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A los Precolombinos,

pobladores de esta Comarca bella y

pintoresca, que gozaron del río

Pance límpido y caudaloso.
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Este Estudio denominado "PROYECTO ARQUEOLOGICO

SOBRE LA CUENCA DEL RIO PANCE" fue patrocinado

por el PLAN 450 AÑOS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO

DE CALI, encomendado al Instituto Vallecaucano

de Investigaciones Cientificas -INCIVA- con el

objeto de contribuir ~l conocimiento de nuestras

raíces indígenas, por medio de investigaciones

arqueo 1óg;-cas.
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INTRODUCCION

Con ocasión de la celebración de los 450 años de Fundación de la Ciudad

de Santiago de Cali, el Instituto Vallecaucano de Investigaciones Cien_

tlficas -INCIVA- propuso al Municipio de Cali un Proyecto de Arqueología

que consideraba oportuno por"la necesidad creada de conocer la cultura

de los pueblos que habitaban estos territorios antes de la llegada de los

Conquistadores y tratar de explicar, en la medida de 10 posible, con la

información del registro arqueológico, sus pautas de asentamiento.

Se escogió la zona de la Cuenca del Río Pance para este estudio porque

según los cronistas, numerosos grupos de aborígenes que fueron dados en

encomienda a los españoles que poblaron la ciudad venían de la parte mo~

tañosa de la Cordi11era Occidental, era pues, razonable comenzar por este

sector situado"al Sur del Municipio; además:terii~ndo en cuenta la premura

de realizar trabajos arqueológicos, debido a la atracción que ejerce el

río sobre la población de Ca1i, que la lleva a practicar un turismo y

una ocupación desvastadora que pone en peligro, no sólo el caudal de

sus cristalinas aguas y su ecosistena , sino también los vestigios arqueQ

lógicos que aún subsisten.

1



Los functonar-tcs encargados del .presupuesto de tan célebre aníversertc
mostraron gran Interés por conocer sobre el pasado tndi:gena local 't aceE.

. .

taran incluir el estudio dent~o del programa; fue as! como junto con la

Corporación Autónoma Regional del Cauca -C.V.C. se produjo el Convenio

Inter-Institucional: 450 AHos - C.V.C.-INCIVA para lograr la realización

de la presente investigación.

El estudio se realizó en el corto tiempo de ocho meses comprendidos entre

Novienbre de 1985 y Junio de 1986 durante los cuales se desarro 11aron

cuatro etapas: Documentación, Trabajo de Campo, Laboratorio y Organiza_

ción y Redacción del Informe.

Nos servimos del Informe de la C.V.C. sobre Manejo de las Cuencas Hidro

gráficas Pance-Meléndez, para la situación geofísica actual y transcribi

mos apartes de su documentación, al igual que los resultados obtenidos

por los Arqueólogos James Ford en 1944 en sus excavaciones de Pichindé,

y Ju1io César Cubi11os en 1984 en inmediaciones del Río Jamundí para ca.!!.

tinuar el hilo de los conocimientos que se tienen sobre el comportamiento

de las comunidades prehispánicas de la'-región; igualmente de los datos

de La Crónica del Pera escrita por Pedro Cieza de León y La Nomenclatura

y Población Indígenas de la Antigua Jurisdicción de Ca1i a mediados del

Siglo XVI de la Etnógrafa Kathleen Romoli.

Si bien los resultados fueron satisfactorios por la obtención de evide~

cias de ocupación similares al resto de la Cordillera y la tradición

2
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cerámica rel actonada con aquel le de la. sue.1a plena, creemos que es

neceser-te cont tnuar i.nvesti:ga.ci.ones. en 1a misma zona t e.n el resto

de las Cuencas Hidrográfi.cas de esta parte de la Cordtl lera , con el

fin de reconstruir de manera coherente la historia regional.
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CAPITULO 1

DATOS SOBRE LA REGlON

1. GEOGRAFICOS

El área propuesta para esta investigación corresponde a la franja de la

Cu-encadel Río Pance que va desde la desembocadura de la Quebrada El Pato

hasta el Puente de la Vorágine en el Corregimiento de Pance en el Munici

pio de Cali, Departamento del Valle del Cauca {Mapas 1 y 2).

EXTENSION: 10 Kms de longitud por 2 kms en su parte más

amplia, aproximadamente.

COORDENADAS GEOGRAFICAS: 76°-y 321 Oeste de Greenwich.

ALTURA:

3° Y 251 Norte del Ecuador.

De 1.800 metros sobre el nivel del mar a

1.300 metros sobre el nivel del mar.

TEMPERATURA: Máxima 25°C, Mínima 12°C.

PRECIPITACION ATMOSFERICA: 1.200 M3 promedio anual.

HUMEDAD: 76%

El Río Pance nace en la vertiente oriental de la Cordillera Occidental,

en los Contrafuertes de los Farallones de Cali. En su recorrido de 25 kms

antes de desembocar al Río Jamundí le confluyen las Quebradas: El Pato,
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TA6lA 2

CU~NCA~ f~~LE'NDEZ,:,PANCE~,!:NOr'CE DE'YI\L,Ii>R
DE I:I1PORTANCIi\DE "L,AS'PRrNqPAL,~"S ESPECl'ES'FORE~

TAL.ES POR TI'PO DE S"eS"QUE
1978

Especie forestal Abundacia Frecuencia Dominancia Indice de
(nombre vulgar) relativa % relativa % relativa % importancia al
A. Bosgue de ladera

Monteco 6.82 6.11 5.53 18.46Mortiño 6.82 6.87 2.90 16.59Guamo 5.30 5.34 5.11 75Algodoncillo 5.30 5.34 4.70 15.34Niguito 4.55 4.58 4.68 13.81Arrayán 4.55 4.58 1.96 9.13Jigua 3.79 3.82 7.77 15.38- Garganti 11o 3.03 3.05 2.21 8.29Aguacatillo 3.03 3.05 8.58 14.66Yarumo 2.27 2.29 3.10 7.66Condonciilo 2.27 2.29 0.55 5.11Candelo - 2.27 2.29 7.31 11.87" Araño 2.27 2.29 1.77 6.33-Zapoti 110 2.27 2.29 1.13 5.69Azuceno 1.52 1.53 1.28 4.33Pepito 1.52 1.53 0.66 3.74Sancocho 1.52 1.53 0.60 3.68Cabuyo 1.52 1.53 3.56 6.64Cascari 110 1.52 1.53 1.27 4.35Gualmaro 1.52 1.53 3.86 7.94B. Bosque de cima de
colina alta
Mortiño 21.54 12.16 17.56 56.26Cascari 11o 13.85 10.81 17.04 41.70Guamo 10.76 8.,11 ].]3 26,00Manteco 10.00 6,75 11.66" 28.41Yarumo 7.69" 5.40 6".67 19.76Cargadero 3.85 6,75 1.62 12,22Cabuyo 3.85 4.05 2.86 10.76Jigua 3.07 6.75 7.13 16.95Algodoncillo 3.07 5.40 4.95 13.42Naranj ue10 3.07 6.75 1.34 11.16Gargantilló 2.31 6.,75 1..15 10.21Caspi 2,31 1..,35 6,,67 10,33Aguacate 1.54 1,35 1,24 4.13Azuceno 1.54 1.35 2~69" 5,58Cuerinegro 0.77 1.35 1.67 3.79

8



CQNT¡NVACION TAahA 2~

E_s.pe.ctefQrest~'l Al)undqr¡eiq frecué_llct~· Domi~na.nci_~ rndi_cede ya10r
(_nombre Y'ulgqJ' 1 '. ·,té1at i'Vct- %- \'1'e:1att:1a·% "_-·xrelati'vB:'· ,% 'jlfjportancia al.... ( . ~. . ~. . ,. , . , . .... " .
c. Bosque de rfo

encañonado
Manteca 10.00 9.25 23.33 42.58
Jigua 9.09 8.33 4.84 22.26
Lechoso 8.18 8.33, 3.91 20.42
Guaimaro 6.36 6.48 9.52 22.36- Yarumo 5.45 6.48 10.65 23.49
Mortiño 5.45 5.55 0.23 11.23
Cargadero 4.55 5.55 5.64 16.64I Guamo 3.63 4.63 2.34 11.52
Aguacatillo 2.72 3.70 0.94 8.27
Arrayán 2.72 2.77 3.04 8.53
Rapabarbo 1.82 2.77 1.28 6.77
Garrapato 1.82 1.85 0.55 4.22.. Corbón 1.82 1.85 8.56 12.23
Otobo 1.82 1.85 1.94 5.nI ,
Araño 1.82 1.85 1.09 4.76
A1gondoncillo 0.82 1.85 1.93 12.22
Higuerrón 0.91 0.93 4.74 6.58
Balso blanco 0.91 0.93 2.74 4.58
Cascarilla 0.91 0.93 1.49 3.33

_ Balso 0.91 0.93 1.39 3.23
Gargantillo O~'91 0.93 "1.31 3.15

FUENTE: C.V.C., Dirección del Proyecto Meléndez - Pance.

