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I:\TRODUCCION

El presente resumen es el resultado de los análisis petrográficos realizados
so bre una muestra ce rámica proveniente del área a rqueológica de San
Agu stín, que se llevaron a cabo como requi sito para optar por el títu lo de
Ma ster ofArts en Ant ropolog ía que co nfiere la Univers idad de Pitt sburgh.
La prob lemática conside rada en esta ap roxi mación es concern iente co n el
estu d io de soc ieda de s co mplejas y en parti cu la r sobre un e leme nto
importante en el aná lisis de las mismas: la especi aliz ación de la producción
cerámica en la economía de los cac icazgo s.

GEI'ERALlDADES

El entendimiento del desarrollo local de las econo mías prehis p énicas es un
ra sgo im portante pa ra el conocim iento del origen y desarrollo de los
cac icazgos. Esto s deben ser ent endidos como "sociedades eOIl patrones
jerárquicos complej os de organizaci ón pero sin las instituciones políticas
burocráticas del estado" (Drenna n ct a l. 1991: 298).

Dos puntos de vista opuestos pueden ser conside rados para entender el rol de
la economía local del desarrollo evolutivo del cacicazgo: Puntos de vista teóricos

Investigador Instituto Colombiano de Aruropotogia.
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que conciben la administración de recursos económicos, que por un lado
benefician a la comunidad en gene ral, y por el otro, aquellos que observan
la econo mía del cacicazgo como el medio de control y manipulación de
recursos para los beneficios personales de las elites (Earle 1987).

La primera posición está basada en los estudios básicos de los cacicazgos
(Sahlins 1958, 1968; Service 1962, 1975; Fried 1960), en los cuales el cacique
es intermediario neutral que administra la producción local especializada
(sostenida en la diversidad ecológica), y facilita la distribución dc productos.
En t érminos de intercambio y redistribución, Service, Sahalins y Fricd consideran
que el beneficiario principal de la actividad administrativa del cacique es la
totalidad de la población y no el cacique mismo. El caso polinesio ha sido
interpretado de este modo, pero también se ha argumentado que no se puede
describir de esta manera (Finney 1966; Earle 1977, 1978, 1987).

Un enfoque que goza de gran popu laridad. sostiene argume ntos en los
cuales la red istribución administrada por el cacique, protege la poblac ión
de las crisis económicas producto de los problemas medioambientales
(Peebles and Kus 1977; Isbe1l1978; Earle 1978; Lightfoot 1983; Steponaitis
1983; Braun 1986; Muller 1987). En este caso la noción fundamental es
que la organización del cacicazgo está fundamentada por la redistribución
local de bienes; su desarrollo puede ser entendido basado en los beneficios
económicos que aporta al grupo social, es decir, a la comunidad. El segundo
enfoque enfatiza la manipulación y el control que ejerce el caciq ue sobre la
economia local como medio para favo recer los intereses propios de las
elites . En es te caso, una diversidad de mecan ismos de co ntrol so n
cons iderados ; pero el soporte politico común de las elites "fundamenta las
elites y las dispone para generar nuevas instituciones y actividades mediadas
en pro el incre mento del poder" {Brunfiel y Earl e 1987:3).

