
Amazonía Peruana

23

SUPOSICIONES DE GRANDES Y DENSAS
POBLACIONES PREHISTÓRICAS EN LA

AMAZONÍA, EVALUADAS A PARTIR DE LAS
EVIDENCIAS ARQUEOLÓGICAS,

ETNOGRÁFICAS Y ECOLÓGICAS1

Betty J. Meggers
Smithsonian Institution, Washington DC

Amazonía Peruana, Tomo XV, Nº 31, 2008; p.p 23

U

D

1 Video Conferencia dictada el 15 de Mayo del 2006

n creciente número de antropólogos ha apoyado la idea de la existencia de densas poblaciones
sedentarias a través de la Amazonía, basada principalmente en la presencia de manchas de terra preta a
lo largo de ríos principales que testifican la existencia de grandes asentamientos permanentes. Esta
interpretación es puesta a prueba por los resultados del reconocimiento arqueológico a lo largo de los
ríos Tocantins, Xingú, Jamarí y Essequibo. El uso de criterios uniformes para clasificar cerámica
procedente de múltiples excavaciones estratigráficas en sitios habitacionales y la creación de secuencias
seriadas, proveen detalladas cronologías relativas en cada región que son complementadas por numerosos
fechados radiocarbónicos. Estos datos indican, 1) que la mayoría de sitios son el producto de múltiples
reocupaciones por comunidades pequeñas, las cuales con el tiempo incrementaron su tamaño; 2) que
pocos sitios fueron ocupados simultáneamente durante cada fase, y 3) que los sitios más tempranos
fueron frecuentemente evitados por sitios de fases posteriores, incrementando así el número de manchas
de terra preta a través del tiempo, más no el tamaño de la población. Los datos etnográficos comprueban
la existencia de este comportamiento entre sobrevivientes de grupos tradicionales, los datos
paleoambientales proveen ideas sobre su origen y significación adaptativa.

uring the past decade, an increasing number of anthropologists have argued for the existence
of dense sedentary populations throughout Amazonia based primarily on the presence of patches of terra
preta along the principal rivers assumed to equate with large permanent settlements.   This interpretation
is challenged by the results of  archeological survey along the Tocantins, Xingu, Jamari, and Essequibo
rivers.   The use of uniform criteria for classifying pottery from multiple stratigraphic excavations in
habitation sites and for creating seriated sequences  provides detailed relative chronologies in each region
that are supplemented by  numerous radiocarbon dates.   These data indicate  (1) that most sites are the
product of multiple reoccupations by small communities , which increased their dimensions over time; (2)
that  few sites were occupied simultaneously during each phase, and (3)  that earlier sites were frequently
avoided by later phases, increasing the number of patches of terra preta through time but not the size of
the population.   Ethnographic data attest to the existence of this behavior among surviving traditional
groups and paleoenvironmental data provide clues to its origin and adaptive significance.
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Desde la llegada de los primeros europeos, la Amazonía ha permanecido como
objeto de fascinación. Empezando con las descripciones de Carvajal y Ralegh en el
siglo XVI, la ilusión que la floresta exuberante esconde riquezas sin igual ha
persistido, no obstante el fracaso de todos los esfuerzos por encontrarlas. Aunque la
exploración, colonización, construcción y otras actividades fallaron en encontrar
evidencia, los antropólogos siguen apoyando la existencia de grandes
establecimientos permanentes a lo largo de los tributarios, de ciudades con miles de
habitantes en el Amazonas medio y la isla de Marajó, y un nivel estatal de complejidad
social en las Guianas (Fig. 1).

