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INTRODUCCIÓN 

En reconocimientos arqueológicos efectuados entre Jos municipios 
de Coello y Piedras en el departamento del Tolima, parte baja de las 
subcuencas de los ríos Coello y Totare, se han hallado varios lugares de 
interés arqueológico que presentan evidencias con características de 
diversos períodos históricos. En los yacimientos se han obtenido frag
mentos cerámicos y líticos, ubicados en la superficie y en capas 
estratificadas. Por lo .general los aterrazamientos naturales se encuen
tran localizados en las márgenes del río Magdalena y en afluentes como 
el Coello y el Opia. 

De acuerdo con la tipología cerámica establecida para la - región norte 
del Alto Magdalena, según las formas y diseños que presentan los frag
mentos cerámicos se infieren dos ocupaciones temporalmente dife
rentes. Se considera la primera como propia del Formativo Tardío o de 
los Desarrollos regionales y la segunda ocupación se identifica como 
Tardía cercana a la conquista. 

Mediante los reconocimientos se diferencian dos posibles pautas de 
ocupación caracterizadas por estar ubicadas en terrazas próximas a las 
riberas del río Magdalena y a cauces tributarios de los ríos Bogotá, Coello, 
Opia y Totare. Dicha pauta corresponde así mismo a otros sectores del 
Valle del Magdalena que se han estudiado con anterioridad en diversos 
proyectos cercanos a ríos como el Gualí, Sabandija, sumapaz, Luisa y 
Saldaña. En este tramo de la cuenca del río Coello los sitios establecidos 
como propios al Formativo Tardío se ubican en terrazas altas (500 
m.s.n.m.) con relación al cauce del río Magdalena y las consideradas Tar
días en terrazas de menor altura (300 m.s.n.m.}, localizadas por lo gene
ral en las márgenes del río coello. 
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El primer caso de aterrazamiento alto, se destaca en un sector per
teneciente al casco urbano del municipio de Coello, poblado que se loca
liza sobre una antigua terraza a 500 m.s.n.m. En algunos sectores se 
encuentran fragmentos cerámicos y líticos ubicados en el subsuelo en
tre 30 y 80 cm, de profundidad. Entre el material correspondiente al 
Formativo Tardío en la muestra se destaca con mayor frecuencia el tipo 
cerámico rocaima Inciso, fechado hacia el siglo 111 d.C., asociado a diver
sos grupos cerámicos de la región, y en proporción baja a tipos identifi
cados en la Sabana de Bogotá como el Mosquera Roca Triturado y el 
Zipaquirá Desgrasante Tiestos. La asociación de diversos elementos 
cerámicos en el yacimiento, insinúa la diversidad de grupos humanos 
que coexistían e intercambiaban piezas cerámicas para la época en la 
cuenca del río Magdalena. 

El segundo modelo de terraza identificado, está en las riberas y 
terrazas del río Coello, en algunos casos las ocupaciones tardías se en
cuentran sobre los aterrazamientos antiguos, como resultado de los des
plazamientos de repartimientos y resguardos indígenas hacia la zona, 
creados por los españoles para concentrar la población nativa y las par
cialidades de varios grupos de coyaimas, panches y natagaimas, como 
se aprecia en el sitio El Neme. 

En el sitio las evidencias cerámicas corresponden en parte a las 
registradas en varios tramos identificados de la cuenca, hacia el sur del 
río coello. En el aterrazamiento además se encuentra material cerámico 
pintado en varios motivos y colores que se han registrado en la vertiente 
de la Cordillera Oriental en el municipio de Tocaima y clasificados por 
Marianne cardal dentro del tipo Pubenza Polícromo; este material fue 
excavado además en los municipios de Apulo y Cachipay por Germán 
Peña (1991), Carlos López y Sandra Mendoza (1993). La datación para 
dicho grupo cerámico se encuentra en el año 1320 y el 1390 en Tocaima; 
830 y 1340 en el municipio de Apulo y 1650 en coello. 
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1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

El área de investigación está localizada en el departamento del 
Tolima (municipios de Coello y Piedras), vertiente oriental de la Cordille
ra Central, subcuencas y sectores bajos de los ríos coello y Tetare (Ma
p,as 1-3). 

El municipio de coello, limita al norte con el municipio de Piedras, al 
oriente con la margen izquierda del río Magdalena, al occidente con los 
municipios de Piedras e Jbagué, al sur con los municipios de San Luis, El 
Espinal y Flandes. El municipio de Piedras, limita por el norte con el muni
cipio de venadillo, por el sur con los municipios de Jbagué y coello, por el 
occidente con Alvarado y por el oriente con el departamento de 
cundinamarca. 

1.1. El M E DI O  NATURAL 

En la zona de investigación el paisaje corresponde a tierras ondula
das hasta quebradas, localizadas entre los 1000 m.s.n.m. y planas en la 
llanura aluvial del Magdalena. La región plana, cercana al río Magdalena, 
presenta una litología de rocas y sedimentos no consolidados del 
cuaternario en las terrazas aluviales las rocas son sedimentarias del 
cretáceo, formando un paisaje medianamente apto para asentamientos 
humanos, con tierras propias para cultivos perennes, algunas útiles para 
sembradíos temporales. 

La erosión de la tierra es de leve a moderada, y en tramos cercanos 
a la cabecera municipal de coello la erosión no es apreciable. El sistema 
hidrográfico, está constituido por el río Magdalena, al cual desembocan 
los ríos coello, Opia, Chipa lo, Tocare y las quebradas Vindí, El Loro, Chagula, 
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Mapa 1. Departamento del Tolima (área de estudio). 
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Mapa 2. Area de estudio • zona sur 
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Mapa 3. Area de estudio • zona norte. 
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Fotografía 1. Desemboca dura del río Coello al Magdalena. Aterrazamientos alto s. 

Fotografía 2. Aterrazamiento s bajos en las márgenes del río coello. 
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Fotografía 3. vegas formadas por el río Magdalena. 

Fotografía 4. Terraza s  con evidencias arqueológicas. 
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Miragatos, Doima. (Fotografías 1-4). La región se localiza en un piso tér
miéo cálido con una temperatura mayor a los 24 grados centígrados y la 
pluviosidad se encuentra entre los 1.000 y 1.200 mm. 

Por estas razones su vegetación potencial corresponde al bosque 
ecuatorial en la forma de vegetación tropófila, en donde el tipo de bos
que lo constituyen árboles que no sobrepasan los 15 metros con copas 
en forma de parasol, con alta proporción de arbustos, cactus y plantas 
espinosas. (lgac, 1984). 

El río Magdalena en el sector presenta un cauce encañonado entre 
las estribaciones de las cordilleras Oriental y Central, formando vegas y 
terrazas a diferentes alturas con relación al cauce actual por efecto de las 
aguas de los ríos tributarios. En estas vegas y en algunos aterrazamientos 
se localizan yacimientos arqueológicos muchas veces próximos al 
piedemonte y con características de Tardío. (Fotografías 3-4). 
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2. ANTECEDENTES ARQUEOLÓGICOS 

Las investigaciones efectuadas en el sector norte de la cuenca del 
Alto Magdalena, ya se han registrado en otros informes (Cifuentes: 1993, 
1994, 1997). Con el patrocinio de la Fundación de Investigaciones Ar
queológicas Nacionales hemos tenido la oportunidad de hacer reconoci
mientos y excavar algunos sitios con problemáticas arqueológicas nuevas 
y diferentes en cuanto a la diversidad de ocupaciones y estilos cerámicos. 
Estos trabajos se han.ejecutado desde el municipio de Honda hasta el río 
Sabandija y en los municipios de El Guamo, El Espinal, Suárez, Coello en el 
departamento del Tolima. 

En los yacimientos de estos municipios. hemos establecido una cla
sificación de varios tipos cerámicos, correspondientes a dos períodos de 
ocupación agroalfarera, así como se ha identificado una pauta de asen
tamiento ribereña, en la mayoría de los casos localizada en lomas y 
terrazas cercanas a los antiguos cauces de aguas tanto del Magdalena 
como de los ríos y quebradas tributarias. También se ha podido compro
bar como para tiempos propios al Formativo Tardío estas pautas se ca
racterizan por encontrarse en terrazas altas y en gran medida dominando 
las desembocaduras de los ríos tributarios del Magdalena. 

En el municipio de Coello hay yacimientos arqueológicos con mate
rial cerámico donde sobresale un grupo inciso, analizado anteriormente 
por otros investigadores, el cual se ha denominado por su particularidad 
"Tocaima Inciso" (Mendoza y Quiazúa, 1990) y fechado en el municipio 
de Tocaima hacia el 270 d.C. Este material cerámico además de encon
trarse abundante en la excavación, se ubica disperso entre la desembo
cadura del río sumapaz al Magdalena, la cuenca del río Bogotá, en 
crecanías al municipio de Tocaima, a orillas del río Magdalena, en las 
veredas Talura (El Espinal), La Salada y cañaverales en el municipio de 
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Suárez; así mismo esta cerámica incisa se encuentra en la loma de Lui
sa. en el municipio de El Guama y también en el municipio de coello, 
asociada estratigráficamente con otros tipos cerámicos identificados en 
el citado tramo del río en cuantía menor y agrupados en los tipos Montalvo 
Inciso. Guamo Ondulado, Mosquera Roca Triturado y otros registrados en 
la región del municipio de Honda y río Sabandija. 

De acuerdo con las prospecciones y excavaciones efectuadas con 
anterioridad y con los reconocimientos de este proyecto se encuentra 
otro material cerámico considerado tardío con características corres
pondientes a las etnias que habitaban en la región, como los panches. 
yaropoges, coyaimas y pijados. Esta cerámica se ha localizado a su vez 
en la margen occidental del río Magdalena y en otros lugares del mismo 
valle, entre los ríos Guarinó y Luisa. 

En el municipio de Honda, se obtuvo una muestra representativa de 
la cerámica tardía. fechada hacia finales del siglo XV, cerámica que pue
de corresponder a parcialidades panchiguas o de indígenas gualíes con 
las tribus de los herbés, mariquitones y honda mas. considerados panches 
por los conquistadores y que dominaban de acuerdo con la etnohistoria 
al momento de la conquista las dos orillas del río Magdalena desde el 
coello hasta el Gualí y desde el Patí o Bogotá hasta el río Negro. (Ramírez 
Sendoya, 277). La pertenencia del estilo cerámico a determinada etnia, 
hasta el momento no se ha podido aclarar por cuanto en el tramo loca
lizado entre el río Bogotá y el río seco. municipios de Tocaima. Apulo, 
jerusalén, cachipay, Guataquí entre otros localizados en la vertiente oc
cidental de la Cordillera Oriental, se encuentra un grupo cerámico domi
nante como es el Pubenza Polícromo, muchas veces asociado al Pubenza 
Rojo Bañado, localizado en un territorio igualmente descrito en las rela
ciones Geográficas y Crónicas de Indias. como tierra de caimas o panches. 

Sobre el tema valdría considerar la observación del cronista Fray 
Pedro Simón con respecto a estos indígenas al considerar que ellos en el 
momento de la conquista se enfrentaban entre sí y los del nor-occiden
te de manera permanente con los colimas del río Negro. En prospeccio
nes efectuadas en el sector de estudio se han identificado asentamientos 
con material cerámico similar al Tardío, descrito en Honda, el cual con
siste en bordes doblados hacia afuera. bases de copas. así como frag
mentos del tipo Pubenza Polícromo, en el municipio de Guataquí y margen 
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izquierda del río en Guataquisito (Coello) y márgenes del río Opia, mate
rial referenciado en Pubenza (Tocaima) y fechado hacia el siglo XV. 