Tal movilización fue una vez tomada como un rasgo esencial en al definición
de estratificación o del estado (en oposición a la definición de la organización
del cacicazgo) . Esto se ha venido incrementando en la manera de presentar
argumentaciones en las cuales cada proceso es identificab le en el desarrollo
de los cacicazgos (Cae 1974; Linares 1977; Earle 1977, 1978, 1991; Muller
1978; Roosevelet , 1980; Carneira 1981). Por ejemplo Rice ( 198 1l , ha
sugerido que en Guatema la, las elite s de Kamin alj uyu podrían haber
controlado la especializac ión de la producción cerámica gracias al control
limitado de las fuentes de arcilla.
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En esta investigación se hizo uso del modelo desarrollado por Kowalewski,
Feinman y Blanton (1984), en el cual se asocia la producción cerámica y los
patrones de distribución con factores políticos, económicos, demográficos y
de uso de tierras que operan en sociedades con complejidad sociopolitica
creciente. El modelo de estos autores, correlaciona el grado de consolidación
de laeconomía regional, con la escalade producción cerámica y la competencia
de mercados entre los artesanos. Este mercado competitivo es pensado en
función del grado del control administrativo sobre la economía. En el estudio
de Feimnan et al. (1984), fue analizado un extenso cuerpo de datos provenientes
del valle de Oaxaca, y recolectados por muchos investigadores durante varios
años. La muestra de 3000 tiestos, las variables de análisis dadas para la
caracterización y medidas de la muestra cerámica, aunados a los métodos para
la localización de los centros de producción, fue condicionada -en gran parte
por la naturaleza preexistente del cuerpo de datos. Una aplicación completa
del modelo no es posible para el área de estudio, pero se intentará hacer un
acercamiento sobre las posibilidades de observar patrones de especialización
de la producción cerámica en esta porción del Alto Magdalena.

Por ejemplo , en Feinman et al. se considera la idea que la composición de la
pasta sirve como medio para estimar la estandarización en la producción de
vasijas. En este sentido, la composición de la pasta es el foco primordial del
presente estudio (Brumfiel y Earle 1987), es tomado como un acercamiento
para estimar el grado de especialización en la producción de cerámica en el
Alto Magdalena. La composición de la pasta es tomada aquí como medio para
determinar las posibles fuentes de material arcilloso, y al mismo tiempo indica
el numero y la posible localización de las mismas fuentes. A través de este
procedimiento, se puede sugerir el numero total de las diferentes localidades
de producción cerámica.

La evaluación del modelo propuesto por Feinman et al. no será considerada
aquí, aunque la var iab le "producción cerámica " tiene potencialmente una
gran importancia , en términos del control' político de la producción en la
economía de los cacicazgos. La ausencia de otros datos releva ntes, y el
pequeño numero de la muestra (especificamente de dos sitios), en una región
muy amplia, limita el alcance de este proyecto. No obstante, en un futuro
podrá ser evaluado más ampliamente.

Para la caracterización de la especialización se deben tener en cuenta las
sigu ientes dimensiones de variación: 1) La afi liación del espec ia lista
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(independiente ó dependiente); por ejemplo, la producción cerámica y de
lascas de obsidiana es atrib uida a especialistas independientes. 2) la naturaleza
del producto (bienes de subsistencia . servicio ó prestigio); 3) La intensidad de
la especialización (medio tiempo ó tiempo completo); 4) La escala de la
unidad de producción: industria indivi dual, industria de vivie nda. industria
de taller. industria de aldea o industria a gran esca la y 5) El volum en del
producto del especia lista (Brumfiel y Earle, 1987).

En el Alto Magdalena. existen evidencias arqueológicas que han hecho posible
identificar secuencias cronológicas y espaciale s. Estas están asociada s con
evidencias cerámicas, líticas, orgánicas y monumentales. que reflejan diferentes
grado s de complejidad soc iopolitica (Figura 1). El cambio cultural en e l
desarro llo político y eco nómico del Alto Magdalena, puede ser observado en
tres períodos principales: Formativo ( 1100 A.C .- l OO A.D.), C lásico Regional
(100 A.D. - 900 A.D.), YReciente 900 A.D. - 1530 A.D. (Drennan el al. 1993;
Llanos 1990; Duque Gómez y Cubillos 1988; Sotomayo r y Uribe, 1987).

Por ejemplo, en San Agustín , e l Valle de la Plat a y Tierradentro, la
co nsolidac ión de una orga nización política y soc ial compleja es claramente
indic ada, evi de nte en la co nstrucción funera ria de espacios en una esca la
monumental (montículos e hipogeos), co mo testi mo nio de la pre sencia de
elites que ejercieron un co ntrol local en varias acti vidades desde el comienzo
de la secuenci a cronológica hasta el per íodo Reciente.