Para evaluar la credibilidad de estas interpretaciones, los arqueólogos brasileños
hicieron reconocimientos sistemáticos a lo largo de los principales afluentes del río
Amazonas durante las últimas tres décadas bajo el Programa Nacional de
Investigaciones Arqueológicas en la Cuenca Amazónica (PRONAPABA). La existencia
de datos comparables de zonas muy separadas, cronologías relativas detalladas y
numerosos fechados radiocarbónicos permite identificar comunidades prehistóricas,
reconstruir su comportamiento residencial y social y correlacionar sus distribuciones
temporales y espaciales con rasgos ambientales y fluctuaciones climáticas. Estos datos
indican que aldeas pequeñas igualitarias, semejantes a las comunidades indígenas
tradicionales sobrevivientes, se desarrollaron al menos cuatro mil años antes del
contacto europeo y que constituyen una adaptación sostenible a las limitaciones
ambientales inherentes y fluctuantes.

La reconstrucción de la prehistoria amazónica es impedida por la escasez de
la evidencia arqueológica. El carácter perecible de la cultura material limita los

Figura 1.
Reconstrucción de la ciudad prehistórica de Açutuba, Amazonía Central.
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vestigios a la cerámica y su disposición en los sitios de habitación. La inspección de
secuencias seriadas de regiones muy separadas llamó la atención a características
de las frecuencias y tendencias de los tipos decorados y no decorados atribuibles a
la influencia de la deriva evolutiva. Esta correlación indica que las fases identificadas
por secuencias seriadas representan comunidades prehistóricas endógamas y las
seriaciones proveen información sobre su comportamiento habitacional y social.

Metodología

La construcción de secuencias seriadas depende de la existencia de muestras
de tiestos no seleccionados de la superficie y de excavaciones estratigráficas y su
clasificación por criterios uniformes. Como los tiestos sin decoración normalmente
constituyen entre el 90 y 100 % de una muestra no seleccionada, representan una
fuente significativa de información (Fig. 2). Se clasifican los tiestos sin decoración
en base al antiplástico y los decorados en base a la técnica de decoración. La frecuencia
relativa de cada tipo en cada nivel se calcula en base al total del nivel, los resultados
son dibujados en orden estratigráfico para cada corte. Niveles con tendencias y
frecuencias relativas compatibles se intercalan para producir una secuencia seriada,
que representa una cronología relativa. Los sitios incluidos identifican el territorio
de una fase, que corresponde a una comunidad endógama.

Figura 2.
Frecuencias relativas de tipos no-decorados y decorados en 2 cortes, y su intercaiación.
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Evidencia Arqueológica

Las regiones con la evidencia arqueológica más detallada son el Tocantins, el
tributario oriental del lado derecho del bajo Amazonas, y el Jamarí, un tributario
del lado derecho del alto Madeira en el suroeste.

Río Tocantins

El reconocimiento del Tocantins se limitó al sector sujeto a inundación por la
construcción del embalse hidroeléctrico en Tucuruí. Las diferencias en las tendencias y
frecuencias relativas de los tipos de cerámica en recolecciones de superficie y cortes
estratigráficos en 35 sitios identificaron cinco fases con territorios contiguos que se
correlacionan con sectores del río con diferentes recursos acuáticos de subsistencia (Fig.3).

Figura 3.
Seriaciones identificando 3 fases contemporáneas en el bajo Tocantins y sus territorios.

(a)

(b)

(c)
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La inspección de la secuencia seriada de la Fase Tucuruí reveló una fluctuación
errática en la frecuencia relativa de algunos de los tipos decorados que no se puede
explicar por error del muestreo (Fig. 4). Separando las muestras en base de la
presencia de más o menos 5 % de Tucuruí Pintado produjo dos seriaciones
contemporáneas y la inspección de la localización de los sitios reveló que solo dos
fueron ocupados y reocupados exclusivamente por una de las sub-fases. La diferencia
cuantitativa en la presencia de pintura se explica por deriva evolutiva e implica el
aislamiento de las mujeres por residencia matrilocal.
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Figura 4.
Seriaciones seriadas de las mitades de
la fase Tucuruí y distribución de los
sitios (río Tocantins).
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Río Jamarí

La prospección intensiva del río Jamarí en la Amazonía occidental identificó
121 sitios en una distancia de 260 km. arriba del primer rápido, incluyendo 89 sitios
cerámicos prehistóricos y 8 campamentos con cerámica. Muestras de cerámica no
seleccionada existen de 42 recolecciones de superficie, y entre una y nueve
excavaciones estratigráficas en 22 sitios. La cronología relativa se complementa con
137 fechados de carbono-14 (Miller et al, 1992).