ELABORACION: Beatriz Castro y A. J. Posada.

~/ El índice de valor de importancia constituye la sumatoria de la
abundancia, frecuencia y dominancia relativas.
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La Castellana, Los Indios, El Ni.1o~ El PQrve.ni:r,El Enc~mto, Cb.orrQde

Plata, La Soledad y La Rocha.

Las condiciones geológicas, la altura y la población son factores deter

mínantes en tres_paisajes diferentes: Pance Alto, Pance Medio y Pance

Bajo; (Tabla 1) cada uno de ellos con climas, sueloscveqetac tóñ (Tabla 2)

y 'fauna.proplos ,..los cuales describimos a continuación, no sin antes ad_

vertir que sólo los dos primeros pudieron ser investigados, pues la par_

te baja presentó problemas que por la brevedad de la investigación nos

fue imposible superar (Mapa 2).

2. HISTORICOS

Los cronistas y los historiadores'abundan en detalles sobre la habilidad

de los Conquistadores, sobre todo de aquellos que comandaron la audaz

tarea del descubrimiento y avasallamiento de los territorios indígenas,

pero, poco o nada escribieron de la cultura de los pueblos que hallaron

al entrar al Vqlle del Cauca por el Suroccidente, provenientes del Perú,

por órdenes de Don Francisco Pizarro. Corria el aAo de 1536 cu~ndo el

Capitán Sebastián de Belalcázar descubrió y conquistó este territorio y

fue él mismo quien fundó la Ciudad de Santiago de Ca1i en mitad ~e nume_

rosas tribus que poblaban las áreas más elevadas de ambas márgenes del

Río Cauca y las laderas de la Cordillera Occidental.



I /

"Todo este Valle, desde la Ci,!Jda.dde Cali basta
estas.estrechuras, fue prtmero mu~ poblado de

muy grandes y hermosos pueblos, las casas'jun
1tas y muy grandes",

"Los indios y catiques que sirven a los se~ores

que los tienen por encomienda están en las sie

rras" ..2

Los indígenes vieron caer su estructura social y religiosa y por ende su

identidad como cultura, al perder el dominio de sus tierras y ser reduci

dos a pueblos. Bajo el pretexto del adoctrinamiento y el cobro de tribu_

tos fueron entreqados en encomiendas a un capitán conquistador ,

I

Los encomenderos pasaban la mayor parte del tiempo en sus estancias, pero

la jurisdicción de sus nuevas posesiones (tierras e indios) dependían de

la Ciúdad de Cali, sede del gobierno español y de la Iglesia Católica.

Los grupos étnicos de la provincia de Cali desaparecieron en su mayoría

o fueron absorbidos por los europeos.

11

1CIEZA DE LEON, Pedro. Crónica del Perú. Colección Austral. Madrid,
, 1973. p.91.

2CIEZA DE LEON, Pedro. op. cit. p. 971
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La ubicación íntctal de. los autóctonos es ahorq ccnfusa ~ pues en las

crónfcas aparecen denomtnaciones desorientadora~,

La norteamericana Kathleen Romoli, transcribió unos informes muy impar:.

tantes del Archivo General de Indias; se trata del'Acta de Visita de los
, *naturales encomendados a vecinos de Cali en 1552 y de la tasación :de

1559. '(Tabla 3).

Algunos de los nombres regionales que aparecen son homónimos de gentili_

cios o apellidos del cacique, quien era la persona que venía a dar cuenta

de los varones útiles de cada tribu para el cobro del tributo.

Los datos obtenidos por la etnohistoriadora sirven para conocer cuales

topónimos aún subsisten y si fueron cambiados del lugar de origen o des~

parecidos del registro (Mapa 3), dividió en tres grupos, las encomiendas

de Ca1i.

El caso específico de Pance que pertenece al Grupo No.1, no aparece men_

cionado en el Censo de 1552; aparece en la tasación de 1559, así: "Pance,

cacique y grupo al sur de Cali". Junto con los caciques Baba y Xue estu

vieron encomendados a Rodrigo de Villalobos, vecino.'deCali, (ver Tabla

3).

*Empadronamiento para el cobro de impuestos.
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Más tarde el río tomó el norobre.~ 10 con~erYó~ Ast lo re.fi.ereEustequto
Palacios en 1886 en S·U librQ EL ALfE.REZ REAL. .•

11 Descendiendo por la coltna, se ven a la derecha

vastas praderas regadas por el cristalino Pance
11que .

Seria aventurado asegurar que el cacique Pance y su gente habitaron la

cuenca del río que lleva su nombre y que los registros arqueológicos que

tomamos les pertenezcan. Como ya dijimos~ más investigaciones arqueológi

cas y etnohistóricas serían necesarias para el esclarecimiento de la

historia precolombina de la región.

La historia moderna de la Cuenca del Río Pance comienza en 1935 con la

colonización de inmigrantes procedentes del Departamento del Cauca en

busca de bosques para talar. la ciudad de Cali se abastecía de madera

para combustible y para ebanistería de los bosques naturales aledaños.

Poco a poco se fueron adentrando en el territorio y sacando árboles de

madera fina como el comino, el cedro, el roble, cazando venados, guaguas,

armadillos y toda clase de animales silvestres de la fauna local.

15
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~QS. tl~bttqn.te~· J!J~~ qntt,!)Qs . .pec·!.Iey~~~.c~m~.Q~t~l~i.~19~ b.Q~qu~~tUP\~Q~'., . .. . . .. " \ . \

El Corregimiento de Pance con sus. ve:ré.da~San PaMo, E1 PO'Y'veni:r,$~n

Francisco, El Otoño Y' La -Vorágine se constittly6 como tal en el r'1unici'pio

de CaH en 1956.

En los años 60 la C.V.C. compró los terrenos de El Topacio con el ánimo

de incrementar las reservas naturales y desde allí ejerce un control

ecológico para toda la Cuenca.

16



CAPITULO 1I.

AREA DE LA INVESTIGACrON

l. ANTECEDENTES ARQUEOLOGICOS

En el Municipio de Cali sólo se ha realizado una investigación arqueoló_

gica llevada a cabo por el Doctor James Ford3 en los años 1941 y 42, en

el área de Pichindé.

Enel curso de la exploración, el investigador pudo observar aterramientos

artificiales que escalonaban las pendientes de la Cordillera.

Con el objeto de examinar la construcción de dichas terrazas, buscar evi

dencias y sus estructuras y la forma de las casas y algún basurero arqueQ

lógico decidió efectuar excavaciones. Aunque los resultados fueron pocos

pudo encontrar tumbas en las esquinas de las terrazas.

El científico destaca en su informe dos clases de entierros: uno, donde

el esqueleto reposaba directamente sobre el piso con poco o nada de obj~

~FORD, James A. Excavations in the vicinity of Cali, Colombia. Universi
. ty Vale Press. New Haven, 1944.
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En repet ídas ceasiones nos rerni.ttroQs ~ esta i.nye~ti.9aci,Ondel Doctor
Cubilllos, a quien consultamos' frecuentemente sobre nuestro material. .

arqueológico y las semejanzas que éste presentaba con el encontrado

por él.

