Insti tuto Etno lógico Naciona l (hoy Inst itut o Co lombiano de Antropo log ía),
lo mi smo qu e las dependencias admini strati vas de una y otra inst itu c ión y
qu e iban a ser so lemneme nte inauguradas e l 9 de abril de 1948, lo qu e se
frustró por ca usa de los graves sucesos oc urridos en es te dí a y en los
subsiguientes en la ciuda d capital con moti vo del as es ina to en es ta fecha
del ca udi llo libe ra l doctor Jorge Eliéce r Ga itán.

Do s años ante s, en 194 6, habí an sido inau guradas en es te ed ific io las
colecciones arqueo lóg icas y etnográficas del Instituto Etno lóg ico naci on al ,
como tamb ién las insta lac iones del Co leg io Mayor de Cundinamarca , sie ndo
Pre side nte de la Re pública el doctor Alberto Lleras Camargo y Ministro de
Educación Nac io na l el doctor Germán Arciniega s .

Puede decirse qu e es con el plan de la Comisión Corogr áfica co n la qu e se
inic ia una recolección sistemá tica y las descripciones de talladas de a lgunos
de los vestigios pr ecolombinos del paí s. Esta blec ida definitivamente la
Comisión en el año de 1850, fue pu esta bajo la direcci ón del Co ro ne l,
desp ués Gene ra l de Ingeni eros, Agu stín Codazz i, con quien el gobiern o del
Ge ne ra l José Hilario Lóp ez firm ó el contra to corresp ondi ente , cu ya s
obligaciones princ ipa les eran el levantamiento de la carta geográ fica del
pa ís y la descripción detallada de sus provincias.

En las láminas de la Comis ión hay varias que se refieren a vasijas, petroglifos
y pictrografí as. Espec ial interés tiene el plano general que se levantó entonces
sobre las ruin as arqueol ógicas de San Agu stín , en 1857, y que sigue siendo de
gran util idad par a las invest iga cion es. Ta les trabaj os mo vieron e l int er és
de los morador es del poblado, quienes iniciaron el traslado de varias decenas
de esculturas para ornamentar la igl esia parroquial , las plazas y otros
estab lec imientos públi cos de la localidad , de donde fueron lle vadas, en la
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Fotografía 3. Fuen te ce remonia l de "Lavapa tas " . Parque Arqueo lógico de San Agus tín
(Huila) . (Fo to de la Corporación Nac ional de Turismo).
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décad a de los años 40 al Parque Arqueol ógi co. Lo s informes de Codazzi y
de sus co mpañeros sobre es tos vestig ios, fu eron incluídos en la obra de
Fe lipe Pérez Jeografía Física y Política de los Estados Unidos de Colombia,
edi tada en e l año de 1863 . La Comisión hizo tambi én bosquej os de sus
hall azgos y tr ató de reconst rui r teór icamente varios de los ll amados
" temp letes" , los cua les encontró ya parci almente derribad os por la acc ió n
del tiempo, de los temblores, y es pecialme nte , po r los bu scadores de tesoros.

El Secret ario de la Comis ió n, don Manue l Ancizar publ icó parte de las
experiencias de sus correrías en la obra in titulada Peregrinación de Alpha,
en la qu e se enc ue ntra n numerosas notici as so bre vestigios indígen as en la
reg ió n orienta l del país .

Durante la Administrac ión del Gener al Mosquera, se dictó,en 1867 , el Decreto
de fecha 8 de enero , "que reglamenta el Instituto Na ciona l de C ienc ias y A rtes,
y orga niza la Ac ademia Anexa a él", cuyo Art iculo lo. reza as í:

"El Instituto Na cional de Ciencias y Artes se compondrá:

1. Del co legio militar y es cue la pol itécnica;
2 . De la Biblioteca na cional ;
3 . Del Observatorio Astro nómico ;
4. Del Museo ;
5 . De la sa la de mineral og ía ;
6 . Del ga bine te de hi st oria natural ;
7 . De la gale ría de pinturas;
8. Del sa ló n de monumentos pat rios, y
9 . Del Jardí n Botán ico.

En sus d isp osi ci on es ge ne ra les , e l c itado Decret o es ta blece en su Artícu lo
35: " ni ng ún lib ro , pintura , muestras, objeto de hi storia natural , ni cosa
a lguna perten eci ente al Inst ituto , sa ld rá de su resp ect ivo lugar, bajo ningún
pr et exto ni por orden de fun ci onari o a lguno".