Por otra parte, en la vereda de La Chamba, la cronología que se 
obtuvo con una muestra cerámica diferente a la incisa, caracterizada 
por triángulos repujados sobre el hombro de las piezas, fue de 1620 d.C., 
ubicándonos en el siglo XVII, en un territorio indígena de los pijaos y 
coyaimas, que se asentaban desde el sur del río Coello, de acuerdo con 
la información etnohistórica. Esta cerámica con decoración repujada, ha 
sido excavada igualmente en los municipios de Natagaima, Chaparral y 
Roncesvalles en la cordillera Central. 

En prospecciones efectuadas en la vereda Hato Viejo, del municipio 
de Suárez, hemos identificado, en un antiguo y probable sitio de merca
deo indígena, cientos de fragmentos cerámicos correspondientes a va
rios tipos de los descritos como Tardíos en el tramo del río Magdalena, 
desde Honda hasta Natagaima, pudiendo corresponder el lugar a la des
cripción de Fray Pedro Simón cuando aludía a los mercados que se 
efectuaban por parte de tos indígenas a las orillas del río Magdalena. El 
lugar corresponde ¡:1 un aterrazamiento que actualmente está distante 
del río y antes se encontraba en una antigua orilla. 

Además, es frecuente hallar en estos sitios gran cantidad de ele
mentos líticos, elaborados en chert, asociados a la cerámica y utilizados 
con diversos fines; también se encuentran manos y piedras de moler, 
algunas elaboradas en rocas ígneas, fragmentos de figurinas y restos 
óseos. 

2.1. ZONI FICACIÓN DE LOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS 

El reconocimiento de la región propuesta se dividió para su estudio 
en dos subcuencas. Algunos sitios presentan el material erosionado por 
las labores de la agricultura que se ejecuta sobre sitios prehispánicos, en 
otros las muestras se preservan por la actividad del pastoreo y el tipo de 
cultivo. 

En sectores comprendidos entre los municipios de Coello y Guataquí, 
el río Magdalena se encuentra encañonado por las estribaciones de las 
cordilleras central y Oriental, en algunos lugares se encuentran vegas y 
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Fotograr�a s. Vestigios de antiguos muros de la hadendajesuítica. Vega de los Padres. 

Fotograr�a 6. Ruinas de estructuras. Vega de los Padres. 
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terrazas como producto de las aguas de los afluentes y cauces tributa
rios. Las terrazas se encuentran distantes del cauce ron una morfología 
apta para evitar inundaciones por su altura permitiendo los asentamientos 
prehispánicos. Parte de estos yacimientos se encuentran en los siguien
tes sitios: 

2.1.1. casco urbano del municipio de Coello. Este lugar es uno de los 
aterrazamientos que presenta evidencias cerámicas y líticas; correspon
de a un sector ubicado en el acceso del actual poblado; muestra una 
ligera inclinación hacia el barranco del río Coello en proximidades a la des
embocadura al Magdalena. En un predio localizado a la entrada del pobla
do las evidencias arqueológicas se encuentran superficiales y en 
pequeñas cantidades, registrándose en mayor cuantía después de los 30 
cm. Los tiestos muestran diferencias estilísticas con respecto a otros si
tios prospectados en vegas y llanos del río Coello. 

2. 1.2. Hacienda Neme. En algunos sectores de esta hacienda se 
encuentran bajos o antiguos lugares de correntía de agua donde afloran 
los fragmentos cerámicos y líticos de tamaños variados provenientes de 
aterrazamientos y explanaciones. Las muestras corresponden por sus 
formas y diseños a ocupaciones antiguas. En varias zonas de los 
aterrazamientos es frecuente encontrar superpuesta a cerámica anti
gua, muestras de fragmentos propios de los períodos tardíos por efecto 
de las ocupaciones coloniales de la zona por parte de nativos provenien
tes de varias regiones y resguardos del Tolima. 

2.1.3. Terrazas altas al río coello, en predios cercanos a la hacienda 
Neme. Este lugar corresponde a un aterrazamiento de 20 x 30 metros y 
en el cual hay decenas de fragmentos erosionados por efectos de la 
agricultura. La cerámica en cuanto a diseños y formas es variada, sobre
saliendo la cerámica Pubenza Polícromo en algunos tramos asociada a 
dicha cerámica se encuentran fragmentos mezclados con pintura cre
ma, roja y café que pueden corresponder a ocupaciones concentradas 
por los españoles a diversas etnias de la región. 

2. 1.4. Llano de la Virgen. Corresponde el nombre a las explanaciones 
formadas por el río Coello las cuales se encuentran con relación a los 
aterrazamientos del poblado de coello en un nivel más bajo. En varios 
lugares, se localizan entierros secundarios con urnas funerarias. La ce-
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rámica difiere en cuanto a los dos primeros lugares y sus urnas se carac
terizan por presentar un aplique o figura simple en un costado de la 
urna. la tapa a manera de casquete, igualmente hay unas urnas sin de
coración, son lisas con baño café a crema. Las urnas son similares a las 
descritas como tardías en el· Tolima y sur del Valle del Magdalena desde 
el municipio de Honda. 

2.1.5. Vega de los Padres. Este sitio corresponde a una vega próxima 
al río Magdalena, lugar en el cual hay ruinas de antiguos asentamientos 
jesuíticos y vestigios de sitios de vivienda de la comunidad (Fotografías 5-
6). En otro sector se encontraba probablemente una estructura corres
pondiente a un templo doctrinero localizado en una loma distante del 
río y cercano a una explanación de varias héctareas, en ésta era usual 
por parte de los moradores actuales la extracción de urnas funerarias del 
tipo conocido como Tardío, algunas presentaban tapa a manera de cas
quete y contenían huesos cremados en su interior. En el plan se encuen
tran fragmentos cerámicos de los tipos incisos tardíos al igua� que 
fragmentos líticos, y manos de moler. La estratigrafía cultural en este lugar 
es de 30 cm. 

Este corregimiento es importante por cuanto se encuentra mate
rial cerámico indígena asociado con elementos españoles. como la cerá
mica vidriada. Por el tipo de material se considera un lugar de 
concentración indígena Tardío en torno a una misión. 

2.1.6. Vindi. Lugar localizado en una explanación al norte de Coello, 
se encuentra erosionado por el tipo de ocupación permanente y depen
diendo en gran medida del río Magdalena. las evidencias superficiales 
insinúan una ocupación dispersa y tardía. 

2.1.7. vereda Chicualí. En la actualidad se encuentra un asentamiento 
campesino. el sitio muestra antiguas evidencias de ocupaciones indíge
nas tardías. 

2. 1.8. Barrialoza. Pequeño caserío ubicado en la margen izquierda 
del Magdalena. en algunos lugares de aterrazamiento se localizan frag
mentos cerámicos propios o similares a la cerámica de la tradición Herrera. 
Los tiestos presentan un baño rojo en algunos casos decoración incisa. 
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En el lugar se encuentran en ocasiones urnas funerarias con caracterís
ticas diferentes a las conocidas como tardías. 

2.1.9. Río Opia. En las terrazas formadas por el río, se localizan frag
mentos cerámicos y en algunos sectores elevados hay cuevas donde se 
encuentran partes de urnas funerarias correspondientes al período Tar
dío y al tipo cerámico Pubenza Polícromo. También existen evidencias 
de entierros secundarios, localizados sobre lomas que dominan peque
ños valles. Ascendiendo por las márgenes de l  río se localizan 
aterrazamientos con material Pubenza Polícromo. En las lomas de baja 
altura próximas a ellas se ubican en algunos casos urnas funerarias lisas, 
conteniendo huesos cremados. 
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3. EXCAVACIONES 

De acuerdo con los elementos obtenidos en la prospección se eje
cutaron cuatro cortes arqueológicos. Tres en el aterrazamiento de la 
cabecera municipal de Coello y uno en una terraza alta cercana al río, 
en proximidades a la hacienda Neme. De acuerdo con las evidencias los 
cortes corresponden a dos momentos culturales diferentes, los cuales 
se analizan por separado. 

El material arqueológico que se obtuvo en los tres primeros cortes, 
se excavó en uno de los lugares que presentaba mejor estado de con
servación y mayor estratigrafía, el cual corresponde a la terraza localiza
da en el casco urbano del municipio de coello. El aterrazamiento fue 
abierto por la construcción de la carretera que da acceso al poblado, 
permitiendo observar en sus perfiles la estratigrafía y algunas basuras 
arqueológicas rodadas. En el sitio, localizado a la entrada del pueblo, se 
efectuaron tres cortes. Estos se trazaron en una área demarcada de 1 o 
x 1 o metros en la cual se efectuaron varios pozos que arrojaron eviden
cias desde los 30 hasta los 80 cm., de profundidad con muestras cerámi
cas semejantes. Las trincheras se excavaron de tres por un metro, 
siguiendo una forma de L que cubriese los sectores con mayor eviden
cias en el corte inicial, buscando cubrir parte del sector delimitado. 

En los cortes se identificó un estrato homogéneo y una ocupación 
desde los 30 cm. La estratigrafía registrada en el lugar corresponde a 
una capa de arena suelta, precedida por una capa orgánica y mezclada 
con la anterior que se inicia desde los 30 cm. y se profundiza hasta los 45 
cm. Posteriormente, se encuentra una capa de tierra marrón, asociada 
a arenas y conglomerados de piedra pómez donde se concentra la mues
tra arqueológica. Después de la citada capa, generalmente localizada 
hasta los ochenta centímetros en promedio, continúa una capa de are-
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na suelta en la cual se conserva humedad, en este nivel las muestras no 
existen. Corresponden las evidencias de acuerdo al análisis cerámico a 
los Desarrollos Regionales del Valle Alto del Magdalena, estudiados y ana
lizados en proyectos anteriores. 
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4. MATERIAL ARQUEOLÓGICO 

Analizando las muestras de los tres cortes (descritos en el anexo 
1) comparte homogeneidad en cuanto a pasta y diseños correspon
diendo a una ocupación que se situó en el aterrazamiento que fue 
posteriormente cubierto por una capa de arena de 30 cm. De la mues
tra obtenida, 1.219 fragmentos, 972 corresponden a partes de piezas, 
en tanto 146 son material diagnóstico, representado en decoraciones 
incisas, pintadas y bordes de piezas de varios tipos cerámicos (Figuras 
1 a 4); Lámina 1; Fotografías 7-10). En cuanto al color del baño de la 
pieza, se destaca el rojo, obtenido mediante óxidos ferrosos de acuer
do con los fragmentos excavados; el café dado sobre la misma aguada 
y grupos de tiestos en cuanto a cantidad menores de color naranja, 
gris que son propios en la muestra de los tipos Zipaquirá Desgrasante y 
Mosquera Roca Triturado. 

El material lítico excavado corresponde a 217 elementos repre
sentados en instrumentos para corte, raspado, g olpeado, perfora
ción, y molienda elaborados en chert amarillo, habano, rojo, negro; 
roca ígnea y cuarzo lechoso. El material en la cuenca del Magdale
na en el tramo descrito es abundante en ríos y quebradas facilitan
do la variedad y utilidad dada' 

por los prehispánicos. Para Carlos López 
la materia prima de la región se puede considerar de buena a mala 
de acuerdo con el tipo de chert empleado en los diferentes perío
dos históricos y es así como califica la calidad para la talla en la 
materia prima del chert amarillo, habano y rojo como buena a muy 
buena y la obtenida en chert negro como de regular a mala (López, 
1994). Entre los elementos líticos identificados en los cortes de Coello, 
se encuentran: 
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Cuadro 1. Material lítico en los cortes de coello. 