Particularmente, en el área arqueológica de San Agust ín, los sitios de Mesitas
y Alto de los ldolos han sido estudiados con gran énfasis. en relación al hecho
de ser lugares en los cual es se manifiestan una alta concentración de esculturas
y montículos funerarios. Estos son los lugares de donde la muestra cerámica
ha sido recolectada para la real ización de esta investigación. En el Valle de la
Plata. por ejemplo. Taft (1993). sugiere cambios en el grado de especialización
y el posible control de las elites que son básicame nte consistentes con el modelo.

O BJETIVOS

l . Estab lecer c l número aproximado de fuent es de materia prima para cada
tipo cerámic o en los dos sitios muestreado s (Masitas y Alto de los Idolos).
El núm ero de las fuentes de mater ial podrá se r tomado como indicador del
número de lugares donde la cerámica fue man ufac turada; y el número de
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lugares donde la cerámica fue manufacturada , podrá indicar algo acerca
del grado de especialización (muchos centros indican poca especialización;
pocos centros indican considerable especia lizac ión).

2. Evaluar los cambios en el grado de la especialización a través del tiempo:
Crecimi ento , decrecimiento, o estabilidad entre los períodos Formativo,
Clásico Regional y Reciente para ambo s sitio s en su tota lidad ; y explorar
la s implicac iones de es tos ca mb io s en modelos qu e invo lucran la
especialización de la eco nomía en el desarrollo de los cacicazgos.

3. Evaluar por separado, los diferentes grados de especialización observados
en las sitios de Mesitas y Alto de los Idolos. Esto nos permite la comparación
de los distint os niveles de especialización en cada una de estas localidades
y su impl icación en el contexto general de la economía de los cacicazgos.

METODOLOGIA

l . Selección de Mate rial. En esta investigación se toma como base para la
selección de las muestras cerámicas, la clasificación tipológica descrita por
Drennan et al. (1993). Esta es para el período Formativo 3 (300 A.e. - 100
A.D.), Clásico Regional (1 AD - 900 AD) YReciente (900 AD - 1530AD);
fueron ana lizadas 20 muestras del tipo Lourdes (Fo rmativo 3), 20 del tipo
Guacas (Clásico Regiona l) y 20 muestras del tipo Barranquilla (Reciente),
para un tota l de 60 muestras (30 de cada sitio).

Las muestras analizadas provienen de tiesto s recuperados durante la
exploración sistemática regiona l llevada a cabo en el área arqueológica de
San Agustín ; part icularmente, de los sitios de Mesitas y Alto de los Ido los
(sectores VG y Al). Los resultados de esta exploración serán pub licados en
las Memoria s de las se r ies de Arqueología Latinoamericana de La
Universidad de Pittsburgh. La metodología de este reconocim iento ha sido
descrito en diferentes docum entos (Drennan , 1985; Drennan et al . 1991).

2. Análi sis Petrográficos. Existe un número considerable de métodos
petrográficos y geoquimiccs para el análisis de las fuente s de materia prima
cerámica. Los recursos y costos disponib les para llevar a cabo estos análisis
varía n dependiendo el grado de exactitud y re finamiento que se desea
obtener, de acuerdo con los obj etivo s pla nteados en un proyecto de
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investigación. Taft (1993) y Donahue et al. (1990), mencionan un considerable
numero de técnicas. En esta investigación, será utilizada la técnica descrita por
Donahue et al. (1990), y Chayes (1956), es decir el conteo de por lo menos
300 puntos mineralógicos sobre una sección delgada, llevados a cabo con la
utilización de un microscopio petrográfico Leitz con soporte mecánico. El
propósito de este conteo es el de obtener el porcentaje de granos, pasta o
matriz y poros para cada una de las muestras cerámicas.