2. METODOLOGIA DE LOS TRABAJOS DE CAMPO

A partir del objetivo de la búsqueda de asentamientos prehispánicos se

elaboró un plan de trabajo que consistió en localizar, en primer lugar

sobre fotografías aéreas, los desniveles, la diferencia de color del

suelo o la vegetación producida por vestigios arqueológicos y que son

casi invisibles a simple vista.

Las aerofotografías más convenientes que encontramos fueron aquellas
, '

tomadas por la Federación Nacional de Cafeteros a una altura de 1:10.000

para el Censo Cafetero en 1979. Pero como ya habíamos mencionado, la

fisonomía de la Cuenca cambia rápidamente y aquello que era una finca

hace seis años, ahora es una parcelación, un club de recreación o está

atravesada por carreteras. Sin embargo, se pudo constatar luego, en el

terreno, que las áreas limpias, no perturbadas que mostraron sobre las

tomas, deformidad en el relieve, fueron casi siempre los sitios donde

se encontraron yacimientos arqueológicos.

, .



Una vez en 1q etapa de.terreno se ~cQrdó cQroe.!1Zaf1q prospecc ión '1 1q
excavac+én , si'era necesar-ía, por Panca Alto, en su parte.extrema, o

sea la desembocadura de la Quebrada El Pato al Rro Pance a 1800 metros

sobre el nivel del mar hasta la Peña a 1500 metros sobre el nivel del

mar, para continuar despues con Pance Medio, que va hasta La Vorágine

a 1.300 metros sobre el nivel del mar (Mapa 2).

El recorrido de los terrenos se realizó a pié, portando altímetro' y brú

jula para la ubicación en los mapas, de 10~ sitios y utilizando media-

* **caña y palustres para sondeos y recolecciones superficiales.

A. PANCE ALTO

PROSPECCION

La morfología abrupta de esta zona, (Foto 1) la ausencia de suelos de

tipo residual y la alta p1uviosidad producen fenómenos de erosión en

buena-parte de esta área, por 10 cual sólo fue posible hallar fragmentos

de cerámica en los valles fonnados por las corrientes de agua o en los

valles altos, en forma de bateas.

Se realizaron recolecciones superficiales de material cerámico y lítico

en las fincas: Hato Viejo y Los Andes, a orillas del Río Pance e igual

mente en varias terrazas situadas en las f tncas : San Isidro=Y LaSnledad.

* Media-caña: instrumentos de guaquería que reemplaza el Barreno.
**Recolección superficial: material arqueológico (fragmentos de cerámi_

ca y piedras trabajadas que fueron utilizadas por los indígenas).

21
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FOTO 1

PAISAJE DE LA CUENCA
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C&d~ af'luente del R~o Pance, por peq,~e.ñQque. se.~l yi,ene enc;qñQnqdo 't

fue necesa rto recorrer corri.'entea.rrtb.-a·de.e'l1os pqr~ bu~c~·ra19ún i:ndi
'. . '

cio de viviendas en el relieve. SaHendo del pueblo en dtrecci'ón de la

vertiente de La Quebrada La Castellana se di'sti'ngui'eronlos pri'meros

cortes artificiales para vivienda soBre una ladera limpia sembrada en

pasto. (Foto 2).

Para construir estas clases de viviendas, el indígena buscó una loma

cerca de las corrientes de agua, con suelos propicios para los cultivos

y sobre todo en sitios estratégicos en partes altas y con buena visibi_

lidad; cortaban la pendiente verticalmente con una profundidad que depen

dla del declive natural; en ángulo casi recto a la vertical, aplanaban

horizontalmente para el piso. La tierra que sacaban era tirada hacia

adelante con el fin de alargar el área para que pudiera contener uno o

mas bohios.

Varias de las plataformas de la loma mencionada arriba, fueron cateadas

.con media caña al menos tres veces en linea recta.partiendo de la pared

hacia afuera, con el fin de conocer la profundidad y cambio de capas de

tierra y poder buscar vestigios culturales.

La dimensión promedia de estos aterrazamientos es de 14 metros de ampli_

tud por 10 metros de longitud en forma ovalada, canD ya se habla dicho.

Hubo diferencias de profundidad y color de las ca~s de la tierra dentro

de las mismas plataformas y entre ellas, como se de-tal1ará en la Trinche

23J

l

ra 1.



-1
II
I
I
·1
I
I
1
I
1"
I
I
I
I
I
I
I
t

(

FOTO 2

CORTES ARTIFICIALES
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Poco a poco el terreno se fue. b~ci,end? fW1JiJia.r y se ·pudi.erofl detectar

más plataformas esca'lonando hs' pendrentes t las ctmas de: las montañas!

Como la región no ttene tradtctén de guaqueri'a, 10s pocos entierros que

se han sacado ha sido parte de foráneos o por casua 1idad. Los metates

o piedras de moler granos son utfltzados para dar de ·comer a los anima

les domésticos o se encuentran fragmentados sin que nadie se interese

en ellos, lo mismo ha sucedido con los volantes de huso, las cuentas

de collar y los fragmentos de ceramica.

Fueron recorridas las veredas San Pablo, El Porvenir y la Cuenca de La

Quebrada Los Indios donde se encuentra hoy El Topacio, Reserva Natural

de la C.V.C. Las recolecciones superficiales escasearon pero registra

mos en un camino recientemente reparado cerca a la carretera que va al

Topacio, las huellas de una tumba precolombina perturbada. Se recogie

ron los fragmentos alrededor y al profundizar el pozo para tratar de

ver si era posible encontrar las paredes; se halló una vasija pequeña

erosionada, cuando· era manifiestamente inútil continuar, a unos 0.80 m.

Esta fue singularmente la única pieza de ceramica entera recuperada

por el proyecto. (Foto 3 - Plancha 1) •.

Fragmentos interesantes y un volante de huso fueron donados por Edgar

Bastidas, hijo de uno de los colonizadores de la región, que resultó

ser gran cooperador en esto de "Los Tejos de los Indios"(Sic}.

25



FOTO 3
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Como la finalidad de. lq prcspeccten erq 1~ ge locqHz~r )f~.Pto~~$.t~ios.
de Yiytenda~, estud;:ar 1a 1TJQda1idq-d de lQs~·mtSJl)Q~'r observa'p st 10$'

contornos ofrecen ventajas S'imi:'la1'es'a las'que se conocen par& el réS'_

to de culturas andinas, se procedi'ó a realizar una excavación en una

de ellas para obtener la mayor información posible de la distribución

de ese espacio logrado artificialmente y su posible contenido cultural.

EXCAVACION

El sitio seleccionado para la excavación se encuentra en la falda de la

montaña conocida como Alto del Frayle a cuyo pié desemboca a lla Quebrada

de La Castellana en el Río Pance, a escasos 200 metros al oeste del

Pueblo de Pance (Foto 4).

Desde esta altura se domina al frente la Cuenca del Río hasta la Peña y
I

los desfiladeros de las corrientes antes mencionadas; la pendiente natu_

ral de la ladera debió ofrecer un desnivel favorable a una determinada

altura pues los aborígenes construyeron una plataforma a mano izquierda

y otra que parecía doble a la derecha de los 'cuales se eligió la más

centrada. (Plano 1).

La plataforma tiene una dimensión de 18 m. de ancho por 11m. de largo.

Se realizó un corte longitudinal de cinco por un metro dirección oeste

- este en el costado izquierdo de la misma, con el fin de observar la

distribución espacial y la posible relación con su colindante inmediata.