La ocupación precerámica

Los artefactos líticos identifican tres fases precerámicas entre 8200 y 2500 AP.
Los artefactos líticos de las dos fases más antiguas se encuentran en suelo que no
muestra cambio del color, significando campamentos breves de cazadores/
recolectores.

La siguiente Fase Massangana se identificó por depósitos de terra preta con
artefactos líticos debajo de ocupaciones cerámicas en 20 sitios distribuidos por toda
el área prospectada (Fig. 5). Treinta fechados de carbono-14 se extienden desde 4880
« 60 hasta 2500 » 90 AP. La apariencia de hachas y morteros entre los artefactos
líticos indica un cambio en la subsistencia y la existencia de terra preta implica la
adopción del comportamiento habitacional semi-sedentario asociado con la
agricultura de roza y quema antes de la adopción de la cerámica.

Figura 5.
Sitios de la fase precerámica Masangana, en el río Jamarí



Amazonía Peruana

30

Fases Cerámicas. La cerámica fue introducida cerca 2400 AP y las secuencias
seriadas identifican cinco fases de la misma tradición con distribuciones territoriales
y duraciones temporales diferentes. Como en el río Tocantins, todas se dividen en
dos mitades matrilocales que ocupaban sitios diferentes.

La Fase Urucurí más temprana, se ha identificado en 18 sitios distribuidos en
toda la región prospeccionada (Fig.6). El complejo cerámico consiste en dos tipos no
decorados y cinco tipos decorados. La presencia o ausencia de incisión divide la
secuencia seriada en dos mitades que ocuparon sitios diferentes.

Cerca de 1500 AP, la Fase Urucurí fue suplantada por la Fase Jamarí en el
norte (Fig.7). Los dos tipos principales no decorados tienen antiplástico de arena o
cariapé, pero el cauixí existe en menor frecuencia o solo o combinado con cariapé.
La decoración más común es baño rojo. Engobe rojo, pintura, incisión fina y ancha,
rollos no apagados y excisión ocurren erráticamente en menor frecuencia durante
toda la secuencia. Las diferencias en las frecuencias relativas del baño rojo y engobe
rojo identifican dos mitades matrilocales que ocuparon sitios diferentes.

Figura 6.
Sitios y seriaciones de las mitades A y B de la fase Urucurí en el río Jamarí.



Amazonía Peruana

31



Amazonía Peruana

32

Figura 7.
Sitios de las fases Jamarí y Cupuí, y las seriaciones de las mitades.
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Aproximadamente al mismo tiempo, la Fase Urucurí fue suplantada por la
Fase Cupuí en la parte sur del territorio (Fig. 8). Los tipos principales no decorados
tienen antiplástico de arena o cariapé, pero las tendencias y frecuencias relativas
son opuestas a las de la Fase Jamarí y la escasa decoración se limita al baño rojo,
incisión y escovado. La presencia o ausencia de antiplástico de cauixí o cauixí+cariapé
identifica dos mitades, que ocuparan sitios diferentes. Como en el Tocantins, la
frontera entre las dos fases correlaciona con un cambio en la productividad del río.

Aproximadamente a los 700 AP, la Fase Jamarí fue suplantada por la Fase Matapí
en el norte y la Fase Topazio en el sur (Fig. 9). Las tendencias y frecuencias relativas de
los dos tipos no decorados son semejantes a las fases anteriores, pero existe poca o
ninguna decoración. Diferencias en las frecuencias relativas de los tipos no decorados
identifican dos mitades en ambas fases, que ocuparon sitios diferentes.

Reocupación. Una comparación de las ubicaciones de los 49 sitios de las fases
cerámicas revela que solamente 6 fueron ocupados durante tres fases seguidas,
mientras que 26 fueron ocupados durante una sola fase (Fig. 10).