En Feinman et al. (1994), los análisis mine ralóg icos de la pasta ce rámica
de por lo menos 3000 tiestos, es correlacio nada co n la composición
li tol ógi ca de l área. En esta inves t igac ión no se es ta b lec erán las
co rres pondencias litol ógicas, ni se ubica rán las fuentes de materi a
prima. Se asu me que la composición de grupos minera lógicos de tiestos,
co rres ponde a una fuent e es pecí fica de mate rial.

Cada muestra es anal izada por la identificación y clasific ación de 6
categorías mineralógicas (feldespato , mica , minera les ferromagnesiano s,
fra gm entos vo lcá n ico s, mineral es op aco s y ot ros), y 2 ca tegor ías
cuantitativas (pasta o matriz, y poros) .

Feldespato es una entidad mineralógica que está principalmente compuesta
por tectosilicatos monoclínicos. Como parte de la composición del desgrasante
en la muestra, este elemento representa el más alto valor en el total de los
puntos contados en el análisis. Su comportamiento óptico se representa por
colores grises y blancos cuando el soporte mecánico del microscopio se rota.

Mica, es un filosilicato laminar. Está representado por un color amar illo
bajo la luz polarizada del microscopio.

Minerales Ferromagnesianos, son fragmentos de rocas de minerales maticos
(Fe y Mg). Bajo la luz polarizada del microscopio tiene un comportamiento
óptico representado por una mezcla de colores amarillo y naranj a.

Opacos son elementos minerales y orgánicos sin características ópticas .
Bajo el microscopio la luz polarizado no pasa a través de la muestra .

Fragmentos Vo lcánicos, son fragmentos de roca, que general mente
present an una composición mult iminera lóg ica. Baj o el microscop io, se
mani fiesta un co lo r gri s .
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La categoría Otros , es un com ponente mineralógico dificil de identificar, y
es generalmente representado por fragmentos con alto grado de meteorización
y una composición multimin eralógica de elementos.

Pasta o Matriz es el com ponente elemental y natural del cuerpo cerámico.
Es simplemente el barro sin desgrasante.

Poros, son los espac ios microscóp icos vacíos formados naturalmente en el
proce so de horneado del barro.

3. Análisis de Grupos. El análisis jerárquico de grupos es un procedimiento
estadís tico que produce resultados gráficos representados en un dendrograma,
mostrando como los datos de cada caso, pueden ser combinados en grupos. En
este análisis, cada caso consistió en los resultados de los conteos de puntos
llevados a cabo de acuerdo con la fonna descrita arriba. Basados en esta
información la distancia Euclidiana fue calculada entre todos los casos. Los
grupos definidos en los análisis estadísticos, fueron tomados como representantes
de una fuente de materia prima cerámica. (cf. 1993). Un análisis diferente de
grupos fue hecho para cada tipo cerámico. El procedimiento de agrupamiento
completo fue usado preferiblemente, ya que este mismo representa grupos
mejor y más claramente definidos.

D1SCUSION DE RESULTADO S

Los resultados de los análisis mineralógicos y es tadísticos son presentados
de manera esquemática en dendrogramas. Los resultados del conteo de
puntos mineralógicos se presentan en el Anexo 1. Primero se discut e el
análisis conjunto de muestras de los dos sitios, con el fin de observar el
comportam iento de la especia lización de la producc ión cerámica a través
del tiempo. Seguidamente , se discut e el análisis por separado de cada sitio,
para observar y establecer las dife rencias entre ellos .