28



FOTO 4

PAN CE ALTO

ALTO EL FRAYLE
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Ens.eguidéldespués del corte. del p~~tQ se e.ncQn~r~rOn fr"9JlJentQSde una

v~s'i:ja de.paata oscura; h,omQ9~ne~y' mur fuerte, en fQnn~ de matera,

obviamente no precolombina, los,cuales fueron debidamente regi'strados';

a unos 80 cms de profundi'dad las rai'ci'llasfueron di'sminuyendo y los

materiales arqueo lóqtcos empezaron a perfi1arse. En el centro un nuco

granuloso de formas rectas, algunos fragmentos de cerámica y lítico y

carbón. A unos 20 cms encontramos'otro litico importante, cerca de la

pared oeste, con señas de haber sido retocado a los lados y puesto con

la cara más plana hacia arriba. (Plancha 2 - Plancha 3 y Foto 5).

Cerca de la orilla de la plataforma, los fragmentos de cerámica, el

lítico y el carbón son casi inexistentes, la capa de ocupación es poco

gruesa, presentando una textura arenosa.

A medida que se fue profundizando, las tonalidades y texturas de la tie

rra fueron variando de brusca a onduladamente. Se localizaron tres hue

llas de postes de un promedio de 0.30 m. de diámetro y dos de 0.20 pró

ximas, dando una forma de planta redondeada y q~e se dejaron sin excavar

hasta convencernos de haber llegado a un suelo definitivamente estéril

arqueológicamente hablando. (Planos 2, 3 Y 4).

*La estratigrafía, .deI-corte 'resultó 'algo cQTOPli:c"dac1é.bi,do"a'las:rQca~

* Estratigrafía: acumulación de capas sucesivas que guardan la historia·
de sus depósitos.
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'9ne~s de t ipo tonal~ti,coque es~~n i:n~ru.ye.ndo~ sedi)1Jentqri:~sde t ípo
doler~ti:co; qmbqS constttutdas de feldesp~tos y CUqrZO$! yq. en 10s po_

zos de sondeo hechos'a las plataformas, s·ehabra advertido las varian~

tes en las capas y entre las'plataformas. El Informe 79-15 de la C.V.C.

página 65, añade además que lilaintempertzación mecánica que se sucede

en esta zona actúa directamente sobre la roca, incrementando su grado

de fracturamiento por efecto de los cambios bruscos de temperatura y de

*los fenómenos de erosión diferencial.

Uniendo los conocimientos geológicos cionlas evidencias culturales pode_

mos deducir que la plataforma fue construida para contener algo más que

una vivienda, dado que el comienzo de las huellas de poste dejan mucho

margen a mano derecha y despues de realizar el cálculo del tamaño del

diámetro de la planta, nos percatamos de que pasa a 10 se creyó, era

otra plataforma. No olvidemos que el ganado que pastorea seis meses del

año allí, pudo haber estropeado la pared original del aterrazamiento.

(Plano 1)

La gente que construyó esa plataforma conoció seguramente las incomodi_

dades de la granodiorita en descomposición de textura áspera y dura,

que hay en la pared oeste, una cuneta se formó en (10 que debió ser el

techo del bohío) la parte exterior de las huellas de poste, la tierra

* c.V.C. Informe 79-15 "P'lande Ordenación y Desarrollo del Proyecto
Meléndez - Pance".
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all.Kl.rilla ser-ía la mi,sJlJ~gran.?di,Qrttapulye.ri;zad~ y Qxi,dada" pero, ella

perstste dura por f'al las que atravtesa,n [a planta de la PQsi:ble_viv;:en_

da. El suelo va pasando de la textura dura y- aspéra de 1a pared a la

arenosa hacia el borde del aterrazamtento (Tabla 4). El declive hacia

que el agua rodara mantentsndo la parte baja húmeda, lo que quizás cau_

só el mismo fenómeno de las cunetas pero sin la oxidación. También tene

mos que anotar la presencia de huellas de dos troncos y una raíz de ar

boles posteriores que rompieron los estratos añadiendo dificultad a la

interpretación.

La huella No.1 contuvo una tierra más rojiza que la de la capa de ocupa_

ción y mucho carbón, de donde se sacó y determinó la fecha para Pance

Alto. Las otras huellas contuvieron, en relación con sus estratos, la

misma composición de ellos. El lítico No.1 también es un bloque igual_

mente compuesto de granodiorita y que estuvo en el interior muy pegado

a las paredes de la vivienda ó hizo parte del soporte de la misma, mien_

tras que el lítico No.2 se hallaba al exterior sobre el piso más duro y

mas seco, en la parte posterior de la plataforma y que fue usado para

alguna actividad, 10 dice tanto su posición como los retoques que se

notan en su contorno.

Se hizo una segunda trinchera para recuperar el material arqueológico

proveniente de un alud en la finca del agrónomo Ricardo Mi11án. El mat~

ria1 cerámico resultante fue de 293 fragmentos, aumentando con él las

posibilidades de identificación del sistema alfarero de esta zona.
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TAf3LA 4

ESTUDrO DE SUELOS DE LA TRINCHERA 1

Por el Edafó10go Pedro José Botero

Este perfil parece tener influencia de corrientes de agua que han sedimen

tado arenas mezcladas con un poco de ceniza volcánica presente en toda

la región. Además presentan capas contrastantes de una a otra, 10 cual

tanbién indica diferentes aportes de materiales en la formación del per_

fil y diferentes edades de los estratos, aunque ninguno parece muy viejo.

U\ DIANA
-

ESTRATO COLOR * EQUIVALENTE TEXTURA NaF

1 10 Y R 3/4 Pardo oscuro Franco Ligera

2 2.5 y 4/3 Pardo oliva Franco -
Arcilloso No

3 10 Y R 5/6 Pardo amarillento Franco
Arenoso Ligera

4 3 Y 8/7 Gris claro Arenoso Ligera

* Segan The Munsell So11 Color Chart. Tabla Internacional para la
Clasificación de los colores.
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B, PANCE MEDIO

'" PROSPECCIQN

Una vez finalizad& la excavaci.'ónen la Di.'ana,se cQnt;:nuó con el recOno

cimiento del tramo que va desde La Peña hasta La Vorági'ne. (Foto 6). La

Cuenca que viene encañonada con paredes casi'verticales va ampliando por

la margen izquierda, precisamente en la parte donde el Río recibe las

Quebradas El Encanto, Chorro de Plata y La Soledad.

A pesar de que las aerofotografias mostraron cerca al río, relieves de

presumibles asentamientos, fue difícil percatarse de huellas de aterraz~

miento, platafonnas o algún otro repliegue artificial de la tierra. Una

acanaladura (conocida como El Banqueo) apreciada en 10 alto de la margen

derecha y delimitada por vegetación resultó pertenecer a un dique exca_

vado a comienzos del presente siglo para traer agua desde la Quebrada

de Los Indios hasta una mina de oro localizada en la Cuenca del Río Jamun

dí. (Foto 7).

Precisamente mientras se efectuaba el reconocimiento del canal artifi

cia1, en los límites con el Municipio de Jamundí se pudo apreciar una

figurina antropomorfa de 0.05 m. de altura, elaborada en pizarra, encon

trada en el sector por la señora Aura Medina. (Plancha 4).

Se realizaron recolecciones superficiales en la Vereda de San Francisco

próxima a La Peña a orillas del río. Los fragmentos de cerámica fueron

similares a los hallados en Pance Alto y los líticos, consistieron en

dos fragmentos de cuarzo transparentes.
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FOTO 6

EL BANQUEO
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En 1~ Vered~ El Otoño, q<;le!TJ~S de re.cQlecci.Qnes· $uperfi,cta.les de cer&roi

ca, se re9i~strqron p1ª ta,fonna,s pr~xi.J1)qs·unas q hs otras en pendtentes

suaves. En Rancho Quemado, en predi:os de la fi:nca El Jordán, de una de

esas plataformas se rescataron unos p~cos fra,gmentos de un cuenco peque

ño y carbón sufi'ciente para determi'nar su edad por el método del Radio

carbono.

Se recorrió la antigua finca El Bosque, ahora Parcelación Chorro de Plata,

consiguiendo algunos fragmentos de cerámica, un cincel y una cuña (herr~

mientas de piedra), en uno de los lotes sembrados en tomate pues, de lo

contrario, se dificulta la obtención de materiales arqueológicos en esta

zona.