Durante cada fase, la mayoría de los sitios fueron ocupados y reocupados por
la misma mitad. Algunos fueron ocupados por ambas mitades de la misma fase o
reocupados durante una fase posterior y en ambos casos la nueva aldea típicamente
se ubicó al lado, en lugar de sobre la basura anterior, aumentando la extensión de la
terra preta. Por ejemplo, nueve excavaciones en RO-PV-26, un sitio de la Fase Jamarí,
identifican ocupaciones de la Mitad A en los Cortes 1 hasta 7 y de la Mitad B en los
Cortes 8 y 9 (Fig. 11). La semejanza de las frecuencias relativas en algunos niveles en
la seriación de la Mitad A sugiere la presencia de dos o tres casas durante algunos
episodios, mientras que las diferencias entre los niveles de la Mitad B sugieren
discontinuidad de ocupación.

Una segregación espacial semejante ocurre en los sitios reocupados por fases
diferentes. Seis excavaciones en RO-PV-54 indican que fue ocupado primero por la
Mitad B de la Fase Jamarí en los Cortes 2, 3, 4 y 6 (Fig. 12). Una reocupación posterior
por la Mitad B de la Fase Matapí, identificada en los Cortes 1 y 5, aumentó
significativamente las dimensiones de la terra preta.

La frecuencia de reocupación en RO-PV-35 es comprobada por los fechados
de cuatro cortes estratigráficos (Fig. 13). Fechados de niveles consecutivos de 10 cm
difieren por 1500, 900 y 120 años, y fechados de la misma profundidad en
excavaciones diferentes también difieren por cientos de años.

Esta evidencia niega las suposiciones que el tamaño de la terra preta
corresponde al tamaño de la aldea, que la ocupación fue permanente y que todas las
manchas son contemporáneas.
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Figura 8.
Sitios de las fases Jamarí y Cupuí y las seriaciones de las mitades.
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Figura 9.
Sitios de las fases Matapí y Topazio y las seriaciones de las mitades de la fase Matapí.
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Figura 10.
Ubicaciones de los sitios reocupados durante 3 fases consecutivas y los sitios ocupados durante una sola fase.

Figura 11.
Seriación de niveles en 9 cortes, identificando ocupaciones de las mitades A y B de la fase Jamarí.
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Figura 12.
Seriación de los niveles en seis cortes del sitio RO-PV-54 identificando ocupaciones de la fase Jamarí (cortes 2,3,4 y 6) y
de la fase Matapí (cortes 1 y 5).
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Figura 13.
Discrepancias en los
fechados radiocarbónicos en
niveles consecutivos y de la
misma profundidad.

Una segregación espacial semejante ocurre en los sitios reocupados por fases
diferentes. Seis excavaciones en RO-PV-54 indican que fue ocupado primero por la
Mitad B de la Fase Jamarí en los Cortes 2, 3, 4 y 6 (Fig. 12). Una reocupación posterior
por la Mitad B de la Fase Matapí, identificada en los Cortes 1 y 5, aumentó
significativamente las dimensiones de la terra preta.

La frecuencia de reocupación en RO-PV-35 es comprobada por los fechados
de cuatro cortes estratigráficos (Fig. 13). Fechados de niveles consecutivos de 10 cm
difieren por 1500, 900 y 120 años, y fechados de la misma profundidad en
excavaciones diferentes también difieren por cientos de años.

Esta evidencia niega las suposiciones que el tamaño de la terra preta
corresponde al tamaño de la aldea, que la ocupación fue permanente y que todas las
manchas son contemporáneas.

Analogías etnográficas

Si las reconstrucciones del comportamiento residencial y social prehistórico
son válidas, deben mantenerse entre comunidades indígenas que conservan sus
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modos de vida tradicionales. Estos incluyen: 1) territorios contiguos ocupados por
comunidades endógamas; 2) cambio periódico de la ubicación de la aldea con
prioridad de reocupación de sus sitios anteriores; 3) residencia matrilocal y 4)
evitación de los sitios de grupos anteriores.