For mativo (Mesit as y Alto de los ldolos en conjunto)

La muestra de tiestos del período Formativo de los dos sitios fue de 20
tiestos. El dendrograma (Figura 2) , represent a que el análisis de grupo
hecho forma 4 conj untos del tipo Lourdes claramente definidos . Dos tiestos
diferentes no fuero n asoc iados a ningún grupo.
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La combinació n de componentes minerales sugie re que los materiales
proviene n de 4 fuentes diferentes, correspondientes a los 4 grupos del
dendrograma. El Grupo I esta caracterizado por la ausencia de mica en sus
componentes mineralógicos. El Grupo 2, por el contrario manifiesta altos
valo res en mica y nulo en fragmentos vo lcánicos. El Grupo 3, está
caracterizado por el mayor numero de componentes mineralógicos de la
muestra. Finalmente, el Grupo 4 manifiesta características similares al Grupo
1, excepto por sus altos valores en mater iales opacos.

Al comparar estos resultados con los obtenidos por Taft (1993), en el Valle
de la Plata, éste fue un período con bajos niveles de población y de dispersión
de asentamientos en elAlto Magdalena. La especialización de la manufactura
cerámica a gran escala no es evidente el estudio de la autora. Las unidades
sociopoliticas eran locales y aisladas aparentemente.

Clásico Regíon al (Mesitas y Alto de los (dolo s en conjunto)

Tal como en el análisis conjunto del período anterior, consistió de 20 muestras
de tiestos. El dendrograma (Figura 3), representa 4 grupos del tipo Guacas,
conformados por el análisis mineralógico del desgrasante con 2 tiestos
distintos que no fueron asociados a ningún grupo.

En relació n co n las pos ib les fu en tes de mat eri a l, los grupos
mineralógicos sug ieren la conformac ión de 4 fuentes distintas . El Grupo
1 está carac ter izado por altos valores de mica, quizá la mas alta en
toda la muestra ana lizada. El Grupo 2 representa el más grande número
de los componen tes mine ralóg icos de la muest ra (s imilar al Grupo 3
del período ante rio r). El Grupo 3 muest ra la ausenc ia de mica y los
más altos valores de minera les ferromagnesianos en la tot ali dad de la
muestra. El Grupo 4 es tá caracterizado por su bajo valo r en mica, y su
alto valor en opac os y otros minerales. El período Clás ico Regio nal
está mostr ando -en el Alto Magda lena y en par ticular en el Valle de la
Plata - grandes cambios demográficos, políticos y sociales (Taft 1993).
A pesar de la presenc ia de indicadores de com plej idad soc iopolítica,
como son los trabajos públicos en escala monume ntal; e l con tro l
sobre la eco nomía loca l parece mínimo al menos como lo ind ica el
estudio de la cerá mica rea lizado por Taft . Esta situación parece ser
bas tante similar a la observada en los grupos cerámicos de los si tios de
Mesitas y Alto de los Idolos.
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Reciente {Mesitas y Alto de los (dolos en conjunto)

El proced imiento metodo lógico para el anál is is de las muestras de es te
período fue sim ilar al real iza do para los períodos previos; es decir, se
analizaron 20 tiestos del tipo cerám ico Barranqui lla . Tal como se
ob serva en el dendrograma de la Figu ra 4, para este período solo se
formaron 2 grupos mineralógicos, con 4 tiestos di ferentes q ue no se
asociaron a ningún otro grupo.

Los análisis petrográficos representan la utiliza ción de 2 fuentes de materia
prima. El Grupo 1, que contiene la más numero sa cantidad de tiestos, y
está a su vez caracterizado por tener la más alta cantidad de mica y materiales
ferromagnesianos. El Grupo 2 contrasta con el anter ior, en relac ión con la
ausenci a de mica en su composición mineralógica, que es tamb ién alta en
elementos ferromagnesianos.

Taft (1993), sugiere que para el período Reciente en el Valle de la Plata,
hubo cambios en la manufactura cerámic a. Existe una consolidación en el
control administrativo y político, que a su vez es asociado en el crecimiento
en la escala de producción cerámica, y en la dismin ución en la escala de
competenc ia entre alfareros, que es evidente en el reducido número de
fuentes explotadas durante este período . Esto es consistente con el modelo
de Feinman et al. (1984).