La_elección de otro sitio que nos diera elementos comparativos con el
,

primero (Trinchera 1), se hizo difícil porque las distancias entre los

lugares que mostraban evidencias en el terreno y la Cuenca del Río Pance,

se hacían lejanas debido a las abundantes cañadas que bañan estos para_

jes. (Foto 8).

Finalmente se escogió un lugar en lo alto de la finca El Jordán, al lado

del camino que va la Vereda El Otoño, de donde se recogió, en el recorri

do, una muestra importante de fragmentos de cerámica, una lasca de cris

tal y carbón, al efectuar pozos de sondeo se evidenció un suelo osturo

con.material arqueológico.

44

, .



FOTO 8

EL OTOÑO
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En el stttc no se di.$ti.n9U~qni~ngYn~J1J",ni:festqci,~nde ~~err~zaroi,ento

que tndtcara que se utilizd antertomente COI1)O vwtenda? pero 1a extsten

cta de los elementos antes menctonados y. el patsaje que se dívtda desde

este alto, va desde la parte medta de la Cuenca hasta que el río se lle_

ga el valle y la topografía tortuosa de la Cuenca de-la Quebrada Chorro

de Plata en él fondo al norte.

EXCAVACION
f

Como ya se dijo, en esta parte predominan los helechos de monte, los ar_

bustos bajos y los pastizales; se aprovechó un declive sembrado de pasto

corto para trazar una trinchera de 3 x 1 m. en dirección oeste-este y

separada en cuadrículas de 1 x 1 m: A, B Y C.

Una 'vez sacados los 0.05 m. de capa vegetal se trabajó por niveles ~on_

venciona1es de 10 cm. El primero y segundo nivel presentaron una colora_

ción oscura, muy compacta con tiestos burdos y erosionados, y abundante

lítico, entre los cuales se reconocieron lascas finas, deshechos de talla,

dos manos (la misma clase de piedras que seut í liza en las cocinas actua

les para machacar) y una lasca de cristal.

A partir del tercer nivel se comenzó a recoger el carbón que ser~iría de

muestra para el análisis de carbono 14, para determinar la edad de Pance

Medio. El material arqueológico empieza a escasear en la pared oeste _

(Plano 5) y la tierra cambió a café rojizo, con piedrecillas de la misma

coloración y se halló una segunda lasca de cristal.
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En el nivel 40....50 ~Qn !Jubo cqrb~n pero el resto de JTJ~teri,~1 fue c~si:
tnextstenta; el color de la tte.rN se torn~ más rojtza 't de te-~tura

arcfllosa, (Plano 6)

Finalmente a los 0.60 m. se llegó a una capa roja y jabonosa que no

contuvo ningún elemento cultural.

Termtnada la excavación de la trinchera III se procedió a señalar las

diferentes capas por su color y características; resultaron ser cuatro

principales y dos derivadas con las siguientes medidas promedios: (Foto

Trinchera 111)

1. Una capa húmica de 10 cms.

2. Un~:capa oscura irregular con un grosor de 50 cms. con inf1uen

cia biológica (raiéillas, lombrices, hormiguero).

Dos subcapas: la segunda se halló solo en la pared norte y fue de 10 cms.

de espesor y la segunda b irregular, también de 80 cms. en las-paredes

norte, sur y oeste. Las dos subcapas en realidad, son una misma, si se

considera que tienen la mtsma coloración y que la primera demuestra tener

iguales componentes que la segunda, pero solidificados y fracturados a

causa de los fenómenos climatéricos, 1a posición de 1as capas inferiores

y la labor que se efectuó sobre ellas. La apariencia ondulante de las

capas 2, 2a. y 2b. al observarlas dan la impresión de cultivos o plantas

que perturbaron hasta los 40 cms. de profundidad.
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3,C~p~ d~ tr."n~t:<;i~~llfentr~ ~l ~ue1~O~~9'.Qt 1q c;~p~~~t~i~lJ
et d~19~d~ en h~ p~'pe(!e.-s- '~-te: ~,wr Qe: 'la. CJ!I~~ 1!ltentr~sen

ji

Ias paredes- norte 'f/' oe,s:te.- sen de 2a OYJs",

4.Capa estéril a parttr de los 6U cms, de proñmdtdad, Ftnalmente

concluimos que al no encontrar huellas de postes', fogones o evi_

dencias de viviendas, el sitio fue ocupado para cultivos por 10

cual el sulo presenta la coloración oscura y de apariencia ond~

lada.

Los materiales que se hallaron han rodado por acción de las lluvias de

la parte de arriba donde seguramente se encontraba la vivienda.

La'muestra de carbón sacada de la parte oeste de la Trinchera a una pro_

fundidad entre los 30 y 50 cms resultó de 5.330-+ 90 B P lo que corre~

ponderia a 3.380 A C. Ello presupone que se fechó un carbón mucho más

antiguo a la ocupación de la superficie. (Tabla 5).
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'. TABLA,' 5

ESTUDlOS DE SUELOS DE LA TRINCHERA III

Por el Edafólogo Pedro José Botero

La conformación geológica de esta parte de la Cuenca está integrada por

rocas sedimentarias que constan de areniscas de diferentes tamaños de

grano, arcillas y vetas de carbón. Al meteorizarse de nuevo los minera_

les que componen estas rocas se tornan en óxidos de hierro hidratados y

sílice en partículas pequeñas; de allí que los mantos de ceniza volcánica

~e le cayeron en épocas tardías, al entrar en contacto con estos compo_

nentes se oxidaron quedando conformadas las capas que se'hallaron en la

CAPA COLOR

1 10 y R 2/3

. .
EQUIVALENCIA TEXTURA CARACTERI STICAS

-
Trinchera 111, así:

Pardo negruzco de franco-l imo
so a f ranco-af
e;110-1 imoso.

fuerte influencia de
ceniza volcánica, pre
sencia de fragmentos
pequeños de fiestas.
Regular influencia de
ceniza volcánica.

2 10 y R 3/3 Pardo oscuro
-

franco 1tmoso
a f ranco-árc t
110-1imoso. -

Rojo-amarilloso franco a franco Con influencia colu
limoso. vial, presencia de

gravilla muy angulo
sas.

3 9 y R 5/6

4 9 y R 5/10 Rojizo Arcilloso Posibles cenizas vol
cánicas sin mezcla, -
pero mucho más anti

'"antiguas.

52



CAPITULO m
MATERIALES ARQUEOLOGICOS

Se ha tratado de probar hasta el momento mediante la prospección y la e~

cavación la existencia de asentamientos prehispánicos en la Cuenca del

Rjó.Pance y sus modalidades, sus contenidos, sus dimensiones espaciales

y temporales y sus características. Las deducciones sociales y cultura_

les que se puedan sacar al respecto, van a proporcionar datos que van

a probar una tradición o una coherencia entre las diferentes tribus que

poblaron esta parte de la Cordillera Occidental si se apoyan en un aná1i

sis de los artefactos de ceramica y líticos hallados tanto en recolección

superficial como en excavación.

Cerámica

La mayor parte de los recipientes indígenas fueron elaborados en arcilla,

material que por su fragilidad permitió que la alfarería fuera la activi

dad que más tes~i~onios dejó.

Los fragmentos de cerámica recolectados fueron lavados durante la etapa

del trabajo de campo con el fin de conocer sus particularidades, formas

d~ vasijas, decoraciones, etc., en el sitio mismo.
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Fue por el último motivo que pareció conveniente no considerar el acaba_

Más tarde, en el Labor~tori,ode Inci,Y~!~b:i,cado en el Muni:ci~piode

Dart~n; fueron marcados stgui'endo los'patrones adoptados desde el comien

zo y estudiados teniendo en cuenta el contexto cultural (plataforma,

tumba, terraza) y los fenómenos cltInatéri'cosque pudieron haber causado

su desplazamiento o deterioro físico (lIuvtas, erosiones, etc.)