Territorios endógamos. Un ejemplo de territorios contiguos bisectados por ríos
y ocupados por comunidades endógamas, se ha registrado entre los Akawaio de la
Guyana (Fig. 14). El aislamiento entre las comunidades se refleja en la existencia de
pequeñas diferencias lingüísticas y culturales por influencia de la deriva evolutiva.

Figura 14.
Akawaio: territorio de las comunidades endógamas.

Traslado y Reocupación de Aldeas. Las aldeas típicas amazónicas consisten
en una sola casa comunal, circular o extendida, que cambia de lugar cada 10
años aproximadamente por varias razones que incluyen el deterioro de la casa,
el agotamiento de las presas o de la tierra de cultivo y la muerte de un ocupante
(Fig. 15).

La reocupación de sus sitios anteriores se ha reportado entre los Kalapalo,
Tapirapé, Cubeo, Akawaio , Piaroa , Yanomami , Waiãpi y Trumai. Los Siona-Secoya
siguen un circuito durante unos 50 años y los Cubeo reocupan sitios anteriores
después de 10-15 años.
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Residencia matrilocal. La residencia matrilocal es característica a través de la
terra firme y el desarrollo de variaciones menores en la producción de la cerámica,
como consecuencia del aislamiento entre las mujeres y la deriva evolutiva observada
repetidamente. Entre los Shipibo, existe una interacción intensiva dentro de las
residencias o grupos de casas matrilocales y poca entre ellos...». Como resultado de
los patrones residenciales que aseguran que las niñas aprenden de sus madres y
otras mujeres co-residentes, cada comunidad se hace el foco de un micro estilo
permanente.

Entre los Bororo, la aldea está divida en dos mitades que muestran diferencias
menores en decoración y formas de vasija (Wüst 1987-9).

Evitación de sitios de grupos anteriores. Aunque se ha prestado poca atención al
hecho de evitar sitios antiguos por los grupos recientes, existen algunos ejemplos.
Los Kalapalo no reocupan los sitios de habitación de los Trumai, que ellos
reemplazaron en el alto Xingu. Entre los Tukano del oriente de Colombia, A los
campos de cultivo o sitios de habitación antiguos, aunque no se conocen los dueños,
constituyen una categoría muy especial del ecosistema....Los Tukano modernos
tienen conciencia que fueron ocupados una vez por otra gente y los aproximan con
admiración reverente».

Comportamiento de cacería. La conservación de otros rasgos generales del
comportamiento residencial y social entre grupos contemporáneos sugiere que
aspectos de la cacería también pueden ser una herencia del pasado.

Figura 15.
Casa comunal Wai-Wai en la Guyana.
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El territorio del poblado Yuquí en el oriente de Bolivia consiste en un núcleo
con un diámetro de 10 km y una ampliación circundante de 5 km., todo bisectado
por el curso ondulado del Río Chimoré (Fig.16). Los 358 episodios de cacería durante
1983 excepto 2, y los 371 episodios durante 1988 excepto 19, se realizaron dentro del
núcleo. Durante este período, una reducción en la caza preferida dentro del núcleo
se compensó por un consumo incrementado de roedores. Esta disminución se
atribuye a la intrusión de colonos dentro de la extensión, que aumentó
significativamente la mortalidad de la fauna y eliminó la región como una fuente de
reemplazo en el área nuclear.

Aunque la distribución de los sitios ocupados durante la Fase Jamarí da la
impresión que el territorio fue sub-poblado, la proyección solamente del área nuclear
con un diámetro de 10 km produce una superposición entre la mayoría de los sitios
(Fig. 17). Como una explotación sostenible hubiera dependido del acceso a la región
circundante para la rotación de zonas de cacería y el reemplazo natural del área
nuclear, es obvio que todos los sitios no pudieron haber sido ocupados
simultáneamente.

