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INTRODUCTION
 

This report details activities undertaken during the period
 
April, 1983 to September, 1984 for the Ancient Agricultural
 
Technologies project. This is the second phase of ethnobotanical
 
research undertaken in the Penon del Rio site area; it is the
 
first phase funded under A.I.D./ESPOL contract No. 936-5542.
 

Four types of activities were carried out during this phase
 
of research. These included: 1) phytolith processing and analy
sis of camellon Test Column #1 (April-May, 1983); 2) ethnobotani
cal field work and supervision of flotation sorting in Ecuador
 
(June-July, 1983); 3) phytolith processing and analysis of
 
archaeological soil samples from OGGqDu-001 and selected compara
tive surface samples (July, 1983-September, 1984); and 4) prepa
ration of comparative plant collections for lao6ratory use and
 
phytolith aralysis (April-May, 1984; September, 1984). Each of
 
these activities will be discussed in detail below. When
 
possible, preliminary conclusions will be drawn from the analyzed
 
data. Final conclusions await completion of the remainder of the 
project. 

CAJELLON TEST COLUMN ANALYSIS 

Introduction
 

During December, 1982, while the author was engaged in
 
various research activities in Ecuador, two core samples were
 
taken from raised fields in the Peron del Rio study area. The
 
coring served two purposes: 1) to determine if phytoliths were
 
present in the soil of the camellones, and 2) to gain preliminary
 
insight into the types and quantities of phytoliths present.
 
Excavation of a cut in the raised field zone was planned as part
 
of the Agricultural Technologies Project; the core data would
 
indicate the utility of undertaking an extensive phytolith analy
sis as part of this excavation.
 

Two cores were taken by the author and Judy Kreid, ETA
 
Research Associate. A soil tube sampler (soil probe) was used to
 
test two raised fields. The probe was inserted first into the
 
top of the soil and a sample representing the upper layer of the
 
camellon was removed. The probe was then reinserted into the
 
hole created and successive samples 9-15 cm long were taken.
 
Each sample was bagged and its location in the column recorded.'
 
The probe was cleaned of excess soil between samples, but the
 
sticky soil matrix and rainy conditions made it irpocsible to
 
clean the probe thoroughly. These cores were taken with the
 
assumption that contamination would occur, but that enough soil
 
from each discrete level sampled would be present to give some
 
Idea of in situ phytolith occurrence. Samples were taken down to
 
just over 100 cm for each core.
 

During April and May, 1983, column #1 was analyzed for
 
phytolith occurrence. The other column was reserved. Column #1
 
is composed of 10 samples, extending from the camellon surface to
 



a depth of 113 cm. Samples were processed using standard
 
phytolith processing procedures 
(Pearsall 1979, 1982). This
 
involves using 
 a heavy liquid of specific gravity 2.3 to float
 
the phytoliths out of 5 gm of soil matrix. Once the silica is
 
removed, it is 
 then examined microscopically at 250X and the
 
phytoliths tabulated. 
Table I shows the tabulation of short cell
 
grass phytoliths from column 
#1. Short cell phytol iths are sml I
 
grass sijica 
 bodies which can te classified into three major

types: panicoid, festucoid, and chloridoid (Twiss at al 1969).

Individual 
 grass species tend to produce phytoliths which are

predominantly of 
one of these major types. Maize, for example,

produces mostly panicoid short cells (Pearsall 19:2). Six common
 
types of short cells, horned towers, flat towers, regular spools,
 
irregular spools, angles, and half rotated bodies, 
are not easily

classifiable under the basic Twiss el 
aa (1969) system, and so
 
are tabulated separately in the tables.
 

Table 2 shows the classification of 
larger silica bodies.
 
These are produced by both grasses and non-grasses (forbs and
 
trees). Grasses tend to produce 
long cells., trichomes of certain
 
types, and various bulliform cells. The 
irregular phytoli'ths

produced by non-grasses are tabulated as honeycomb 
and plate
like. This classification scheme 
is admittedly simplistic, but
 
does allow the comparison of occurrence of grasses and other
 
vegetation, not possible 
 using only short cell data. A new
 
system of classification and counting of non-grass silica 
 is

currently under development (see COMPARATIVE MATERIALS).
 