Elemento Total 

Fragmentos tabulares sin uso 

Raspador lateral 

Raspador terminal con poco uso 

Núcleo con evidencias de lascado 

Canto rodado 

Tajador 

Perforadores a manera de buriles 

Golpeador 

Fragmentos de manos de moler y metate 

Lascas 

Pulidor de cerámica 

4.1. CLASIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL MATERIAL CERÁMICO 
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La muestra cerámica excavada en los cortes 1, 11 y 111 corresponde a 
varios grupos y tipos cerámicos identificados en el valle del Alto Magda
lena, destacándose por la cantidad de fragmentos, con relación a los 
diversos tipos cerámicos, el Tocaima Inciso (60o/o), precedido por el grupo 
A de Arrancaplumas ( 1 1.6%), Guamo Ondulado (8.2%), Montalvo Inciso 
(5.5%), Zipaquirá Desgrasante Tiestos (4.8%), Gua m o Pintado (4.1 %), 
Mosquera Roca Triturada (2.7%), y un grupo de cerámica poco diagnósti
co y con baño café claro a oscuro, desgrasante de grano fino, con pre
sencia de calcita en su desgrasante y el cual presenta como única 
decoración o diagnóstico en los fragmentos una presión circular (2.7%). 

Los tipos cerámicos citados, se han excavado en la región, excep
tuando la decoración circular; siendo los más representativos los corres
pondientes al Tocaima Inciso; los restantes tipos pertenecen a material 
excavado en tramos de la región del valle del Magdalena y vertiente de 
las cordilleras. De acuerdo con la cantidad de tiestos excavados en las 

24 



diversas partes reseñadas en el informe, podemos considerar hasta el 
momento que el tipo Montalvo Inciso, es abundante en el municipio de El 
Espinal, el tipo Guamo Ondulado se excavó con mayor frecuencia en el 
municipio del Guamo, el tipo Mosquera Roca triturado es más notorio en 
la Sabana de Bogotá, piedemonte de la cordillera oriental (municipio de 
Apulo) y su variante en cuanto a la transformación de manufactura, en 
el río Sabandija. 

Por otra parte el material asociado al grupo A de Arrancaplumas se 
registró en Honda, río Sabandija (Cifuentes, 1993), La Dorada (Gómez, 
1995), Mariquita (Salgado, 1998) y en parte a la muestra excavada en el 
municipio de El Fresno (Ramírez, 1 999). La cronología relativa del mate
rial excavado en Coello se encuentra entre los siglos VI a.c. al Vlll d.C. 
También hay sectores de la subcuenca del río rotare con material del 
tipo cerámico Mosquera Rojo Inciso, hacienda La Vega, localizada sobre 
planadas (López & Mendoza, 1993). 

4.2 TIPOLOGIA 

Los tipos cerámicos identificados corresponden: 

4.2.1. Tocaima I nciso 

El conjunto de muestras cerámicas agrupadas como Tocaima Inci
so, en las excavaciones del municipio de coello. corresponde al 60% de 
los fragmentos diagnósticos analizados (Figura 1-D; Figura 2-A, B, C; Figura 
3A, B, e, D; Figura 4F; Lámina A, B, C), el conjunto cerámico con la particu
laridad de la incisión se ha excavado con anterioridad en el municipio de 
Tocaima (Mendoza y Quiazüa, 1991)  en la cuenca del río Bogotá (Rozo, 
1991 ). Y en el municipio de Suárez (Botiva, 1996; Cifuentes, 1997). 

El tipo es casi exclusivo de la región del río Bogotá y río coello 
hasta el momento y puede corresponder de acuerdo con la investiga
ción al origen de los grupos cerámicos y estilos inciso de la región com
prendida entre los dos ríos. Los diseños incisos son similares en los 
fragmentos de piezas que se han excavado en Suárez y datados hacia 
el siglo XII sugiriendo una continuidad de la tradición en el tramo del 
río, e insinuando los orígenes de una determinada ocupación que se 
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Figura 1. Fragmentos cerámicos de Coello. 
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Figura 2. Fragmentos cerámicos de Coello. 
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Figura 3. Fragmentos cerámicos de Coello. 
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Figura 4. Fragmentos cerámicos de Coello. 
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Lámina 1. Fragmentos Cerámicos de Coello. 
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remonta desde el siglo 111 d.C. y perdura hasta el siglo XII d.C. de acuerdo 
con la datación obtenida en el municipio de Suárez, y probablemente 
a siglos posteriores. Se podría sugerir con respecto a la presencia de 
este estilo que el se dispersa además entre el río Luisa y tramos de la 
vertiente de las cordilleras Oriental y Central entre los municipios de 
Armero y Guaduas hasta el río Guarinó, demarcando un probable terri
torio étnico. 

4.2.2. Cerámica de Arrancaplumas (Honda) 

La cerámica excavada en el barrio de Arrancaplumas en Honda e 
identificada como Grupo A. (Fotografía 8), se encuentra en los cortes de 
Coello en cuantía menor (11.6%) con relación al Tipo "Tocaica Inciso". 
Igualmente material cerámico de este grupo se ha excavado en el muni
cipio de La Dorada (Gómez, 1995), municipio de El Líbano (Ruiz, 1996). 
Recientemente, material de este grupo cerámico se excavó en el muni
cipio de Mariquita en cercanías al río cuamo que desemboca al Sabandi
ja (Salgado, 1998). En el municipio de Fresno en el Tolima, Daniel Ramírez 
(1999) describe cerámica parecida a la del citado grupo: bordes en alero 
con incisión, incisiones en forma de hoja de laurel, asociada a una pro
blemática antigua de la cerámica Marrón Inciso del río cauca. 

En el municipio de Mariquita "El grupo A, excavado por Salgado y su 
equipo en la subestación de San Felipe se caracterizó por ser una cerá
mica de pasta fina (90%) con decoraciones incisas (10o/o) y acanaladas 
(1.5%); en algunas ocasiones fue utilizada la técnica decorativa de la 
presión (0.3%) para lograr líneas de triángulos o círculos en el borde del 
labio de la olla. Considera Salgado que este motivo decorativo se en
cuentra con variantes en la cordillera Central en el departamento del 
Tolima y que perdura hasta el siglo XVII. 

Con relación al grupo B de Arrancaplumas que se caracteriza por 
ser cerámica acanalada de probable procedencia del bajo Magdalena. 
Anota el investigador que sólo se identificó un fragmento de este grupo 
(Salgado, 1998: 165). 

Para Salgado y su equipo, las excavaciones en la estación de San 
Felipe confirman la dispersión por el Magdalena Medio de un estilo 
cerámico con rasgos comunes entre sí (acabado de la superficie, for-
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mas. y decoraciones) que fue reseñado en Honda, Tocaima, Guaduas 
y relacionado con la Tradición Zambrano de las tierras bajas del Cari
be (1998: 168). 

La presencia del material del "grupo A" en el municipio de coello, 
sugiere el desplazamiento de productos o productores de cerámicas 
propios de la vertiente de la cordillera Oriental y el Altiplano de Bogotá 
por el valle del Magdalena, dejando ver una red de intercambios de alfa
reros, procedentes de diversos nichos y diferentes pisos térmicos quie
nes utilizaron los caminos y ríos como el Bogotá, Negro, Sabandija, Coello, 
al Magdalena. 

4.2.3. Mosquera Roca Triturado 

Identificado y fechado en la Sabana de Bogotá por varios investiga
dores Broadbent, 1970; Cardale, 1981; Correal y Pinto, 1983; Pinto, 1991; 
entre otros y datado entre los siglos VI a.c. y el VI d.C. En el valle del 
Magdalena y vertiente Occidental de la cordillera Orienta, se registró en 
el municipio de Apulo (Peña, 1991), vegas de El río Sabandija (Cifuentes, 
1993); El Espinal (Cifuentes, 1986). En el municipio de El Espinal la mues
tra corresponde al 2o/o del material excavado; en Coello al 2.7%, en tanto 
en el río Sabandija la muestra es notoria y está asociada a piezas de la 
misma forma que a la registrada en la Sabana de Bogotá, que se trans
formaron en cuanto al acabado y calidad de la pasta, constituyéndose 
el indicio como parte de evidencia en cuanto a la transformación técni
ca de la cerámica, e insinuado cambios en la alfarería que proviene del 
altiplano en asentamientos del valle del Magdalena. 

Relacionado al Mosquera en el río Sabandija se excavó cerámica del 
grupo A de Honda y cerámica del tipo Guaduero Liso. Este tipo corres
ponde a la fase media del período Herrera de la sabana de Bogotá y se 
asocia a los tipos Zipaquirá Desgrasante Tiestos y al Mosquera Rojo Inci
so; el último tipo cerámico se ha registrado en la región en los municipios 
de venadillo y vegas de Guataquisito. 

Hacia la vertiente de la Cordillera Oriental, la cerámica Mosquera 
Roca Triturada se ha excavado en los municipios de Apulo y Cachipay, 
asociada a otros tipos cerámicos propios del altiplano como lo son el 
Mosquera Rojo Inciso, el Zipaquirá Desgrasante Tiestos, el Zipaquirá Rojo 
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sobre Crema. Las fechas obtenidas por el arqueólogo Germán Peña en 
los citados municipios, ubican la ocupación de los agroalfareros al perío
do Herrera en la fase intermedia entre los siglos VIII. a.c. hasta los prime
ros siglos d. C. (Peña, 1991: 53}. 

4.2.4. Zipaquirá Desgrasante Tiestos 

Este tipo cerámico fue identificado en las zonas salineras del muni
cipio de Zipaquirá y en otras regiones del Altiplano (Carda le, 1981 }, ver
tiente de la Cordillera Oriental (Peña, 1991} y valle del Magdalena en 
donde la muestra se encuentra por lo general en pequeños fragmentos 
poco diagnósticos con la particularidad del desgrasante y el color de la 
superficie naranja. Se ha registrado en menor cuantía en el municipio de 
El Espinal y Coello, en una proporción baja 4.8o/o con respecto al grupo de 
Tocaima Inciso que correspondió al 60% de la muestra analizada. 

El tipo cerámico por lo general se asocia al grupo Mosquera Roca 
Triturado y en el valle del Magdalena a cerámica del "grupo /\' de 
Arrancaplumas y al tipo Guaduero Liso (Cifuentes, 1986, 1993}. La mues
tra cerámica identificada por Germán Peña en la vertiente Occidental, 
corresponde a vasijas para la elaboración de sal y algunas para uso do
méstico como lo registró el arqueólogo en el municipio de Cachipay. La 
descripción de las piezas dada por Peña muestran fases propias a la 
actividad de los alfareros del Altiplano, agrupados sus elementos diag
nósticos como período Herrera, en la colonización o regreso al valle del 
Magdalena por la vertiente del río Bogotá y río Seco, de manera similar, 
como ya lo anotamos, en el caso de la excavación de Arrancaplumas y 
río Sabandija (1993}. 

4.2.5. Guamo Ondulado 

El tipo cerámico fue excavado y registrado en el municipio de El 
Guamo, en niveles profundos junto a este material se encontraron frag
mentos de cuerpo de piezas con pintura roja en franjas diferente a la del 
tipo Montalvo Pintado, como si correspondiera a períodos más antiguos. 
Se identificó igualmente en el municipio de coello asociado a los restan
tes tipos descritos (Figura 1 B, C; Figura 4A, B}, recientemente se registró 
esta cerámica en un basurero de un aterrazamiento a 40 metros con 
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Fotografía 7. Cerámica Incisa. Tipo Montalvo Inciso. 

Fotografía 8. Cerámica incisa con borde en alero. Grupo A. Arrancaplumas. 
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Fotografía 9. Fragmento de cerámica incisa (esgrafiada) tipo Montalvo. 