*do superficial del engobe :como criterio de clasificación, pues la

gran mayoría de la muestra cerámica ha perdido mucho del tratamiento s~

perficial que le dió el alfarero precolombino, debido a su exposición

a la intemperie y clasificarlos por el grado de pulimento de la misma.

Se describirá la técnica, decoración y las formas de la muestra, separa~

do.aquella de Pance Alto de la.de Pance Medio cuando sea conveniente,

para la clasificación. (Tablas 6 y 7)

54

* Baño de arcilla líquida que se da a los recipientes una vez pulidos
para tapar porosidades o dar una coloración adicional.
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TEcrUCA

La técntca que el artesano alfa,r~tQ p~e.coh~l)b.i.anouti.'li.'Zópara 1~' e.1abo. . - . '. ._

ract~n, desde el tratamtento de 1~ materi~a prima Carcil1at tJ.as'tael pú1i

mento final de Ios artefactos·, se descr+be ash

El Desgrasante: a la arcilla le fue mezclada arena, roca triturada y

partículas de hierro de diferentes tamaños por medio de 5 milímetros y

en proporciones acordes al tipo de artefacto para hacerla más consisten

te.
=,

la Pasta: al fracturar los fragmentos con el fin de observar las partíc~

laridades internas, se notó que la pasta, en la mayoría de los casos pa~

tió irregularmente, dejando ver cavernas minúsculas causadas por burbú__

ja_sde aire en la manufactura de las vasijas. En el resto/el interior

es compacto y el desgrasante fino; los colores de la'pasta van desde el

amarillo al café oscuro, pasando por los colores intermedios.

Modo de Manufactura: por las irregularidades que presentaron al tacto

se puede apreciar que las vasijas fueron hechas usando la técnica de

rollos que a medida que se iban uniendo, formaban la vasija. Una vez te~

minada la pulían con hojas, instrumentos de madera o piedras, con el fin.

de:',borrarlas huellas de unión entre los rollos. No se descarta el mol

deado de la pasta para los elementos decorativos o complementarios 10

mismo que para otros objetos.
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La CQcción; lo~ pbjetQ$.y~ terroin~dQ~ fu~ron cQcin~dQ~ con leñ~. A ve_. .
ces Ia temperatura, 1a vent+lac tén t 1a duración v~rt~rQn, iJTJpi'diendo. .

la oxidaci'ón total del núcleo, 10 que bacía que los artefactos fueran

más frágiles.

La Dureza: en general la muestra cerámica tuvo una dureza de 3 a 4 en

*la escala de Mohs, 10 que equivale que la superficie se pudo rayar unas

veces con la uña y otras con el filo de una navaja.

Acabado de la Superficie: se observan diferenci"as en'el alisamiénto o

pulimento de la cer.ámica, en muchos de los fragmentos grandes se nota la

presión que el indigena hizo con los dedos al empatar los rollos, en

otros las huellas del pulidor. Como también hay casos donde no se puede

di_stinguir el modo de manufactura utilizado debido al perfecto tennina_

do. El baño o engobe que se utilizó despues del acabado se señalará cuan

do este sea evidente por las razones antes comentadas.

B. FORMAS

La muestra estuvo constituida para Pance Alto por:

- 1.645 fragmentos (tabla 6) pertenecientes a: ollas globulares y

semig10bu1ares con bordes reforzados, vasijas globulares y semi_
** ***globulares con borde evertido y cuello restringido, platos y

*.. ..Usada en Geo1og1a para medir la dureza de los llticos u otros elementos.

**Evertido: hacia fuera.

***Restringido: estrecho.
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cuencos, 2 scportes de y~si.'j~s,j ~s~ ~nul~r, un Yol\lnte de bU$o

y un obje~o s tn idel1ti'ftcq-r, (plQncbas' 5-6-7 y 8)

- Una vastja seroi"globularde borde everttdo y cuello restrtngtdo

{Plancha'l Foto 3 }.

- Un trozo de vasija globular de borde evertido y cuello restringido

(Plancha 9 )

- Un volante de huso (Plancha ~ )

- Un objeto sin identificar (Plancha 8 ).

Para Pance Medio por:

- 458 fragmentos (Tabla 7) pertenecientes a: ollas globulares y seni

globulares con bordes reforzados, vasijas globulares y seniglobu1a

res con borde evertido y cuello restringido y una base (Planchas

Al comparar las muestras se encontró que Pance Medio tuvo variantes en

el borde respecto de Pance Alto.

De los 346 bordes dePance Alto por 10 menos más de la mitad pertenecen

a ollas con borde reforzado y mtentras que en Pance Medio la mayoría de

sus 54 bordes pertenecían a vasijas globulares y semig10bulares ~e cu~

110 restringido y borde recto evertido (ver Tablas 8 y 9}.

Los soportes fueron apéndices puestos sobre una base redondeada para

mejor estabilidad.
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El AsC\Anular consi,stió en un ~p~n<:li:cepues..~Q cerca ~1 borde efe. JJ)~ner~
verti'cC\1 u h.Qri'zontq1,

Los volantes de huso Cel fragmento y la piezal tuvi'eron fama cóni'ca

con agujero central y base circular.

Uno de los objetos sin identificar~ aquel con agujeros fue presumible_

mente como manilla para templar un instrumento de lanzamiento o para ap1~

nar la frente de los infantes.

c. DECORACION

El tipo de deconación por procedencia, siguiendo las nominaciones usadas

por el Doctor Cubillos en el Valle del Cauca.

Pance Alto:

La decofación más popular en las vasijas fue realizada con un instru

mento, los dedos y/o las uñas sobre la pasta blanda, en los bordes

reforzados y en la parte de arriba de ellas.

Los motivos se clasificaron así:

Presión Angulosa: fue efectuada por un instrumento en forma de espátula,

oblicuamente en la parte interna de bordes evertidos, dando la apariencia

de-pequeños triángulos de 2 milímetros de lado, que van en filas de 2 o

3 paralelas al borde. Se hallaron 3 fragmentos, dos de ellos con sendas
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Presión Digital: impresi'óndejadq p()r lelS' dedos en punta o de,lado

debajo del Iabtc en pesfcfén verttcaul u obl tcua. El tamaño del motivo

varla y es proporci ona1 al grosor del borde. (Para un borde de 4 cms. de

alto, 2 cms. son ocupados por el motivo) se tienen 8 ejemplos de esta

decoración. (Plancha 10:2).

Presión Ungulada: se trata de la presión de la punta de la uña a la de_

recha o a la izquierda verticalmente lo que produce unos pliegues obli

cups o curvos, situados debajo del borde reforzado.

Se cuenta con 15 bordes de este tipo (Plancha '10:'5

la-parte de arriba de la vasija (Plancha 10:7).
) o en

Corrugado Digitado: técnica que consiste en hacer marcos ondulados con

la yema de los dedos continuas de manera que dan la apariencia del teji

do de canasta o de un diseño simétrico cuadjiculado (Plancha 11 ). Esta

decoración aparece en vasijas grandes, inmediatamente despues del borde

delimitando la parte de arriba de la vasija (Plancha 12 ); en algunos

casos debió utilizarse algún instrumento y la uña. De esta modalidad se

encontró una gran variedad, corrugado acanalado (con una incisión sepa_

rando cada línea ondulada), corrugado fino (casi no se notan las ondula_

ciones pero si la separación horizontal). 35 fragmentos conforman la mu

estra del corrugado.

I
1
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Ac~nal~do Si,mple~ como ~u nombre 10 índ+ca es .un~ (;~np"1 apenas yi:Si,ble,

alrededor del cue lj o de 1as v~s'tjas, Se b~'l(\Nn 2 bQr<les.·de c>11a$'yen

3 bordes de cuenC0S C0n esta dec@racfin (p1ancba 13),

Incisiones Sencillas: son pequenas prestones hechas con un objeto pun_

zante localizadas al exterior o interior (de un borde evertido). Dos

bordes de estos se encuentran en la muestra (Planchas 14:1).

Asas Falsas: protuberancias añadidas a manera de asa debajo del borde

generalmente en los cuencos (Plancha 15).