The final table, Table 3, the
shows size classification of
 
one type of panicoid short cell, the 
cross. 
 Study of maize has
 
revealed that 
the cross is a common phytolith shape produced by

this grass, and that inaize crosses 
tend to be larger than crosses

produced 
by wild panicoid grasses (Pearsall 1978, 1979, 1982).
 
Measuring 
crosses present in archaeological soil is a method of

deterining 
whether m-ize was present at a site. New study of
 
the three dimensional morphology of crosses (Piperno 1983, 
 1984)

shows additional differences between maize 
 and wild grasses.

Piperno's method 
is applied in a preliminary fashion to the Perron
 
del Rio samples (see PHYTOLITH ANALYSIS OF ARCHAEOLOGICAL AND
 
SURFACE SOIL SAMPLES).
 

Discussion
 

Analysis of camellon test column 
#i gave the hoped for
 
result: abundant phytoliths In all samples, and a variety 
of
 
forms present, including both grass and non-grass 
types. The
 
column illustrated the utility of 
applying this analysis techni
que in 
the raised field study. This was communicated to the field
 
director and phytolith samples were taken during the 1983 excava
tions In the field complex. These samples will be analyzed

during the next phase of ethnobotanical research.
 

Because of the probable contamination among samples and the

planned- analysis of excavated samples, only a few additional
 
conclusions will 
be drawn from the column data. The short cell
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Large Cells 
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Cross.Shaped 
 Very Small Small Medium Large Extra-Large Total
Phytol iths 
 % 	 Cross 
2 5
Camellon Test Column #1 3.2 - 6.3, 6.4 - 11.C ., 11.1 - 15.8115.9 - 2,.5,120.6 - .4A.,	Shaped 

Bodies 

Provenience
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404 104-113 cm 


-	 0 
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assemblages of the column samples (Table 1) show dominance of
 
festucoid bodies in most samples. Sample 
396 (5-20 cm) has equal
 

occurrence of panicoid and festucoid bodies while sample 402 (84
94 cm) shows clear dominance of panicoid bodies. Chloridoid
 

occurrence is fairly steady, varying between 4.0% and 12.3% with
 

a mean occurrence of 8.1 . Regular spools and horned towers are
 
quite conmen non-classified types. Regular spools occur at
 
higher levels than chloridoid phytoliths in many samples. Study
 
of comparative grasses from the Petion area will hopefelly reveal
 
the source of these bodies. With the exception of the shifts in
 
short cell dominance discussed above, occurrence of the small
 
grass phytoliths is fairly uniformi in the column.
 

Table 2, showing the occurrences of larger silica bodies in
 

column #1, has a somewhat different aspect. Occurrence of grass
 

large cells varies between. 52.5%-73.1% (mean 64.3%); non-grass
 

types between 26.9%-47.5/ (mean 35.7V). Three peaks of grass
 

occurrence are noteworthy: sample 395 (1-5 cm), samples 397-400
 

(20-74 cm), and sample 404 (104-113 cm). Translating these data
 

into the type of vegetation covering the fields is a comple:
 
Issue, however. If large cell occurrence in two comparative soil
 

samples analyzed at this time and also counted by the author are
 

examined (#405,406, Table 5), it can oe seen that the levels of
 

grass large cell occurrence in the column are more similar to 

those of sample 405, a cleared camellon planted I season in 

maize, than to the levels of grass large cell occurrence in 
sample 406, a forested camellon. This suggests that the camellon
 
was covered archaeologically by grass and weedy vegetation, and
 

perhaps used for cultivation. The peaks of higher grass phytolith
 

occurrence may be the result of growth of a grass cultivar (e.o. ,
 
maize), increased grass growth during fallow, or perhaps seconds.

ry d.:position from soil used to rebuild or muck fields. The
 

column test cannot address the question of what successive layers-


In a camellon represent.
 

Few crosses were found in the column samples (Table 3).
 

Crosses were scattered throughout the column, with the exception
 

of sample 398 (35-53 cm), 403 (94-104 cm), and 404 (104-113 cm).
 

Large cross-shaped phytoliths (15.9-20.5 microns), which occur
 
most frequently in maize rather than wild panicoid grasses, were
 

recovered in samples 399 (53-63 cm) and 401 (74-84 cm). The
 
higher panicoid occurrence observed in levels 5-20 cm and 84-94
 

cm are more likely due to the presence if wild panicoid grasses.
 