La Ley 66 del 22 de septiembre del mi sm o año , por la cua l se crea la
Universi da d Nacional , auto r iza plenamente al Poder Ej ec utivo para que
entre en arreg los con e l gobierno del Es ta do Soberano de Cund ina marca y
co n la muni cipalidad de Bo got á , co n e l objeto de obten er la organizac ió n
de un a univers id ad en la ca pita l de la República , la qu e llevar á e l nombre
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de Universidad Nacional de los Estados Unidos de Co lombia. Entre las
bases del arreglo que se contempla está la de que la Bibl iot eca Nacional
quede ads crita a la Universidad en ge neral; e l Observa torio Astro nóm ico y
el Museo a la escuela de Cienc ias atura les . (2)

La Ley 59 de fecha 11 de junio de 188 1, " por la cua l se ord en a e l
es tablecim iento de una Comisión Científica permanente para el est udio de
los tres reinos natural es en la Repúbl ica" , es tuvo inspirada en la nec esidad
de continuar los trabaj os de la Com isión Co rográfica, su spendidos por el
lamen tabl e deceso de su director, e l Coronel Ag us tín Codazzi , cuya muerte
lo sorprendió en plen as fae na s de terreno, en 1859.

El Artíc ulo l o. de esta disposición legal dice textualmente : "Esta b l écese
por la presente ley una Comisión científica perman ente con e l fin de
que es tudie , en todo e l territor io de la Repúbl ica , lo concern ie nte a la
Bo tá nica, a la Geología, a la M ineralogía y a la Arqueo logía en lo qu e
se refi ere al paí s" .

Si bien es ta Comisión oficia l se disol vió en poco tiempo, su Secretario
General, el nove lista cos tumbrista Jorge Isaacs, nos dejó, como fru to de
sus correrías; un importante es tudio sobre las tribu s indígenas del antiguo
Estado del Magdalena y sobre los petrogl ifos que existen en esa zona.

La expedición de K .Th . Pre u s s , 19 13 -1914 . fue el primer
reco noc imiento s is te má tico que se hizo del im port ante yacimien to
arq ueo lógico de Sa n Agus tí n. Su obra Arte Monumenta l Prehistórico .
Excavac iones hechas en el Alto Magda lena y Sa n Agu stín (Colombia) .
Bogotá , 193 1, es un registro de casi tod os los sit ios do nde aparecen los
monolitos, los cua le s describe en forma detallada . Tom ó fotografías y
mo lde in situ de las estatuas que tu vo ocas ión de v is ita r y ll e vó ha sta
Berlín origina les de algunas de las esculturas más pequeñas.

LA DEFENSA DEL PATRIMONIO ARQUEOLOG ICO
NAC IONAL SE PROMUEVE DESDE SAN AG USTIN

A Preuss y a otros viajeros que visitaro n el país en esta época y en las
anteriores, les fue fácil sacar y llevar al exterior estatuas , objetos de orfebrería
y otras reliqu ias pr ecolombinas, pues en esto s tiempos no ex istía tod avía
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una legislación que amparase la defensa del patrim onio histórico y artístico de
la nación. Las prim eras disposiciones se expiden en 19 18, 1919, 1920. La
Ley 47 del 30 de octubre de éste últ imo año, dispone en su artículo 30.:

"Así mismo se proh ibe saca r del país objetos de arte o cua lquier a otros que a
j uicio de las expresadas Academias o cuerpos Consultivos sean de impor tanc ia
tradicional o histór ica, ya sean éstos de prop iedad públ ica o privada" .

y en el artíc ulo l 1:

"Encargase a la Academia de His to ria de hacer las invest igaci on es y
dil igencias necesarias a fin de que se cump la la disposición del Ar tíc ulo 22
de la ley 119 de 1919, en su parte fina l, y la del Artícu lo 80 . de ley 48 de
191 8; como tambié n de prop oner al Go bie rno los medios co nve nientes a
ese efecto, y par a qu e en toda la naci ón se gua rden y mantengan co n e l
deb ido cuida do los edificios y monumentos públ icos, fortal ezas, cuadros,
esc u lt uras y orname nto s de lo s t icmpos co lo n ia les, monumentos
precolombinos, y cua ntos objeto s y documentos pu ed an interesa r a la
historia, etnogra fía , folklore y bell as artes .".

y cabe anotar aquí que es justament e a raíz de la partida de Preuss de San
Agustín, cuando el co rregido r del lugar, don José María Burbano, formula
denuncia por el saqueo de estatuas precolombinas y pide que se declaren estas
reliquias de propi edad nacional.

Pocos días despu és de recibi r esta denuncia, fechada ello. de septiembre de
1915, el Director del Musco Nacional dio tras lado de ella al Mini stro de
Instru cción Públi ca de entonces , qui en respondi ó diciend o que se estaban
tomando las providencias del caso para evita r estos saqueos. Efectivamente ,
pocos años despu és, el Congreso Nacional aprobó la ley 48 de 1918, la I 19 de
1919 y la 47 de 1920, que son los antecedent es legislativos que tenemos ace rca
de la defensa del patrimonio arqueo lógico de Colombia .