Fotografía 1 o. Cerámica incisa (esgrafiada) tipo Montalvo. 
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respecto al valle del río Aipe en el departamento del Huila, asociado a 
fragmentos del tipo Montalvo Pintado y a un grupo cerámico propio del 
Formativo y con rasgos diagnósticos similares a lo excavado en el muni
cipio de Tarqui (Huila) por Leonardo Moreno, con una datación en dicho 
municipio de 200 a.c. 

La asociación del tipo cerámico a los registrados anteriormente 
sugiere una mayor antigüedad con relación a las muestras excavadas 
en el Guamo. El tipo cerámico comparte de acuerdo a su estilo de 
ondulacion en los bordes un ligero parecido a cerámica excavada en la 
cuenca del cauca, especialmente en la región del Quindío, municipio 
de la Tebaida. 

Héctor Salgado, por su parte, considera en su investigación sobre 
la arqueología del municipio de Roncesvalles, que los tipos Guamo 
Ondulado y Guamo Pintado corresponden a períodos propios del For
mativo y los cuales se pueden emparentar con los materiales 
excavados en la Cordillera Central (1998: 120). Para el arqueólogo Du
que Gómez de acuerdo a su observación sobre el tipo Guamo Pinta
do, le permite insinuar una procedencia de la Cordillera Central. 
Ramírez ( 1999) en su reciente investigación en el municipio del Fres
no, considera de igual manera que la tradición pintada (antigua 81 o 
a.C.) y excavada en Fresno, se dispersó en gran medida desde centros 
del Formativo localizados en la cuenca del Cauca (período llama) y 
San Agustín dando probables orígenes a la tradición pintada en el 
valle Alto del Magdalena. 

4.2.6. Moltalvo Incisa y Pintada 

La cerámica agrupada como tal se ha excavado en el municipio 
de El Espinal vereda Montalvo, asociada a la cerámica incisa se agrupó 
la identificada como Montalvo Pintada de negro sobre Rojo (pintura en 
negativo). Los tipos Montalvo Inciso y Pintado se ha localizado en los 
municipios de Espinal, Suárez, Coello (Figura 4, D; Fotografías 7, 9 y 1 0) y 
recientemente en el municipio de Aipe, destacándose en éste una ce
rámica incisa esgrafiada posterior a la cocción. como caso particular la 
cerámica incisa se excavó en el área Agustiniana, por Duque y Cubillos, 
la muestra fue pequeña con relación a la dominante del Clásico Regio
nal de San Agustín (Cifuentes, 1997). La cerámica pintada de Montalvo 
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de acuerdo con las comparaciones de estilos pintados del suroccidente 
del país, tiene mucho que ver con la registrada en el período Yotoco o 
anteriores del valle del ca u ca (ver Lamina 1 :3 en Inciva, 199 3). En el 
municipio de Suárez en el plan del Tolima, Alvaro Botiva ( 1998: Fotogra
fías 18-25) excavó un entierro primario en el cual el ajuar funerario 
estaba constituido por una muestra de piezas pintadas de negro sobre 
rojo; asociado a estas aparecían adornos de concha y adornos de oro 
similares a la orfebrería agustiniana y del sur-Occidente del Valle del 
ca u ca. 

Cuadro 2. Tipos cerámicos del Formativo identificados en el valle del Mag
dalena, Tolima y Cundinamarca. Datación aproximada. 

Tipos cerámicos Municipios Datación aproximada 

Guaduero Liso Guaduas Siglo 111 a.c. 

Mosquera Roca Triturada Méndez Siglo 1 a.c. 

Arrancaplumas grupos A y B Honda Siglo 1 a.c. 

Mosquera Roca Triturada coello Siglo 1 a.c. al lll d.C. 

Zipaquirá, Desgrasante 
Tiestos Coello, Espinal, 

Méndez Siglo 1 a.c. allll d.C. 

Montalvo Inciso coello, Espinal, 
Suárez Siglo 1 a.c. al lll d.C. 

Montalvo Negro sobre 
Rojo Espinal, Suárez Siglo 1 a.c. al lll d.C. 

Tocaima Incisa Tocaima, Espinal, 
Coello, Suárez, 
Guamo Siglo 111 d.C. al XII d.C. 

Mosquera Rojo Inciso venadillo, Piedras Siglo 1 a.c. al VI d.C. 

Guamo Ondulada coello, Guamo Siglo 11 allll d. C. 

Guamo Pintada Suárez, Guamo Siglo 11 allll d. C. 
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5. CORTE IV. NEME 

El corte cuarto se efectuó en una finca cercana a la hacienda Neme 
del municipio de Coello. En proximidades a la orilla occidental del río Coello, 
formando un alto talud, se destaca un aterrazamiento que presenta en 
su superficie evidencias de fragmentos cerámicos que afloraron por efec
to del arado para la agricultura. En esta terraza mediante el laboreo 
agrícola se extrajo con anterioridad por parte de los dueños de la finca 
una urna funeraria que contenía restos óseos en su interior. 

En el sitio se hizo un corte en forma de trinchera de 3 metros x 1 
metro, que partió de la parte plana hacia un extremo del aterrazamiento 
con pendiente suave, llevando un control estratigráfico de 1 o cm en pro
medio. La estratigrafía corresponde a una capa de arena de 20 cm. de 
espesor, precedida por un estrato de tierra negra que presenta algunas 
evidencias arqueológicas y se profundiza hasta los 45 cm. Posterior a 
este estrato, se encontró una capa de arena de peña con un espesor de 
15 cm hasta la roca basal. En estos niveles se excavaron fragmentos de 
piezas cerámicas pintadas y bordes de ollas subglobulares; posterior a la 
arena se halló un nicho el cual contenía una urna con evidencias de 
entierro secundario. La tumba se encontró labrada en la roca arenisca y 
se localizó hacia uno de los extremos de la terraza, llegando hasta los 60 
cm. de profundidad (Figura 8). 

La tumba contenía una urna completa pero fracturada por la pre
sión de la tierra. La urna presenta una superficie lisa, sin apliques ni tapa, 
su color es café claro con un diámetro de 40 cm y una altura de so cm. 
Su interior contenía algunos restos óseos cremados de difícil identifica
ción por su mal estado de preservación. como ajuar se encontraron par
tes de piezas utilitarias de forma subglobular con evidencias de carbón 
en sus caras externas, una mano de moler, lascas, abundante carbón y 
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Lámina 2. cerámica pintada. Pubenza Polícromo. Neme-Coello. 
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Lámina 3. Cerámica pintada: pintura roja, blanca y negra. Neme-Coello. 
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trozos de neme o brea. La datación obtenida para esta tumba corres
pondió al 300 B.P. 1650 d.C (Beta - 144082. Cal BP. 300 to 5). 

El material cerámico excavado en el corte de Neme, corresponde a 
partes de piezas y bordes sencillos evertidos e invertidos de ollas 
subglobulares, de diámetros que oscilan entre los 1 5  y 30 cm., paredes 
con secciones entre 0.5 a 2 cm., los acabados no son notables, excep
tuando la cerámica que presenta la decoración pintada (Figura 5), lámi
nas 2, 3). Algunos de los fragmentos son similares a los recolectados en 
otros lugares de la prospección, agrupados como Pubenza Polícromo y 
cerámica de baño café de superficie lisa, sin presencia de incisiones (Fi
gura 6 y 7). Analizando la cerámica pintada se puede decir que la pintu
ra reemplazó como técnica decorativa a la incisión y a formas 
geométricas incisas en el cuerpo de las vasijas (Fotografía 11, 12; lámi
nas, 2, 3). 

El material lítico excavado correspondía a una mano de moler, 8 
desechos de talla; se destacan 2 pulidores, 6 núcleos; 4 con evidencia de 
lascado. 

cuadro 3. Frecuencia de la cerámica en el corte de Neme 

Nivel Fragmentos cerámicos Diagnósticos 

Nivel 1 

Nivel2 50  8 

Nivel3 

Nivel4 88 10 

Nivel 5 

Nivel 6 24 8 

Nivel 7 

Total 
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Figura 5. Bordes cerámicos de Neme. 
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Figura 6. Bordes y fragmentos cerámicos Guataquisito. 
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Bordes y fragmentos cerámicos río Opia. 
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Entre el ajuar funerario vale la pena destacar la ofrenda del neme o 
brea, sobre la cual anota el arqueólogo Duque Gómez: que los indígenas 
en varias partes utilizaron el neme para calafatear las canoas y en situa
ciones de guerra solían untar las puntas de las flechas para lanzarlas 
como objetos incendiarios sobre los techos de palma de los poblados, 
casas o fuertes españoles. En la Relación y discurso de la guerra contra 
los indios pijaos dirigida por don Juan de Borja al Rey, el 20 de junio de 
1608, anota el español, un pasaje semejante al citado por Duque Gómez 
con respecto a las flechas incendiarias. 

"Antes de cerrarse el año ·1606 se registró una reacción Pijao contra 
el fuerte de San Lorenzo de Chaparral. Los indígenas pretendieron 
incendiarlo, cosa para la que se prestaba fácilmente, ya que todos sus 
techos eran de paja, pero fracasaron porque cuando se disponían a lan
zar los hachones encendidos por medio de flechas, sobrevino un agua
cero que los apagó. Los centinelas del presidio dieron la alarma y se 
trabó un ligero combate que los obligó a retirarse". (Lucena Salmoral, 
1965: 149). 

Sobre el petróleo y la utilización por parte de los prehispánicos hay 
versiones como la que se registra en Barrancabermeja dada por los es
pañoles que aludían al uso de éste por parte de los nativos en los pozos 
llamados de la Infanta. En la región de coello, se destacan dos pozos 
registrados en el municipio de Guataquí, Chicua y Neme (Velandia, 1980: 
1367). 
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6. EL MATERIAL CERÁMICO TARDÍO Y LAS 
REFERENCIAS HISTÓRICAS 

con relación a la cerámica tardía se han identificado en recoleccio
nes y excavación del municipio de Coello, varios grupos y tipos cerámicos 
identificados en otras excavaciones y municipios de la región del valle 
del Magdalena, como lo son los tipos Chamba Presionado excavado en El 
Guama, y material inciso anotado como propio del grupo cerámico Ca
ñaverales excavado en el municipio de suárez en el Tolima (Fotografías 
13-14; Lámina 4). Por otra parte en terrazas y coluvios. paralelos al río 
Opia, estas evidencias arqueológicas han sido registradas por López & 
Mendoza, ( 1 994); Cifuentes. (1993) con muestras de material descrito 
como Pubenza y fragmentos pintados que se pueden agrupar como. 
Pubenza Polícromo. Se encuentra también en algunos sitios, fragmentos 
de piezas globulares con pintura café y crema {Fotografía 12). 

Las variedades de estilos cerámicos y de fechas tardías de C-14 en 
la cuenca del Valle del Magdalena entre el río Guarinó y Saldaña y El 
Negro hasta el río Bogotá, permiten suponer la complejidad de grupos 
que ocuparon o se desplazaron por el valle del Magdalena en el citado 
tramo desde tiempos anteriores al siglo 1 antes de Cristo. Las evidencias 
corresponden a una tradición incisa y pintada con los respectivos cam
bios estilísticos durante los siglos posteriores, así como a cerámicas pro
pias de los agrupamientos coloniales de nativos concentrados allí por 
parte de los españoles para las labores de minería y ganadería. (Fotogra
fías 11-14; Láminas 2-4). 

Se destaca en la terraza y corte de Neme, así como en las orillas del 
río coello material cerámico (Lámina 4) con características similares a 
las muestras identificadas en el sur y centro del Tolima. material que 
corresponde a las basuras cerámicas de las diferentes concentraciones 
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de parcialidades indígenas de pijaos y panches al final del siglo XVI y 
mitad del siglo XVII, como lo anotan los investigadores Clavija y Triana, 
hacia las vegas del río coello y poblados de Piedras y Doima. Las eviden
cias arqueológicas sumadas a las referencias históricas, muestran en el 
plan del Tolima la importancia que tuvo. para los españoles mantener 
con premura la población nativa que se conservó después de la conquis
ta, para suplir los servicios de las haciendas y el cuidado de Jos hatos. 