For ma tivo (Mesitas y Alto de los Ido los Sep arados)

En este análi s is fuer on analizados 10 ti esto s de cada período y cada
sitio. Los mismos la tiestos de l tipo cerámico Lourd es fueron utilizados
tal como en el análisi s d iscutido arriba. De acuerdo con este hecho la
s ig nifica t iv a reduc c ión de la mu estra, es tos res ul tados deb en
cons iderarse de manera amplia . Para el si tio de Mesit as se conforma ron
3 grupos y para el de Alto de los Idolo s l (Figura s 5), su corre spondencia
con los resultados del aná lisis co njunto es evidente.

Sin repetir la misma desc ripc ión dada de los grupos cerámicos, el análisis
comparativo de los datos sugiere un alto grado de especial ización para el
período Formativo en Alto de los Idolos con respecto a Mesitas.
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Clásico Regiona l (Mesitas y AUo de los Idolos Sepa rados)

Esta vez, los mismos tiestos del tipo Guacas que fueron utilizados para el
análisis conj untos, fueron tenidos en cuenta. Los análisis mineralógicos
coinciden con los observados en el análisis conjunto de los datos. Para Mesita,
se conformaron 2 grupos, y para el alto dc los Idolos, I (Figuras 6).

Para este período, fueron observadas las mismas características del análisis
conjunto. Los indicadores mineralógicos sugieren un mayor grado de
especialización en el Alto de los Idolos respecto a Mesitas.

Reciente (Mesitas )' Alto de los Id olos Sepa rados)

Para el período Reciente, fueron utilizados los mismos procedimientos
metodológicos que para el período Formativo y Clásico Regional. Fueron
analizados 10 tiestos tipo Barranquilla. Tal como en los anteriores períodos,
el agrupamiento de tiestos fue equivalente al del análisis conjunto de los
sitios. Para Mesitas 50% de los tiestos es agrupado en uno solo. En el Alto
de los Idolos se forman 2 grupos cerámicos (Figura 7).

Esta vez, Mesitas refleja un mayor grado de especialización con respecto al
Alto de los Idolos con el uso de I y 2 fuentes de materia prima, respectivamente.

Finalm ente, las caracteri sticas miner alógic as de esto s gru pos son
significativamente similares a las de los análisis conj untos de las muestras .
Durante este período el incremento del control político de la producción
cerámica es sugerido por los estudios de Taft.

COIiS IDE RACIO Ii ES FINALES

Aunque el número de tiestos analizados en este estudio es pequeño, y sus
resultado s deben tomarse de manera ten ta tiva, algunas sugerencias
interesantes emergen acerca de la especialización económica, al menos desde
el punto de vista de la producción cerámica. El análisis conjunto y separado
de las muestras manifie sta grado s similares de especia lizaci ón de la
producción en los períodos Formativo y Clásico Regional. Un incremento
sustancial en el grado de especialización es visto en el período Reciente.
La especia lización parece ser mayor en el Alto de los (dolos durante el
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periodo Formativo y el Clásico Regio nal, con respecto a Mesitas. En el
período reciente, sin embargo, la especialización parece mayor en Mesitas
en relación con Alto de los Idolos.

Estos resultados son bastante consis tentes con las conclusiones obtenidas
para el Valle de la Plata en el trabajo de Taft (1993). Esto es una reflexión
significativa sobre los procesos de desarro llo de la complejidad sociocultura l
en el Alto Magdalena.

Podría ser muy interesa nte aumentar la serie de datos, ampliando las áreas
de muestreo, e incrementar las var iables analizadas, con el fin de examinar
modelos de economías de cacicazgos de manera amplia y completa en el
área arqueológica de San Agustín,Alto Magdalena. Es claro que los análisis
petrográficos tienen la propiedad de ayudar a responder pregunta s acerca
del desarrollo de sociedades complejas.