Co nstituido ya en muni cipio el antiguo co rreg imiento de San Agus tín, e l
señor don Franc isco A. Cabrera , alca lde del lugar , formuló una denunci a
simi lar a la anterior, co n fecha 13 de dici embre de 1929, qu ej ánd ose de la
venta clandes tina y de los destrozos qu e frecu entemente se hacía de estas
reliquias y mani fest ando la urgencia de medidas para ev itar qu e se siguiera
atentando co ntra el patrimoni o nacion al.
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Fot ografía 4 . El Montícu lo Occidenta l de la Mesita B de l Parque Arqueológico de Sa n
Ag ustí n . Exped ición de L. Duq ue y Juli o C . Cubi llo s 1972 . Fa se fin al de
la res ta uración .

49



Dos año s más tarde, en 1931 , el Congreso Nacional expedía la Ley 103, de
30 de septiembre, que dice :

Artículo lo .: "Decláranse de utilidad pública los monumentos y objetos
arqueológicos de las regiones de San Agustín, Pitalito, Alto Magdalena y
los de cualquier otro de la Nación.

Artículo 20 .: Los templetes, sepulcros y su contenido, estatuas, laja s, estelas
y piedras labradas, así como los objetos de oro, alfarería y demás utensilios
indígenas que puedan ser utilizados para estudios arqueológicos y
etnográficos, se declaran pertenecientes al "Monumento Nacional del Alto
Magdalena y San Agustín".

Artículo 70. : Queda prohibida la venta y exportación de los objetos
mencionados en el Artículo 20. de la presente Ley ...
"Los j efes de aduana cuidarán de que no sean exportados los objetos
pertenecientes al Museo Nacional del Alto Magdalena y San Agustín" salvo
permiso del Poder Ejecutivo.

Artículo 80. : Facúltase al Gobierno Nacional para comprar los terrenos
arqueológicos de las regiones mencionadas con el objeto de transformarlas
en un parque naci onal.

Con estos antecedentes de la legislación sobre defensa y conservación del
patrimonio artí stico e histórico nacional , asistió Colombia a la Séptima
Conferencia Internacional Americana, reunida en la ciudad de Montevideo, en
1933. En dicho certamen se aprobó la resolución No. IV, que lleva por título:
"Tratado sobre la protección de muebles de valor histórico" .

Sigu en todas las definiciones sobre patrimonio inmueble , medidas y
recomendaciones para sa lvaguardarlo, etc. todo lo cual se involucra en la
Ley 14 de 1936 (enero 22):
"Por la cual se autoriza el Poder Ej ecutivo a adherir al Tratado sobre la
protección de muebles de valor histórico" .

Las obligaciones y sugerencias de este compromiso internacional adquirido
por Colombia en 1933, constitu yen en esencia, con las adaptaciones del caso ,
el mandato de la Ley 163 de 1959 y del Decreto 264 de 1963, que la reglamenta.

50



Las disposicion es que amparan los yac imientos arq ueo lóg icos qu e puedan
hall ar se en el proceso de la real izac ión de obras públi cas por par te del
sec to r ofi cial o del privado, aco rde con lo que en tal se ntido ordena la
Co nsti tuc ión Pol íti ca de 1991 , tien en sus antecede ntes en la Ley 163 de
1959, actua lmente vige nte , en cuyo Artículo 12 se lee :

"En toda clase de explorac iones min eras, de movim iento de tierra para
edi ficac iones o para cons trucciones viales u otra naturaleza semejante , lo
mismo que de demoli ciones de edific ios, quedan a sa lvo los de rec hos de la
Naci ón so bre los monumentos hi st óri co s , objetos y cosas de int erés
arqueo lóg ico y paleontológico que puedan hall arse en la superfic ie o debajo
del sue lo a l verificarse lo s trabaj os. Par a es tos casos , el directo r,
administra dor o inmedi ato responsable de los trabajos da rá cuenta al Alca lde
o correg idor del respectivo muni cipio o fra cción y suspenderá labores en el
sitio donde se haya ve rifica do el hall azgo" .

Estos der echos de la Na ción , plenamen te ratificados por la Cons titución
Política de 1991 en sus Artíc ulos 72 y 73, co ns tituyen actua lmente un
poderoso estímulo para los trabajos de arqueo logía de rescate o sa lvamento,
al tiempo que compro me ten seriamente la responsabilida d y la so lve nc ia
científica de las personas encargadas de llevarl a a cabo, por cuanto en ese ncia
el objetivo es ampl iar las fronteras del co noc imiento sobre los rasgos
pecul iares de las cu lturas precolombinas que dejaron estas huellas y precisar,
a través de los métodos modern os de la investigac ión arqueológica, las
referencias sobre tiempo y espacio en el proceso evolutivo de tales culturas.

El llamado resca te culmina con la pub licación de los resultados de estos trabajos
de salvamento, par a que la comunidad científica los conozca y utili ce y el
público en general tenga una información más clara de los rasgos y de la
evolución de las culturas que aquí florecieron desde milenios antes de que
ocuparan estos territorios los expedicionarios europeos en el sig lo XV I.
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