Cuadro 4. Tipos y grupos cerámicos tardíos identificados en el tramo 
entre los ríos Coello y Bogotá. 

Tipo cerámico 

Pubenza polícromo 

Pubenza Rojo Bañado 

Guaduas Habqno Liso y Burdo 

Café presionada 

Corrugada 

Municipios Datación D.C 

Tocaima, Apulo, Siglo X al XVII 
Coello, Guataquí, 
Piedras 

Tocaima, Guama, Siglo x 
Suárez 

Suárez, Coello Siglo VIII al XVI 

Suárez, Coello 111 al XVII 

Suárez Siglo X al XVI 

Hacia 1594, los indígenas ruamos (parcialidad coyaima) se radica
ron en las riberas del río coello, huyendo de las guerras contra los pijaos 
de la sierra. En las tierras no frecuentaron la agricultura "por ser poco 
labradores, usaban más para sustento de grandes platanales que tenían 
porque requerían menos beneficios y eran permanentes y además te
nían continuas pesquerías en el Coello y río Grande". Estos indios eran 
grandes comerciantes; navegaban e l  río Magdalena hasta los Reales de 
Minas y Honda, llevando maíz, gallinas y otros productos. El comercio les 
dio cierta independencia con respecto a los encomenderos, siendo con
siderados como indios ricos (Clavija, 1993, t. 1: 60). 

Uno de los grupos o parcialidades que se concentró en los llanos y 
vegas del río Coello y poblados cercano fue e l  de los toamos, los cuales 
después de 40 años de resistencia fueron sometidos por los españoles, 
éstos se encontraban en sus inicios ubicados en la región bañada por los 
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Fotografía 13. Forma de pieza cerámica del sitio Neme. 

Fotografía 14. Tipo de borde doblado en la cerámica Tardía. Neme-Coello. 
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ríos Toamo, Miraflores, quebrada Guadual en el actual municipio de Rovira. 
(Tria na, 1 99 2: 160). 

El factor que definió el sometimiento de los toamos de acuerdo con 
Triana fue el hallazgo de minas de oro en la región que habitaban, acción 
que se atribuye al capitán Antonio de Meneses quien por comisión del 
cabildo entró en la provincia de los toamos y coyaimas, cateando las 
quebradas descubrió las minas de aluvión de las quebradas la Arenosa y 
Miraflores (Tria na: 162). El descubrimiento de minas generó conflicto entre 
los españoles por su posesión y es así como hacia 1590 los toamos se 
encontraban divididos entre los promotores de pleitos, posteriormente 
Gaspar Rodríguez, los llevó a servir a una estancia que tenía en "Buluya" 
cerca a la desembocadura del río Coello en el Magdalena, región a don
de llegaron posteriormente otros segmentos coyaimas y metaimas del 
capitán Ruiz de Saajosa. (Triana: 164). 

Pero estos toamos, en cierta medida se convirtieron en los aliados 
de los españoles siendo concertados y reducidos en 162 7 por Les mes de 
Espinosa al pueblo de indios de "La Santísima Trinidad de la Boca del río 
coello" siendo estos indios por otra parte la población indígena más nu
merosa en esta reducción. "Allí fueron mezclados con los coyaimas, 
Quecuimas y Nooras de otros encomenderos. los cuales aseguraban que 
estos grupos no debían reunirse en un sólo pueblo con los indios prove
nientes del valle de Combeima" ... porque juntos en uno indios tan dife
rentes condiciones y naturaleza habiendo sido siempre tan crueles 
enemigos ... no sería lo más conveniente para la paz de la región". (Triana: 
164), pero igualmente se sumaron segmentos de coyaimas que no co
nocemos si gozaban de cierta independencia grupal como las palomas, 
qucuimas. ancones y cuniras. 

Por otra parte creadas las fincas ganaderas Llano Grande y Coello 
hacia el siglo XVII, los españoles se surtían de indígenas en los pueblos de 
coyaima. Natagaima y parcialidades cercanas. "Dichos latifundios, espe
cialmente al sur del río Coello, se abasteció de indios concertados prove
nientes de los resguardos y pueblos de Natagaima y coyaima. También 
de mestizos e indios de otras regiones dada la alta movilidad de esta 
clase de gentes" (Ciavijo, 1 993, t. 1 :  138). A partir de su traslado a esta 
región, la arteria central para la actividad económica de los toamos y 
sus compañeros en el resguardo lo constituyó el río Magdalena, en don-
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Lámina 4. Cerámica variada en diseños de Neme-coello. 
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de según Tria na "se constituyeron en hábiles pescadores y bogas, comu
nicándose y comercializando sus productos con el puerto de Honda y 
las minas de las Lajas y Santa Ana, aunque no dejaron, al menos en el 
siglo XVII de acudir, conminados por su encomendero a servir en las obras 
públicas de !bagué, o en el transporte de ganado y mercancías a Popayán". 
(Triana: 165). 
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7. CERÁMICA PUB ENZA POLÍCROMO 

El tipo cerámico Pubenza Polícromo, excavado y registrado en el 
municipio de Tocaima por Marianne Cardale y fechado en varios lugares 
de la vertiente de la cordillera Oriental al  valle del Magdalena, es uno de 
los elementos diagnósticos con mayor frecuencia hallado en las 
excavaciones de la vertiente entre el río Bogotá y Seco. En los municipios 
de las orillas del Magdalena se encuentra abundante tiesto del tipo 
Pubenza Polícromo en Guataquí, Coello (Guataquisito) y en las márgenes 
del río Opia. Las evidencias se obtienen de manera superficial en 
explanaciones de mediana dimensión, cercanas a ríos y quebradas tri
butarios del río Magdalena y en valles y terrazas distantes del mismo 
como las localizadas en las partes medias del río Coello y Opia (Fotogra
fía 12; Láminas 2-3). 

De acuerdo con Marianne Cardale, Germán Peña, Carlos López y 
Sandra Mendoza se tienen fechas desde el 880 d.C. hasta el 1 550 en los 
municipios de Tocaima, Cachipay, Apulo y jerusalén. En el valle del Mag
dalena se ha identificado la cerámica en los municipios de Guataquí, 
Coello, Piedras. La presencia de este tipo cerámico de acuerdo con los 
investigadores citados los induce a pensar que pueden corresponder las 
evidencias a los Panche que se encontraban habitando la vertiente de la 
cordillera al valle del río Magdalena. 

La cerámica descrita igualmente se asocia en algunos tramos con 
la Pubenza Rojo Bañado (Fotografía 1 1 ) que se caracteriza por presentar 
una variada gama de incisiones y formas, bastante similares a las 
excavadas en El Espinal, pudiendo corresponder la tradición del Pubenza 
Rojo a los antiguos modelos de la cerámica Montalvo Inciso, la cual por 
sus características que se asocia en algunos casos con la cerámica del 
período Herrera de la Sabana de Bogotá. La cerámica Pubenza Polícro-
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Fotografía 1 1 .  Cerámica del tipo Pubenza Rojo Bañado. 

Fotografía 12. Cerámica pintada del sitio Neme. 
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mo de acuerdo con cardale, correspondería a un desarrollo posterior 
con respecto a las formas incisas. 

López y Mendoza han descrito varios yacimientos asociados con la 
cerámica Pubenza Polícromo, la cual cubre zonas altas de la vertiente 
occidental en Cundinamarca. Es así como se destacan entre otros luga
res el cerro de Quininí (Tibacuy), municipio de Apulo, Tocaima, jerusalén, 
Ricaurte y Suárez. En Apulo la fecha relacionada con el tipo cerámico se 
encuentra en el 830 ± 60 d.C. en tanto en Tocaima se fechó entre 1320 
y 1390 d.C. y en 1340 en Apulo, relacionado con una densa ocupación 
(López & Mendoza, 1994: 188-89). 

En el extenso reconocimiento efectuado en la línea de interconexión 
eléctrica La Mesa - Mi rol indo en !bagué destacan López y Mendoza que 
la mayor frecuencia de yacimientos arqueológicos identificados corres
pondían al tipo Pubenza Polícromo (torres 1 3  a 90) que cubrían ambas 
márgenes del río Magdalena. Para los arqueólogos. los fragmentos de 
vasijas del tipo en mención se destacan por la vistosidad de colores y 
formas, relacionadas con una tradición de cerámica pintada elaborada 
por indígenas tardíos que vivieron en la región desde el siglo IX d.C. hasta 
tiempos coloniales como se argumenta en el capítulo anterior. 

Gran parte del citado territorio, fue ocupado de acuerdo a las cróni
cas y documentos coloniales por los indígenas panches con probabilidad 
de los caimas que se encontraban en las proximidades del río Magdale
na y hacia los cerros de este nombre en las riberas de los ríos Caima, 
Alvarado y Chipalo en el Tolima. Correspondían los caimas de acuerdo 
con Adolfo Triana a "segmentos panches, tanto por su ubicación, como 
por las características culturales que evidencian los documentos. La re
gión en donde se encontraba estaba más cerca de la jurisdicción de 
Tocaima; sin embargo, en la delimitación de jurisdicciones para ambas 
ciudades hecha por el oidor Galarza, quedaron en jurisdicción de !bagué. 
(Triana: 1 54). Por otra parte la presencia de abundante pintura sobre los 
tiestos plantea interrogantes a Marianne Cardale sobre la pertenencia 
étnica de el tipo cerámico con respecto a la tradición pintada de muiscas 
y guanes. (López, 1994: 240-241 ). 
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8. PERDURACIÓN DE ESTILOS CERÁMICOS 

Para el arqueólogo Salgado, de acuerdo con sus investigaciones en 
la Cordillera central y los análisis sobre el material regional "La cerámica 
ubicada en el período Tardío, dentro del marco geográfico trabajado, 
presenta mucha similitud con la del período Formativo, lo  que podría 
señalar la permanencia de unos mismos pobladores que van cambian
do su estilo alfarero a través del tiempo". Aunque, anota faltan investiga
ciones que permitan observar dichos cambios. considera además que 
"para el período Tardío los diseños y las formas de la cerámica se man
tienen a lo largo del Magdalena Medio y parte del Alto, en las técnicas 
decorativas se empiezan a notar variaciones regionales. En el alto Mag
dalena se generaliza el uso de la pintura, mientras para la región Media 
se acentúa la técnica de la decoración incisa. y la pintura no es tan 
común" ( 1 998: 168). 

En nuestro caso consideramos que puede existir una continuidad 
cronológica en cuanto a los diseños incisos en algunos casos. Es así como 
la cerámica "Tocaima Inciso" comparte rasgos estilísticos con la cerámi
ca identificada en el grupo Cañaveral excavada en el municipio de Suárez, 
fechada hacia el siglo XII. La proximidad de los citados municipios permi
ten ubicar un territorio con una tradición incisa que se encuentra en 
varios sectores de la cuenca del Magdalena, de acuerdo con los recono
cimientos y excavaciones que se han hecho hasta el momento. 