Incisiones Anchas y Cortas: presiones efectuadas sobre la arcilla fresca

con un palito de punta redondeada, van paralelas al cuello y tienen apa

riencia de comas. Se hallaron 2 fragmentos de cuenco de este tipo (Plan_

eha 13: 1 y z).

Ranurado: presiones suaves, verticales realizadas con un palito SODre

el labio de una vasija de borde reforzado delgado. Se encontraron 3 bar

des como ejemplares de esta decoración (Planchas 10:7).

Pintaaa: modalidad que constste en apltcar pintura roja o anaranjadarl

genera Imente sobre los bordes muy pulidos de cier-tos cuencos o de bordes

reforzados evertidos por franjas hor-izentales, Se tienen 9 ejemplares

con esta característica.
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PuntQs DelilTJltadQSP9r Lí,ne~Si' ~eri,e de f iIas de puntes, hechos C9n un

ohíete de punta q~uda, limftades P0r 9rUp0S' PQr una Hnea inc+sa.

(pol ancha 8).

Tiras aplicadas: rollo delgaao aAadi~o al cuel lo paralelo al borde, en

este caso específico, decorado con ranuras (Plancha 15:5).

Granulado: son unas protuberancias redondeadas de más o menos 5 mm. apli

cados a la superficie de una vasija, formando varias filas simetricas

horizontales o verticales al cuerpo o en otra variante, una fi la parale_

la al borde. Se tiene un .ejemplo de cada una de las clases descritas.

(Plancha 15: 1 y 2).

Pasaremos a describir las decoraciones y fragmentos sin identificar.

Acanalado Circular: son los rollos muy delgados y parejas bien unidos

y alisados al interior dando la apariencia de que perteneció a un objeto

circular. Solo se posee un fragmento recuperado en la trinchera que se

efectuó para recuperar material de una avalancha en la finca de Ricardo

Millán (Plancha 1~:3).
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Incisiones Curvas: ltneas curvas t ª$iJ!)~~rtc~sque r~.CQrre.n~ lQ 'hr90
el cuerpo de un objeto mcldeado en fprroa de.11Jani.'ja y con 2 agujerQ$ a
lado y lado del tenni'na1. Como está fracturado se desconoce la otra

*punta. (Plancha 8 1

Pance Medio:

El número de fragmentos cerámicos fue menor, se encontró que de las

99 unidades diagnósticas, 20 poseían características decorativas

diferentes a la de Pance Alto o la decoración se efectuó en diferen

te parte o clase de vasija.

Escobillado: técnica que se aplica ana vez que la vasija haya sido ali_

sada y consiste en pasar un manojo de pajitas duras de arr-iba hacia aba_

jo de tal manera que las huellas parezca una"superficie, barrida. Dos frag_
I

mentos de'esta textura se contaron en esta zona (Plancha,'16:Z).

Líneas combinadas con puntos: rayas efectuadas con instrumento punzante

paralelos a puntos alineados que circundan la parte superior de la vasi

ja (Plancha 16:'4 y 5). Ocho fragmentos con esta modalidad.

Punteado espaciado: puntos circulares u ovoidales de diametros de 1 a

4 milímetros alineados horizontalmente en el cuello o en el cuerpo de

*Tuvimos la oportunidad de conocer un objeto similar en el laboratorio
del Doctor Cubillos y tiene sendos ojos en las puntas.
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una ~~~tJ~y ~é.pa,.~d~~ ~rt~FEt~~ ~~~EtcJi\~ ~ 3 roiJ ~}J)e.t.P~~..cPl~nc;b~ J6.;J ~ 2

3 ~.6 ~'81 se ti:ene..n10. fpaW!J~J\to~de.·un.~..yas;i\~a$elPt,1~fall9Pde,c-u~l1Q

.,es'trilngtdo,

2. INSTRUMENTOS DE PIEDRA

Antes de conocer la cerámica, el hombre utiliz6 la piedra como instrumen_

to de trabajo para esto recogió piedras en los caminos, en los ríos o bu~

c6 en sitios específicos, etc., aprendió la dureza y el modo de fractur~

ción de cada mineral y recolectó las formas que se asemejaran al artefac

to que quería elaborar.

\ La industria lítica se puede dividir en tres grupos principales: piedra

* **pulida, art~factos a base de núcleos y artefactos a base de lascas.

cada grupo fue elaborado con determinadas clases de rocas aptas para su

destino. (Fotos 9 - 10 y 11)..

Para Pance encontramos el lítico en las siguientes partes: Tabla 10):

A. PIEDRAS PULIDAS: Para este grupo se buscaron preferentemente rocas

memorficas y sedimentarias: cuarzo, cuarcita, granita, areniscas,

gabros, chert limolita, basaltos y el pedernal (Plancha 17).

* Núcleos: Guijarros intencionalmente lasqueados para obtener herramien
tas de doble faz.

**Lascas: trozos resultantes de la percusión de un bloque.
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-------------------
TABLA 10

t1ATERIAL LITICO

PANCE ALTO PANCE MEDIO
REC. SUPERFICI'E EXCAYAClON REC. SOPERFl.CIE EXCAYACION T O TAL

METATES 1 1
MANO DE MOLER 1 1
HACHAS 3 1 1 5
CINCELES 3 3
PULIDORES 3 2 5
CUENTAS 1 1
MART1LLOS 1 1
PROYECTILES 2 2
RASPADORES 2 2
CUÑAS 1 1
LASCAS 7 4 12 23
ESQUIRLAS 2 6 8
LAMINILLAS 3 7 10- -12 16 5 30 63=== --- -- --- ---
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FOTO 9
PULIDOS ,

FOTO 11

LASCAS
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los metates: piedras gene.NlflJente.bajas,~con una cQPcªYi:dqd e.fe,ctu!

da por la cara mas amp1ta lIledt-anteQtrQ i,1'\s.trumentoo por el uso d0!l

de se colocaban alimentos para moler. Se cuenta con un ejemplar frac_

turado.

Las manos: piedra ovoidal o redonda de dimensión tal que pueda tener

cabida en la mano y que sirve de complemento a los metales (Foto 12).

Las hachas: lítico pulido en forma de trapecio o con puntas laterales

para ser encavado. Es generalmente redondeado más ancho que grueso y

con filo en una de las puntas, sirvió para cortar árboles. Se cuenta

con 5 ejemplares.

los cinceles: artefactos semejantes a las hachas pero afiladas por

una cara por medio del desgaste de la parte fin~l. Se utilizaban en

las labores agrícolas, 2 ejemplares se cuentan en la muestra.

los pulidores: piedras ovoidales o alargadas, redondeadas para que

sirvieran de alisadores de los artefactos cerámicos. Se.'.ttenen 5

pulidores como ejemplos.

Cuentas: se cuenta con una posiBle cuenta de collar (Plancha ·17:6

Foto 9 ); se trata de un fragmento de cuarzo transparente rectangu_

lar redondeado, pulido de tal forma que puediera ser atado por la

cintura. También pudo servir de pulidor.
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a. NUC~~.OS~ Grup9 ~~ r~e.9rij~s \'n ~'pq~JQ 1~sque_qg~~, i~n~~nctQn~lJJJe.nte.
p~1'~~q.,'('Qs.' US.Q~',

Los minerales que se usaron para el Grupo A, más la arctl101fta, las dia

basas y la lidita.

~mrtillos: Bloque del tamaño de la concavidad de la mano que servía

para golpear, fracturar o lasquear otras rocas. Un ejemplo de este

se halló en Pance Medio (Plancha 18:1).

Proyectiles: Guijarros esféricos usados como armas arrojadizas. Dos

de estos fueron encontrados en la Trinchera III (Plancha 18:2) .

.Raspadores: Cantos de regular tamaño que han sido 1asqueados parcia!_

mente o totalmente para que presente formas triangulares o ovoidales

o cóncavas. Una de las esquinas con filo utilizadas para quitar la

piel de los animales: 2 raspadores se tienen en la muestra (Plancha

18:5).