Figura 16.
Yuqui: Zona de cacería 1983-1988
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Un estimado independiente de la capacidad de carga humana sostenible fue
suministrado por los biólogos preocupados por el impacto creciente de la cacería
comercial. La combinación de la edad de reproducción, número de progenie,
longevidad, impacto de otros predadores, muerte natural y otras variables para cada
especie permite calcular el número máximo de individuos por kilómetro cuadrado
que se puede extraer sosteniblemente. Convirtiendo el resultado en biomasa y
dividiendo el total por el requisito nutricional de un consumidor humano indica
que una densidad humana mayor que 1/km6 no es sostenible y que la capacidad de
carga verdadera es de 0.2/km2 o menos. No es probable que el acuerdo entre este
resultado y las densidades de una docena de comunidades indígenas que mantienen
adaptaciones sostenibles hoy sea una coincidencia (Fig 18) (Tabla1).

Conclusión

Mientras que nuestra reconstrucción se basa en patrones inferidos de la
evidencia arqueológica e interpretados en el contexto de la teoría evolutiva,
comportamiento etnográfico y limitaciones ambientales, la apremisa básica de los
proponentes de poblaciones densas y sedentarias es aque los nativos amazónicos
no se adaptaron a la naturaleza, sino que crearon el mundo que querían (Erickson
2003:457). En base a la hipótesis que las dimensiones de la terra preta son
correlacionadas directamente con el tamaño y la duración de la aldea, ellos concluyen
que las sociedades urbanas precolombinas inventaron métodos exitosos y eficientes
para sostener poblaciones grandes y densas, producir excedentes y manejar basura
(Erickson, 2003: 466-487). Aunque la terra preta se considera el producto de residencia
permanente, la proponen como la solución para la agricultura intensiva. También

Figura 17.
Fase Jamarí: Hipotéticas zonas nucleares de caza.
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Tabla 1
Densidad humana sostenible de grupos amazónicos

Densidad
(Estimada en base a la

cacería sostenible)
Referencia

< 1 / km2 Benett y Robinson, 2004: 14 y 24

0.2 / km2 Hill y Padwe, 2000

< 1 / km2 Milner-Guiland et al, 2003: 351

0.2 / km2 Phillips, 1993: 30-31

0.087 / km2 Piaroa; Zent, 1998

0.17 / km2 Achuar; Descola, 1981: 628

0.9-1.8 / km2 Runa; Irvine: 225

< 1 milla2 Ye´Kwana, Yanomano; Hames, 1980: 33

0.2 / km2 Siona-Secoya; Vickers, 1991: 77

0.5 / km2 Huaorani; Mena et al, 2000: 58

0.03 / km2 Aché; Hill y Padue, 2000: 56

0.2 / km2 Tucanoan; Jackson, 1983: 21

0.3 / km2 Machiguenga; Johnson, 1989: 215

0.025 / km2 Waoarani; Yost y Kelly, 1983: 192

1.5 / km2 Yukpa-Yuka; Ruddle, 1974: 28

0.2 / km2 Ka´apor; Balée, 1994: 2

asumen simultáneamente que el combustible fue abundante y accesible y que la
selva primaria y secundaria alrededor de la aldea fue suplantada por cultivos y
huertas. Estas y otras contradicciones tienen que ser resueltas antes que la existencia
de poblaciones densas y sedentarias en la Amazonía pueda ser aceptada.

La reconstrucción del desarrollo cultural en la Amazonía representa un desafío
excepcional para los arqueólogos, comparable al desafío enfrentado por los habitantes
indígenas para conseguir una explotación sostenible de la complejidad ambiental.
La escasez de la evidencia arqueológica hace necesaria la extracción de la mayor
cantidad de información posible de las características de la cerámica y su distribución
temporal y espacial. El análisis cuantitativo y la seriación constituyen un enfoque;
los detalles de decoración y forma de vasija proveen un segundo; la teoría de la
deriva evolutiva representa un tercero. Una comparación de las interpretaciones
resultantes con la evidencia ambiental, biológica y climática llama la atención a
correlaciones que no son evidentes desde la perspectiva local. Esperamos que los
arqueólogos sean motivados en aceptar el desafío de refinar los métodos y elaborar
las interpretaciones que hemos desarrollado.
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