Igualmente hemos anotado anteriormente (1997) que otra cerámi
ca incisa (Montalvo Incisa), puede perdurar y corresponder a una misma 
tradición que se encuentra en el valle del Magdalena, agrupada como 
Pubenza Rojo Bañado fechada en el siglo X, localizada en regiones cer
canas al municipio de El Espinal, Coello, Tocaima, y a pueblos de la ver
tiente de la cordillera Oriental al río. 
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Por otra parte en la cordillera central y piedemonte al Magdalena. 
perdura una cerámica repujada que se ha fechado desde el siglo IV d.C 
presentando varios siglos en cuanto a una ocupación de un territorio, 
localizado en la vertiente de la Cordillera Central y los llanos del Tolima al 
Magdalena. El arqueólogo Daniel Ramírez (1 999), anota al  respecto que 
los trabajos de Salgado relacionados con la problemática, evidenciaron 
terrazas y plataformas de vivienda datadas en 980 y 990 d.C. asociadas 
a fragmentos cerámicos con un sencillo tratamiento superficial. poca 
diversidad formal y una mínima variedad técnica asociada a la cerámica 
excavada en los municipios de Chaparral y El Guama. 

Para el citado investigador el período Tardío de la región de Fresno 
que comparte diseños cerámicos con el valle del Magdalena en cuanto 
a las ocupaciones de Macayas y Colorados, se encuentra mejor definido 
en el sitio de San Bernardo, ubicado en la margen derecha del río Guarinó. 
en límites del departamento de Caldas. Ramírez, anota que a cerámica 
de uso doméstico de los estratos Ap2B1 y Ap1 de san Bernardo está 
caracterizada por los cuencos y ollas globulares de cuello corto. fabrica
dos con material volcánico de grano grueso. en cuanto a la decoración. 
describe incisiones intermitentes y achurados formando figuras 
geométricas. presionado digital. aplicaciones y aquillados relacionados 
con el complejo cerámico Colorados excavado por castaño y Dávila en 
1984, igualmente considera que hay semejanza de la cerámica del com
plejo Colorados con la cerámica analizada como complejo la Giralda por 
Otero en 1 966. También destaca que hay semejanza con algunos mate
riales cerámicos excavados en la segunda ocupación de Pipintá por Alba 
Gómez y su equipo en 1966, material  datado en el siglo VI d. C. (Ramírez, 
1 9 99:46). 
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9. CONTEXTO DEL MATERIAL CERÁMICO 

En investigaciones efectuadas en cercanía a las márgenes del río 
Magdalena, municipio de El Guama, Suárez, El Espinal, orillas del río 
Sabandija y municipio de Honda se ha podido comprobar y cotejar 
con otras investigaciones arqueológicas efectuadas por otros 
arqueólogos en la Hacienda Pipintá (La Dorada). Puerto Bogotá 
(Guaduas), Tocaima y hacia la cordillera Central, en los municipios de 
Mariquita, Líbano, Fresno, Chaparral y Roncesvalles las diferencias y 
similitudes arqueológicas con las obtenidas en varios sectores del valle 
del Magdalena. 

En muchos lugares se observa de manera revuelta y superficial 
materiales cerámicos con diferencias de estilo y formas que realmente 
corresponden a manifestaciones culturales distintas como se pudo com
probar mediante las excavaciones arqueológicas que se realizaron pos
teriormente. 

Analizando los resultados obtenidos hasta el momento en la 
subcuenca del río Coello en su parte baja se han identificado dos tradi
ciones cerámicas pertenecientes a dos períodos históricos con caracte
rísticas diferentes. 

9.1. E L  PRIMER P E R IODO 

Tiene una cerámica incisa fina, rica en formas y diseños, así como 
piezas decoradas con pintura negativa de negro sobre rojo, que co
rresponde a una tradición incisa y pintada en el norte del Alto Mag
dalena y la cual coexistió con manifestaciones regionales localizadas 
en la vertiente de la Cordillera Oriental hacia el río Magdalena, y 
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estribaciones de la Cordillera Central hacia el Valle del Magdalena como 
lo atestiguan las muestras excavadas en el último caso en el munici
pio de El Líbano (Fernando, Ruiz, 1 994), municipio de Mariquita (Salgado 
- Gómez 1998) y en el municipio de Fresno (Ramírez, 1 999). 

En el municipio de El Fresno el investigador Daniel Ramírez, en 
los estratos más profundos del sitio La Floresta obtiene dos fechas 
de radiocarbono datadas en 880 a.C. y 7 1  o a.c. asociadas a mate
rial formativo caracterizado por fragmentos de vasijas globulares y 
subglobulares de color rojo y paredes delgadas, decoradas con pin
tura negativa formando figuras geométricas; igualmente, fragmen
tos de vasijas subglobulares con pasta de color café decoradas con 
incisiones intermitentes y pasta de caolín blanco. Las formas co
rresponden a cuencos y ollas; el 23o/o de la muestra se caracterizan 
por tener diversidad en decoraciones, siendo comunes en todos los 
grupos analizados, las acanaladuras, paralelas, verticales y horizon
tales, localizadas en el cuerpo, cuello y labio de las vasijas. Para 
Ramírez existe en estos estilos una influencia de los centros 
formativos del suroccidente de Colombia, Valle del cauca, y San 
Agustín, en el Huila. 

"Las dataciones de La Floresta sugieren que poco después de sur
gir las sociedades agrícolas formativas en el suroccidente de Colombia, 
se estimula en la región del Tolima un proceso de colonización de di
versos ecosistemas de la cordillera central y del valle del Magdalena, 
los que no fueron limitantes geográficos insalvables para el intercam
bio cultural con el suroccidente colombiano. Hacia el siglo VIl a.C., los 
habitantes de La Floresta ya habían realizado obras de adecuación en 
áreas de habitación, la construcción de tumbas y la disposición de ba
sureros. La cerámica experimentó desarrollos formales, funcionales y 
técnicos que fueron compartidos en toda la región por estilos alfareros 
incisos, pintados, acanalados, aplicados y bruñidos descritos en el valle 
del Magdalena, altiplano cundiboyacense, Viejo Caldas y Macizo 
antioqueño" (Ramírez, 1999: 44). 

La tradición incisa se localiza en el valle del Magdalena en diferen
tes sitios, mostrando una particularidad en cuanto a diseños y acaba
dos. Los yacimientos con dichos elementos y características se localizan 
de acuerdo con las excavaciones efectuadas, entre los municipios de El 
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Guama hasta La Dorada y desde el Municipio de Suárez hasta las bocas 
del río Negro. Otras investigaciones recientes dan información de eviden
cias correspondientes a tradiciones incisas probablemente similares a 
las excavadas en Arrancaplumas en la parte central del Magdalena Me
dio en el sitio excavado por Sergio Rivera (1 996). En Puerto Boyacá, Helda 
Otero (1996) excavó material cerámico inciso que agrupó como propios 
de la cerámica Ferrería (Macizo Antioqueño); cerámica que de corres
ponder al complejo Ferrería ampliaría los horizontes cerámicos plantea
dos para el valle Medio del Magdalena. 

La cerámica descrita en el norte del Alto Magdalena y zona de 
estudio; incisa lineal o con motivos triangulares, se encuentra desde el 
siglo 1 a.C. En tanto, la tradición incisa en la región de Tocaima está 
fechada hasta el momento en el siglo 111 d.C. La relación del tipo Tocaima 
Inciso con la cerámica Montalvo Incisa, Guama Ondulado, registrados 
estratigráficamente permiten aproximar la cronología de los dos últi
mos tipos cerámicos al siglo 111 d.C. Para Héctor Salgado la cerámica 
Ondulada del Guama puede corresponder a una cronología más anti
gua que la sugerida. Por otra parte cerámicas con motivos similares a 
las de Montalvo, perduraron en la región de la vertiente occidental de 
la Cordillera Oriental, de acuerdo con la fecha de cardale y de Peña 
hasta el siglo X, con el tipo de Pubenza Rojo Bañado, que presenta 
variaciones de estilos. 

En reciente investigación efectuada por Héctor Salgado, el investi
gador obtuvo, en una de sus excavaciones en el municipio de Roncesvalles, 
una fecha de 2850 ± so a.p. con material cerámico que asocia de mane
ra preliminar con el Formativo de la Cuenca del río Cauca y de la región 
de San Agustín, información que enriquece la problemática de ocupa
ción y de movilidad prehispánica por las cuencas de los dos ríos. La inves
tigación nos induce a pensar que se dieron migraciones de grupos 
alfareros provenientes de la cuenca del Cauca hacia el Valle del Magdale
na, conjugándose por ello varias tradiciones alfareras en diversas regio
nes del Alto Magdalena. Cabe destacar a manera de hipótesis las 
semejanzas estilísticas en cuanto a la técnica de la pintura del período 
Yotoco con las cerámicas del tipo Montalvo Pintada Negro sobre Rojo. 
Ramírez (1 999:43) considera al respecto de la cerámica pintada 
excavada en El Fresno puede corresponder a grupos emparentados 
culturalmente con los del Alto Magdalena. 
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cuadro 5. Tipos cerámicos identificados en la región de la vertiente de la cordillera central, Oriental y valle del 
Magdalena. Datación aproximada 

T ipos cerámicos Municipios Datación aproximada 

Salcedo Arena de río cachipay, Apulo, Tocaima Siglo IX a.c. al 1. a.c 
Cerámica pintada negro sobre Fresno Siglo VIl a. c. 
rojo e incisa similar a la tradición 
Marrón Inciso. 
Arrancaplumas A y B Honda Siglo 1 a.c. 
Mosquera Roca Triturada coello Siglo l. a.c. al 111 d.C. 
Zipaquirá Desgrasante tiestos coello, Espinal, río Siglo 1 a.c. al 111 d.C 

Sabandija 
Montalvo Inciso Coello, Espinal, Suárez Siglo 1 a.c. al 111 d.C. 
Montalvo Negro sobre Rojo Espinal, Suárez Siglo 1. a.c. al 111 d.C. 
Tocaima Incisa Tocaima, Espinal, Coello, Siglo 111 d.C. al XII d.C. 

Suárez, Guama 
Guama Ondulada Coello, Guama Siglo 11 al 111 d.C. 
Guama Pintada Suárez, Guama Siglo 11 al 111 d. c. 
Pubenza Polícromo Tocaima, Coello, Guataquí, Siglo X al XVII d.C. 

Apulo, Cachipay 
Pubenza Rojo Bañado Tocaima, Guama, Suárez Siglo X d.C. 
Guaduas Habano Liso y Burdo Dorada, Honda, Guaduas, Siglo VIII al XVI d.C. 

Suárez 
Café Presionado Chaparral, Guama, Suárez Siglo 111 al XVII d.C. 
Corrugada Pto. Salgar, Honda, Suárez Siglo X al XVI d.C. 



9.2. EL SEGUNDO PERÍODO 

Corresponde a las evidencias y elementos arqueológicos recono
cidos para el Período Tardío, que puede tener una tradición antigua 
en el sector, y es propio de las etnias registradas por los españoles. 
Las formas y estilos son diversos, así como el acabado. Esta cerámica 
difiere del primer período en cuanto a formas y decoraciones. En la 
cerámica Tardía predominan piezas de bordes reforzados hacia afuera, 
apliques a manera de falsas agarraderas, asas, decoración de trián
gulos repujados en sectores del cuerpo de la pieza, incisiones 
longitudinales desde el borde, formas aquilladas con incisiones. 

En el Período Tardío, se destacan diferencias y similitudes cerá
micas y cronológicas de un sector a otro: En la quebrada El Perico, 
(Honda), se fechó la ocupación en 1 540 d.C. con materiales semejan
tes a los excavados en Guaduas, que se diferencian en cuanto a la 
incisión y el repujado con cerámicas correspondientes a la vereda La 
Chamba, en el municipio de El Guama, datada hacia 1 6 1  o d.C., 
Chaparral en 1460 d.C. 

Mediante la cerámica, diseños, y utillaje se aprecian en las 
excavaciones del Magdalena las diferencias étnicas que ocuparon los 
variados nichos ecológicos y pisos térmicos. 