Cuñas: Herramienta cuya apariencia es la de una mano (de moler) fra~

turada y afilada por medio de la percusión. Se cuenta con un ejemplar.

c. LASCAS: Deshechos de los núcleos. Fueron los'més abundantes. De la

roca utilizada dependió la fractura de artefactos más pequeños

.como: (Plancha 18:3).
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Esqui.'rla$: J1J~~ peq!Jeñq~ que. h~ l~~c~~,tln~~ presentan retQq!Je~ o
t\uel1as de que fue uti.'li:zqdqp0P el ft1o, Se. encentrarcn 8 ejeropla_

res de este tipo. Tres de 105 ctJa1es en cristal. Al examtnarlas

en rngeominas resultaron ser obtenidos de las tecticas., materia_

les procedentes de meteoritos y, que son frecuentes en el área de

Pance. (Plancha 19: 1 - 2 - 4 - 5 y 6)

Laminillas: delgadas y alargadas hojas provenientes de rocas que se

dimentaron por estratos. Unas tienen filo o de@gaste y que sirvieron

a nuestro parecer, para insertar a un trozo de madera para que sir

viera como rayador. Se cuenta con 17 de estas en la muestra.

(Plancha 19:3).
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CElNSmERACIONES-fINALES

la Cuenca del Río Pance es un sitio bañado por abundantes corrientes de

aguas cristalinas y, aunque sus suelos no son óptimos para los cultivos,

posee un gran potencial de recursos naturales, de ello dan cuenta la

variedad de árboles y aves existentes en la región.

Los antiguos pobladores aprovecharon, sin duda, el paisaje de la cuenc~

para su establecimiento, acondicionando la topografia a sus necesidades.

las viviendas se encontraban sobre terrazas construidas para el efecto,
I

en las laderas de las montañas, cercanas a las vertientes, deteminando

un tipo de poblamiento disperso en pequeños núcleos.

Una de 1as formas de 1a vivienda era redonda, lo que se pudo comprobar

mediante la excavación realizada en la finca la üí ana (Trinchera 1).

El hallazgo de una capa de tierra oscura que contenía fragmentos de

cerámica lítico y carbón, y posteriormente, al profundizar las cuatro

huellas de postes aHneados en forma de arco ind'icanla ocupación del

sitio por un bohip, s'imi1ara los relatados por los cronistas del

Siglo XVI.
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~q dtroe.n~t?n de '1~~terpé\z~~ Q p1~~~,fQP,(!J~s,~~r~~q,PQ,r 19 cJ)~i ~e. deduce
.~1;a·.en é\qtJel1qs' de ·ro,,~Q.r~'Peq fuJb~ cq~:dq Dien' Pq,q un ~',~n-Q:Qlli,'Q; .11)~~

. . .
de un bohto o functones dtferentes. Es'el Cq$'O espec~ftcQ'tle 1q te:rr~zq'

antes menetonada, donde 1a vtvi:enda t rene un dt&met1'o aprox-tmadQ de s:
-metros',mtentras que la p'lataforma posee 18 me.trQ~ de ampHtuct.

El rel ieve de la cuenca no presenta evtdenctas de el'(\$'de. c-uH·~·:Yo$> o

canales: de desvtac tón de aguas' que-pudter-an denotar una ~cttyi.'dada.gM

'úia. De nuevo, creemos que la conformación del paisaje d if ícul tó ia

rrr(Íucción de cultivos, tan tecnificados como aquellos del área Calima

ron camellones para el drenaje de aguas.

Pensamos que la superficie excavada pn ia finca El Jordán (Trinchera 111)

corresponde a cultivos por las ondulaciones que se presentaron en la capa

*de t íerra negra (esto podrá ser demostrado con estudio pal in"lógico) .

I
Además la presencia, en toda el área, de instrumentos elaborados en pi~

dra, tales como metates, manos de moler y rayadores indica la tritura

ción de granos y plantas de raíces probablemente, procedentes de cose_

chas , Para la época de la Conqutst a se cultivaba el maf z , el fdjo, la

yuca, el zapallo y la batata~5

*Estudio Palinológieo: AnáHsts que detenntna la existencia de plantas,
mediante la observación microscópica del polen que persiste en la -
tierra.

SpATIÑO, Víctor Manuel. Plantas cultivadas y animales domésticos en
Améri ca Equi nocei ona l. Imprenta Departamental. Tomo 1. Cal t ,
1963, 1964, 1967.
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lCl$ O~rClS b.erra.mi~e.ntqsde pte.dra.,los. pro~~cttle~, 1~~n\spadore~~ etc.;

denctan que 1q caza fue -una act i'vidq d que deJ~t~f~Cll tZq,pse pCl'rC\ comp] e.,._

mentar h dteta al ime.nti'cta en esta zo·nC\ dende. lea animal es fueron tan

abundantes' .

El conocimiento de las materias mineEa1es y la capacidad recursiva de

los precolombinos hicieron que los utilizaran como materia prima depen_

diendo de las propiedades de cada una y que en ausencia de alguna, se

reemplazara por otra con cualidades semejantes (como el caso del uso de

las tecticas en sustitución de la obsidiana para la fabricación de ins

trumentos pequeños de punta resistente).

La arcilla, materia prima común a todos los pueblos se particulariza en

1a·e1aboración de la cerámica sencilla que fue empleada por los morado_

res de Pance. La carencia de sofisticaciones tanto en la técnica como

en las formas y las decoraciones que se constatan en la muestra obteni

da,ref1ejan que tenían preocupaciones prioritarias a la actividad alfa

rera. La decoración con más variantes fue la corrugada digitada sobre

ollas semiglobulares sobre todo en Pance Alto, mientras que en Pance

Medio predominó la punteada.

Un volante de huso y el fragmento de otro, confirma la manufactura de

hilos 10 que se deduciría también textiles, elaborados seguramente de

fibras vegetales del lugar.

90

..



1
fecha absoluta por el análisis

por otro lado, no fue posible obtener a

1 b
' , s,·nembargo si no es muy pretencioso se puede proponer

de car on, mas
una contemporaneidad entre la Fase Sachamate de la región plana del Valle

del Cauca y Pance Alto y una época más temprana para Pance Hedio.

En cuanto a ·las modalidades de entierro para la zona, solo se cuenta

con los datos científicos extractados por e Doctor ~ames Ford para el

área de pichindé, si se tiene en cuenta la 'ecindad y las semejanzas en

las viviendas entre las dos áreas, por cuann no es fAcil detectar los

pozos de las tumbas en la Cuenca del Río Pa~e.

Es difícil, entonces, hacer conjeturas sob sus creencias religiosas

puesto que el único vestigio de orden apareot t· '~en e esplritual que se

pudo observar fue la f;gurina antropomorfi\tallada en piedra.

Finalmente podemos decir que las pautas d .. e asentamlento de Pa
.los mismos patrones de la Cordillera Andina nce siguene Población O·
ya 10 han estudiado en el Valle del lspersa, comoCauca, por ejempl .o. James Ford en
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P1chtnd~ en 1941i ~qptc~,ar~, en 1~ ~~9\~~~~ltma.en 1~, el PrQ~eGto

Cali.madesde 1979-, en lq mts.mq are<\i l:1éctqp Sq19~do en el Norte l' e1
- . . .

Inctva, en el Rfo Garrapatas-y. la 'Regt6n C<\1tma.

Es deci~ de manera provisoria nos atrevemos a decir que dur~nte la ocu_

pación indígena, éstos tuvieron una organización de grupo sedentario,

bajo las órdenes de un líder que los dirigía o representaba: el cacique

Pance bajaba de la Cordillera a dar cuenta del número de varones aptos

para el pago del tributo, que se exigía a los encomendados.

Pance al igual que todas las Cuencas del Municipio de Santiago de Cali,

merece un tratamiento arqueológico especial, que se logrará mediante

una serie de investigaciones que contribuyan a conectar los hilos de

nuestra historia, lo que ayudará a la comprensión del desarrollo de

los Grupos Indígenas que habitaron esta región.
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