En conclusión, los resultados obtenidos por medio del análisis mineralógico
y estadístico de 60 tiestos procedentes de los centros monumentales de
Mesitas y Alto de Los Idolos en elAlto magdalena Colombiano. nos ofrece
explorar variables sobre la especialización de la producción y de esta manera
el estudio del desarrollo de la econo mía de los cacicazgos. Ha sido posible
inferir el número probable de fuentes de materia prima cerámica para cada
período y separadamente para cada sitio.
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ANEXO I
TABLA DE CONTEO DE PUNTOS MINERALOGICOS

Muestra Gra nO$ Pa~la Poros r erdespatcs M i~a Ferromg. Volcan . Opacos Otros

MOl 89 200 I 1 70 2 3 6 6 2
M02 59 213 28 36 4 I 11 6 I
M03 97 20 1 26 6 2 10 10 5 4
M04 59 196 45 42 10 2 O 5 O
MOS 58 230 l2 49 I 2 6 O O
M06 83 204 13 67 O 5 4 6 I
M07 80 175 4 5 44 23 2 6 5 O
M08 79 190 JI 53 l2 8 2 4 O
M09 65 205 30 53 I 4 4 4 O
MIO 95 191 14 80 I 1 7 O 4
Mil 127 157 ie 99 O 11 5 2 2
Ml2 71 215 14 54 O 9 O 6 2
M13 57 223 30 38 6 1 O 9 3
M14 72 205 13 45 3 6 6 I 11
M15 88 140 72 68 O 9 I 2 8
MIO 60 207 33 48 I 2 4 2 3
M17 50 210 40 40 I 4 3 2 O
M18 56 201 43 32 5 5 O 6 8
M19 70 213 17 38 O I 4 I 26
M20 SI 196 23 53 O 13 2 9 4
M2I 56 210 34 28 O 4 2 18 4
M22 95 153 52 90 O 2 2 I O
M23 67 223 10 47 O 13 O O 7
M24 78 197 25 64 5 3 I O 5
M25 55 239 6 40 O 5 O 9 I
M26 63 182 55 58 4 I O O O
M27 48 244 8 36 5 3 O O 4
M28 58 214 28 51 2 4 O O I
M29 65 201 34 48 O 10 I 2 4
M30 66 220 14 49 O l2 I I 3
AlOl 47 247 6 39 O I 3 4 O
AlO2 57 187 56 45 6 4 2 O O
AlO3 63 195 42 52 6 2 O 3 O
AI04 75 212 13 68 6 O O I O
AIOS 68 218 14 49 O 11 5 3 I
AlO6 37 230 33 26 O O O 10 1
A107 48 190 62 33 8 O O O 7
AlO8 75 180 45 67 2 2 I 2 I
AlO9 50 205 45 44 3 I O O 2
Al lO 60 220 20 45 O 11 I 2 I
Al ll 67 200 33 53 I 6 I I 5
AI12 49 195 56 38 6 2 O 1 2
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AIl 3 67 22J l O " 5 1 I I 1
AIl4 76 '05 19 66 5 3 I O 1
AII 5 54 m 14 50 I O O z I
AII6 79 210 11 54 8 O O 7 lO
AH7 71 '06 23 60 2 3 I 3 2
AH8 73 112 15 60 2 3 o 8 o
AH9 61 202 37 47 I 2 3 8 o
AI20 58 200 4' 53 I I 2 I o
AJ2 1 95 190 15 60 20 z 8 4 I
AI22 79 170 51 64 6 , 5 2 o
AI23 71 195 34 57 7 o O 7 o
AI24 60 215 25 46 9 3 o 2 O
AI25 101 154 45 47 2 1I 33 o 8
AI26 90 160 50 81 7 o O O o
AI27 43 213 44 18 17 o O 8 O
AI2S ss 195 50 45 O , 4 2 ,
AI29 49 2 11 40 43 4 I I O I
ABO 118 152 30 90 17 3 5 2 I
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