Por otra parte, la cerámica excavada en otros proyectos en el valle del 
Magdalena, Cordilleras Central y Oriental en los departamentos del Tolima y 
cundinamarca, perteneciente a períodos Tardíos, amplía la diversidad de 
formas y estilos cerámicos, así como pautas de asentamientos, permitien
do ver similitudes entre sectores cercanos: Tocaima, El Guama, Suárez, El 
Espinal, Natagaima. Y diferencias en cuanto a los modelos de ocupación con 
regiones como Chaparral, Roncesvalles, donde la cerámica comparte los 
diseños y formas, aunque la pauta de ocupación es diferente. 

Mediante la cerámica, igualmente se ven las diferencias regionales 
como en el caso de la cerámica Pubenza Polícromo que se ha registrado 
en los municipios de Guatapí, Apulo, Tocaima, coello y la cual es distinta 
a la enunciada en el párrafo anterior. También esta cerámica Pubenza 
se diferencia a su vez con la registrada en los municipios de Honda, 
Guaduas. 
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Cuadro 6. Fechas de C14 asociadas a material cerámico tardío 
(Tolima-cundinamarca) 

No. Fechas Municipios Tipos y Grupos cerámicos 
Laboratorio A.P. 

GX-21310 1260±120 Dorada. Caldas Tipos Guaduas y Colorados 
Beta-1 1 37703 1030±60 Roncesvalles Grupo con Baño Rojo. 

Tolima Grupo con Baño de la misma 
pasta: café, Amarillo Rojizo 
y Gris 

Beta-111973 1020±60 Roncesvalles Grupo con Baño Rojo 
Tolima Grupo con Baño de la misma 

pasta: Café, Amarillo Rojizc 
y Gris 

GrN 7601 985±100 Tocaima Pubenza Rojo y Polícromo 
cundinamarca 

Beta-38529 830±60 Apulo Pubenza Polícromo 
Cundinamarca 

Beta 120980 840±60 Suárez, Tolima Tipos café Presionado, 
Chamba Presionado, 
Tocaima Inciso 

Beta-42 1 2  829±60 Puerto Salgar complejo Colorados 
Cundinamarca 

650±60 Puerto Boyacá Complejos Colorados 
Boyacá 

GrN 7713 630±60 Tocaima Pubenza Rojo y Polícroma 
Cundinamarca 

Beta-67260 610±80 Aputo Pubenza Polícromo-Pubenzé 
cundinamarca Rojo Bañado 

Beta-461 6  490±70 Chaparral, Tolima Chaparral Café Presionado 

Beta-51914 370±60 Honda, Tolima. Guaduas Habano Uso, 
y Burdo 

Beta-92198 330±60 Guamo, Tolima. Café Presionado y Chamba 
Baño Rojo Pulido. 

Beta-144082 Cal 300 coello Varios tipos: Pubenza 
Polícromo, Repujada, 
pintada 
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En cuanto a las muestras arqueológicas enunciadas anteriormente 
se aprecian diferencias estilísticas con las excavadas en los municipios 
de La Dorada, Puerto Salgar, Puerto Boyacá y Fresno las cuales se han 
agrupado como complejo Colorados y Mayacas. 

Las diferencias y similitudes arqueológicas en el Alto Magdalena para 
los dos períodos descritos, muestra la importancia de la región durante 
varios siglos. Las ocupaciones humanas que habitaron un territorio que 
en muchos casos cubrían las dos vertientes de las cordilleras y el valle 
del Magdalena rico en minerales de oro y cobre; recurso de pesca, caza 
"montería" y agricultura. 
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ANEXO 1 

CORTES EN EL MUNICIPIO DE COELLO 

CORTE 1 

Se efectuó en la parte inferior de una explanada que culmina en un 
barranco al río Coello. Se trazó este corte en forma de trinchera de 1 
metro de ancho por g metros de largo. 

LA ESTRATIGRAFÍA 

La estratigrafía que se observó en el corte consistía en una capa or
gánica recubierta de pasto hasta 20 cm, precedida por una capa de tierra 
café arenosa, de 1 o centímetros en promedio, luego hay un estrato de 
tierra compacta con fragmentos cerámicos y líticos; el espesor de ésta 
varía de acuerdo con el sector de la terraza, en la parte plana del corte 
presenta un espesor entre 15 y 20 cm y en las caídas de acuerdo con los 
pozos de 30 cm, hasta llegar al  estrato de roca. (Figura 8, a). 

La muestra arqueológica que se obtuvo fue de 98 elementos 
cerámicos, correspondientes a pequeños fragmentos de cuerpo, algu
nos con incisiones, bordes grueso; incisiones sobre el labio, y 20 fragmen
tos de chert, correspondientes a desechos de talla. La muestra se 
encontraba en la capa de tierra compacta. 

CORTE 11 

El corte se efectuó en la caída del aterrazamiento y se trazó de 4 
x 1 metros, dividido en cuadrículas de un metro de lado, llevando un 
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control de niveles artificiales de 1 o cm, hasta los 30 cm. En el nivel 2 se 
excavaron 508 fragmentos y en el 3 la muestra fue de 357 tiestos. De 
la muestra 4 fragmentos correspondían a cerámica con decoración 
ungular. 

ESTRATIGRAFiA 

Correspondía a una capa húmica de o a 1 o cm., luego una capa 
de arena gris suelta de 1 o a 20 cm; a partir de este nivel se encuentra 
una arena amarilla y finalmente una capa de piedra pómez. En la 
cuadrícula e y D la cerámica llegó hasta los so cm, donde se localizó 
un agujero en el cual se concentraban los tiestos en mejor estado de 
preservación con relación a los localizados en los niveles superiores 
(Cuadro No. 2). Los fragmentos cerámicos predominantes en el corte 
son incisos. 

cuadro 7. Frecuencia de la cerámica en el corte 1 .  coello 

Nivel 
Fragmentos 

cerámicos Decorados 

Nivel 1 ......... 

Nivel 2 

Nivel 3 

Nivel 4 130 21 

Nivel S 76 1 1  

Nivel ó 1 1 1  1 3  

Nivel 7 74 4 

Total 391 49 

CORTE 111 

Lítico 

---

3 1  

1 6  

8 

9 
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se realizó este corte en una zona plana sembrada en pastos y loca
lizada entre dos lomas de baja altura; mediante pozos de sondeo se 
detectaron fragmentos cerámicos iguales a los del corte anterior. se efec
tuó un corte de 2 x 1 metro; por la disposición del mai..erial se siguió la 
estratigrafía natural. 
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ESTRATIGRAFIA 

Correspondió a: 1 .  de 0-10 cm. una capa de tierra revuelta. 2. de 10-20 
cm. una capa de tierra negra compacta. 3. de 20-30 cm. una tierra are
nosa propia de la formación Honda. 4. de 30-40 cm. una capa de arena 
amarilla. 5. Después de los so centímetros hay una capa de arcilla fina 
de color gris. 

cuadro 8. Frecuencia de la cerámica en el corte 2. coello 

Fragmentos 

Nivel cerámicos 
Decorados 

Nivel 1 ........ 

Nivel 2 ......... 

Nivel 3 ----

Nivel 4 a 7 35 

Nivel 7 1 8  

Total 53 

cuadro 9. Frecuencia de la cerámica en el corte 3. coello 

Nivel Fragmentos Decorados 

cerámicos 

Nivel 1 .......... ----

Nivel 2 ......... ---· 

Nivel 3 36 22 

Nivel 4 261 25 

Nivel 5 197 1 1  

Nivel ó 145 29 

Nivel 7 20 10 

Total 629 97 
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Lítico 

---

---

---

6 

8 

14 

Lítico 

---

---

1 0  

41 

50 

35 

3 
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camilo Rodríguez Ramírez - 1991 

so. Exploraciones arqueológicas en la cuenca media del Río Bogotá 
Germán Alberto Peña León - 1991 
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5 1 .  Arqueología de salvamento en la vereda de Tajumbina municipio de la cruz 
(Nariño) 
Gilberto Cadavid Camargo, Hernán Ordóñez - 1992 

52. Neusa 9.000 años de presencia humana en el páramo 
Sergio Rivera Escobar - 1992 

53. Fauna precolombina de Nariño 
Edgar Emilio Rodríguez Bastidas - 1992 

54. Checua una secuencia cultural entre 8.500 y 3.000 años antes del presente 
Ana María Groot de Mahecha - 1992 

55. Arqueología de san Agustín exploraciones arqueológicas realizadas en el Alto 
de las Piedras (1975-1976) 
Luis Duque Gómez, julio César Cubillos - 1993 

56. La fauna en el material precolombino calima 
Anne Legast - 1993 

57. Presencia de la cultura de san Agustín en la depresión cálida del Valle del Río 
Magdalena Garzón-Huila 
Héctor Llanos vargas - 1993 

58. cambios en alfarería y agricultura en el centro del Litoral Pacífico colombiano 
durante los dos últimos milenios 
Héctor Salgado López, David Michael Stemper - 1995 

59. Investigaciones arqueológicas en Santuario (Risaralda) 
Martha Cecilia cano Echeverri - 1995 

60. Arqueología de san Agustín: Patrones de poblamiento prehispanico en Tarqui
Huila 
Leonardo Moreno González - 1995 

6 1 .  Montículo funerario del Alto de Betania (lsnos) territorialidad y espacio de los 
muertos en la cultura de San Agustín 
Héctor Llanos vargas - 1995 

62. Caminos prehispánicos en Calima - el estudio de caminos precolombinos de 
la cuenca del Alto Río Calima cordillera occidental, Valle del cauca 
Marianne cardale de Schrimpff - 1996 

63. Las industrias líticas de san Agustín 
Héctor Llanos vargas - 1997 

64. Viviendas y tumbas en los altos de lavaderos del valle del río Granadillos san 
Agustín (El Rosario) 
Héctor Llanos vargas, Hernán Ordóñez Hurtado - 1998 

65. Rescate arqueológico en el municipio de Aguazul - casanare 
jorge Alarcón, Liliana A. Segura - 1998 

66. Exploraciones arqueológicas en la cordillera central Roncesvalles - Tolima 
Héctor Salgado López - 1998 

67. Ocupaciones tempranas en las tierras bajas tropicales del valle medio del Río 
Magdalena sitio 05-Yon-002, Yondó-Antioquia. 
carlos Eduardo López castaño - 1999 
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68. Asentamientos aborígenes en la llanura de Matanzas tierra fértil de San Agustín 
Héctor Llanos Vargas - 1999 

69. Arqueología en el suroccidente de la Sierra Nevada del cocuy o Chita (Depar
tamento de Boyacá). 
Pablo Fernando Pérez Riaño - 1999 

70. Banca y cultura del renacimiento a nuestros días 
Yvonne Hatty Guzmán - 1999 

7 1 .  Los chibchas: Pobladores antiguos de los andes orientales. Adaptaciones 
bioculturales 
José Vicente Rodríguez Cuenca - 1999 

72. Pautas de asentamiento prehispánicas en Cajamarca - Tolima. 
Héctor Salgado López. Alba Nelly Gómez García - 2000 

NOTA: De la monografía número 1 a la 34 están agotadas. 
De la 35 en adelante las encuentran en la Fundación, calle 16  No. 6-66 Piso 
31, Edificio Avianca. 
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1996 
Año 1 No. 1 
• Notas editoriales 
• De la arqueología en Colombia 
• De la arqueología en otros países de 

América 
• Noticias de la Unesco sobre Siria y 

Pakistán 

Año 1 No. 2 
• De la arqueología en Colombia 
• De la arqueología en otros países de 

América 
• Noticias 

Año 1 No. 3 
• De la arqueología en Colombia 
• Reseñas bibliográficas 
• De la arqueología en otros países de 

América 

1987 
Año 2 No. 1 
• De la arqueología en Colombia 
• Reseñas bibliográficas 
• De la arqueologia en otros países de 

América 
• Noticias 

Año 2 No. 2 
• De la arqueologia en Colombia 
• Noticias 
• Reseñas bibliográficas 
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Año 2 No. 3 
• De la arqueología en Colombia 
• Notidas 
• Reseñas bibliográficas 

1988 
• Año 3 No. 1 
• De la arqueología en Colombia 
• Bibliografía 

Año 3 No. 2 
• De la arqueología en Colombia 
• Bibliografía 

Año 3 No. 3 
• De la arqueología en Colombia 
• Reseñas bibliográficas 

1989 
Año 4 No. 1 
• De la arqueología en Colombia 
• Reseñas bibliográficas 

Año 4 No. 2 
• De la arqueología en Colombia 
• Magdalena Medio (Antioquia) 
• Area urbana de Bogotá 
• La Mesa de Los Santos (Santander) 
• El Limón (Chaparral, Tolima) 
• Garzón (Huila) 

Año 4 No. 3 
• Tajumbina (Na riño) 



• Na riño (áreas ar�ueológicas y 
territorios étnicos) 

• Pueblito (Sierra Nevada - Proceso 
de restauración) 

• Honda (Tolima) 
• Bibliografía 

1990 
Año 5 No. 1 
• De la arqueología en Colombia 
• Publicaciones de FlAN 

Año 5 No. 2 
• De la arqueología en Colombia 
• Isótopos estables y dieta del 

hombre prehistórico en la Sabana 
de Bogotá 

• cazadores-recolectores tempranos 
en el Magdalena Medio 

• Pobladores prehispánicos de la 
zona del río Magdalena y de la 
cordillera Central - Tarqui, Huila 

• Asentamientos y alfarería prehis
pánica del Alto Saldaña (Tolima) 

• Bibliografía. canjes recibidos 

Año 5 No. 3 
• De la arqueología en Colombia 
• Exploración arqueológica en el 

municipio de Tocaima 
sandra P. Mendoza vargas, 
Nubia E. Quiazua Torres 

• lnvestiga.ciones arqueológicas en el 
antiguo cacicazgo de Bogotá 
(Funza, cundinamarca) 
Fernando Berna! Ruiz 

• canjes recibidos 

1991 
Año 6 No. 1 
• Arqueología de San Agustín 
• Excavación y reconstrucción del 

montículo artificial del sitio de 
Ullumbe 
julio César Cubillos 
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Año 6 No. 2 
• Dos períodos arqueológicos del 

Valle del río Magdalena en 
la región de Honda 
Arturo Cifuentes Toro 

• Investigaciones arqueológicas de 
sociedades agro-alfareras tardías 
en Palmira, Valle 
Carlos Armando Rodríguez, 
David M. Stemper 

• Alfarería Prehispánica temprana 
entre la Bahía de Buenaventura y 
el bajo río San Juan 
Héctor Salgado López, 
David Stemper 

Año 6 No. 3 
• Reconocimiento arqueológico en el 

Valle del Río suaza, inspección de 
La Jagua, Municipio de Garzóh
Huila - Heidy Margarita correcha 
suárez 

1 992 
Año 7 No. 1 
• Informe de los trabajos 

de excavación y reconstrucción 
de las tumbas No. 9 del montículo 
No. 4 del Alto de las Piedras y No. 
3 de la Meseta B del Alto de los 
!dolos. en San Agustín (Huila) 
Julio César Cubillos 

• sociedades Tumaco-La Tolita: Costa 
Pacífica de Colombia y Ecuador 
Diógenes Patiño 

Año 7 No. 2 
• Dos períodos de la historia 

prehispánica de Jericó (Dpto. de 
Antioquia) - Helda Otero de Santos 

Año 7 No. 3 
• Prospección arqueológica 

en el municipio de Turbana, 



Dpto de Bolívar - Clara Oliva Berna! 
González y Germán Orjuela Orjuela 

1993 
Año 8 No. 1 
• Nuevas evidencias culturales 

pleistocénicas y mega fauna en 
Colombia 
Gonzalo correal urrego 

• La edad y el ambiente 
precerámico en el Magdalena 
Medio: Resultados de laboratorio 
del sitio Peñones de Bogotá -
Carlos Eduardo López castaño y 
Pedro José Botero 

• Excavaciones arqueológicas en 
Tajumbina (La cruz - Na riño) 
Gilberto cadavid Camargo 

• Proyecto de preservación 
y restauración de Pueblito 
(Parque Nacional Tairona). 
Resumen de actividades 
septiembre � diciembre 
Gilberto cadavid 

• Arqueología de san Agustín. 
Exploraciones en la confluencia 
de los ríos Naranjos y Granadillos 
Hernán Ordóñez Hurtado 

Año 8 No. 2 
• Arranca plumas y Guataquí dos 

períodos arqueológicos en el Valle 
Medio del Magdalena - Arturo 
Cifuentes 

Año 8 No. 3 
• Investigaciones arqueológicas 

en la región de Tumaco 
Diógenes Patiño 

• Montículos Funerarios de Betania 
(lsnos): cosmología y territorialidad 
de la cultura de san Agustín 
Héctor Llanos 
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• El proyecto arqueológico Malagana 
(1 994) 
Carlos Armando Rodríguez, 
Leonor Herrera Angel y 
Marianne cardale de Schrimpff 

1994 
Año 9 No. 1 
• Arqueología de salvamento en el 

municipio de Lebrija (Dpto. de 
Santander) y en el Magdalena 
Medio 
Gonzalo Correal Urrego 

• Arqueología de rescate en la línea 
de Interconexión Eléctrica san 
carlos (Antioquia) - comuneros 
(Barrancabermeja) 
carlos Eduardo López castaño, Luis 
Eduardo Nieto A. y Heidy correcha 

• Metalurgia prehispánica en la 
llanura del Caribe colombiano 
Ana María Falchetti 

Año 9 No. 2 
• Prospección arqueológica en la 

casa de la inquisición cartagena 
Gonzalo Correal urrego 

Año 9 No. 3 
• Tradición alfarera de la Chamba 

Arturo Cifuentes Toro 

1995 
Año 10 No. 1 
• Rescate arqueológico en el Valle 

Alto del Río Dagua 
Jorge A. Alarcón G. 

Año 1 0  No. 2 
• Viviendas y tumbas en los altos 

de Lavaderos del Valle del río 
Granadillos, San Agustín (El Rosario) 
Héctor Llanos y Hernán Ordóñez 



• Exploración arqueológica en la 
desembocadura del río Páez al río 
Magdalena, Gigante (Huila) 
Alberto Martínez 

• comentarios sobre la arqueología 
del curso medio del río Magdalena 
Yuri Romero Picón 

Año 10 No. 3 
• Los símbolos animales de Malagana 

Anne Legast 

1 996 
Año 1 1  No. 1 
• Registro de una tumba prehispánica 

en el Municipio de suárez {Tolima) 
Alvaro Botiva contreras 

• Arqueología del Municipio de suárez 
{Tolima) 
Arturo Cifuentes Toro 

• Rescate arqueológico en el Munici
pio de La Dorada (Caldas) 
Alba Nelly Gómez García y Judith 
Hernández Bacca 

Año 1 1  No. 2 
• Apuntes sobre el patrimonio cultu

ral del precerámico de Colombia -
Yuri Romero Picón 

Año 1 1  No. 3 
• Foro Patrimonio Cultural: Todo lo hu

mano es cultura 
• La conservación del patrimonio cul

tural en México y el turismo masivo 
Ernesto González Licón 

• La conservación del patrimonio cul
tural precolonial en los países 
andinos. Reflexiones y propuestas 
Elías Mujica Barreda 

• Defensa del patrimonio histórico y 
artístico de Colombia, legislación 
Luis Duque Gómez 

• La conservación y valoración de Jos 
bienes culturales en Colombia - Oiga 
Pizano Mallarino 
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• Algunas reflexiones sobre la re ladón 
entre museos y patrimonio en caso 
de museos de antropología e histo
ria en Colombia - Clara Isabel Botero 

1997 
Año 12 No. 1 
• Excavación y reconstrucción del 

Montículo artificial del sitio El Tabor 
- Alto de Chinas. Municipio de san 
Agustín - Huila 

• Análisis petrográficos de secciones 
delgadas provenientes del área 
Arqueológica de san Agustín, 
Colombia - Eduardo Forero Uoreda 

Año 12  No. 2 
• Artefactos de molienda en la región 

de Medio Río Caquetá (Amazonia co
lombiana) 
Juan Manuel Llanos Chaparro 

Año 12  No. 3 
• Arqueología del municipio de Suárez 

{Tolima). Dos tradiciones alfareras. 
Arturo Cifuentes Toro 

1998 
Año 13 No. 1 
• Arqueología del Alto saija, Costa Pa

cífica caucana 
Martha Cecilia Hernández Sánchez 

• Proyecto arqueológico en la Llanura 
de Matanzas - Informe Preliminar 
Héctor Llanos vargas 

Año 13  No. 2 
• Excavaciones arqueológicas en 

dos unidades residenciales del 
clásico regional temprano: Familia 
y economía doméstica 
Francisco E. Romano G. 

• Patrones de enterramiento 
Quimbaya tardío en el sitio arqueo
lógico Dardanelos, municipio de 
Obando, departamento del Valle 
del cauca 



Carlos Armando Rodríguez y 
José Vicente Rodríguez 

Año 1 3  No. 3 
• La Fauna Muisca y sus símbolos 

Anne Legast 

1999 
Año 14 No. 1 
• Asentamientos Prehispánicos tardíos 

en la Universidad del Valle 
Carlos Armando Rodríguez 
Alexandra Bedoya Prado 

Año 14 No. 2 
• Proyección histórica de 

la Arqueología en Colombia 
Héctor Llanos vargas 

• La estructura del debate sobre 
el poblamiento de América 
Gustavo Politis 

• El poder simbólico de los metales: 
la tumbaga y las transformaciones 
metalúrgicas 
Ana María Falchetti 

• El arqueólogo y los museos: retos y 
dificultades en la perspectiva con
temporánea 
Roberto Lleras Pérez 

Año 14 No. 3 
• Rito y Ceremonia en Malagana 

(Corregimiento de El Bolo, Palmira, 
Valle del cauca) 
Marianne Cardale de Schrimpff, 
Leonor Herrera, Carlos Armando 
Rodríguez, Yolanda jaramillo 

2000 
Año 15 No. 1 
• Por los caminos del Alto Caquetá 

Héctor Llanos vargas, 
Jorge Alarcón Guevara 

Año 1 5  No. 2 
• Tibacuy: un sitio arqueológico de 

Frontera entre grupos indígenas del 
Altiplano Cundiboyacense y el 
Valle Medio del Magdalena 
Rocío salas Medellín, Marisol Tapias 

Año 1 5  No. 3 
• Reconodmientos arqueológicos 

en las subcuencias de los ríos 
Coello y Totare (Municipios de 
Coello y Piedras - Tolima) 
Arturo Cifuentes Toro 

• lndice de publicaciones de 
la Fundación de Investigaciones 
Arqueológicas Nacionales 
Patricia Barrero Calderón 

OTRAS PUBLICACIONES DE LA F.I.A.N. 

• CD-Rom 
"San Agustín, vida cotidiana, muerte y pensamiento mágico". 
'Taironas, hermanos mayores de la Sierra Nevada de santa Marta". 
"Tierradentro, espíritus ancestrales y cultura Páez". 

• "Colección Rafael Pombo", contiene cinco fascículos: 
Así éramos los zenúes 
Así éramos los Quimbayas 
Así éramos los Muiscas 
El mundo selvático de los Huitotos 
El mundo Tairona 
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