An old cultivation iurface may exist between 53-84 
cm below the
 

present camellon sur.tace.
 

ETHNOBOTAN1CAL FIELDWORK
 

The author spent June and July of 1983 in Ecuador conducting
 

research for the Ancient Agricultural Technologies Project. This
 

research consisted of three types of activities: 1) plant colle

cting and observation, 2) collection of surface soil samples for
 

phytolith analysis, and 3) laborttory worl at ETA. These activi

ties are discussed in detail below.
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Plant Collecting and Observation
 

During research in the PeMon del Rio site area prior to the
 
start of the Ancient Agricultural Technologies Project, five
 
vegetation formations were banco forest,
defined: camellon fo
rest, shrub and herb camellon formation, inLndated area forma
tion, and dstui bed habitat formation (Pearcall 1982b). One of
 
the main goals of the 1983 ethnobotanical reaearch was to focus
 
-n collecting in the inundated areas of the study area. Because
 
the 1982 collecting trips all took place in the dry season, theb
 
little standing water was present in the Perron area, this forma
tion was not well studied. In addition, the heavy rains occa
sioned by 
 the El Nino of 1982-1983 caused heavy vegetation
 
growth, which allowed collection of wet season plants in all the
 
vegetation zones of the study area. A second goal of the 1983
 
research was to observe river and estero bank vegetation.
 

Five field trips were made to the Perron del-Rio study area
 
for the purposes of plant collection and observation. In addi
tion, an initial exploratory trip was carred out (6/7/83> 
 to 
determine the condition of roads and tc contact a local gui'de. 
Sr. Domingo Candelaria Solis. An arrangement was made with Sr. 
Candelaria to pick up the author and other project personel by 
canoe in Duran and transport them to the collecting area, where p 
small canoe was available for transportation"within the zone. 
Roads were virtually impassib'e and high water and deep mud made 
even walking difficult. Collecting from the small canoe proved 
to be very efficient. 

Colleci:ino Trips
 

6/13/83
 

The first collecting trip was carried-out by the author and
 
project agronormist Fausto Quir.tero. We c,,tered the study area
 
via the Estero Las Delicias and decided to explore the higher
 
banco area east of the estero. This area of banco is called the
 
Banco de Las Delicias. The water channels adja':ent to the banco
 
were all filled with water, which mov;-& enough not be be stag
nant, but had no noticeable current. The channels were clogged

with aquatic vegetation. Three areas were collected: 1) the
 
water channels, 2) the banco, and 3) disturbed areas near 
rice
 
fields.
 

Water Channel Collection:
 

Aguatics:
 
1190 'tripe de pato", "balandra" "Leguminosae 
1195 "lechuga blancal 
1191 "orejilla' 
1189 Eichhornia 'buchon', "lechuga de bototo" 

Pontederiaceae 
1192 F;antaginaceae 
1205 "lechuga amarilla" Nymphaceae 
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Erect ii water:
 
1194 jpomoea ."fluron* Convoivulaceae
 

t
1193 Thalia "platani io" Musaceae
 
1199 Sapittaria 'totora" Alisaceae
 
Also observed: Tl'ha. Cyperaceae (984)
 

Banco Collection and Observation:
 

11'9 Mimosa "saca manteca" Leguminosae
 
1202 "seca" Leguminosae
 
1198 SaQittari;, "totora" Al istrraceae
 
1201 Leguminosae
 
1197 Lavatera "malva" Malvaceae
 
1019 L-ibijdib a nniro-mla "cascol" Leguminosae
 
1203 "paja de patillo" Gramineae
 
1204 Cyperaceae
 
983 Cyperaceae
 
992 "parehorno" Crnpositae
 
1035 "pitallas" Cactaceae
 
1040 "suelda con suelda" Orchidaceae
 
no #I *bototillo"
 
1200 "hierba de clavo"
 
1196 Acanthaceae
 
1206 "rodilla de ganado" Rhamnaceae
 
1023 Inipia .tsrwaxnz-tta-nsis "nancy" Polgonaceae
 
1042 "compoo" Leguminosae
 
1009 1AJpci-bLa t.±Asa "cerezo" Malpighiaceae
 
1018 Zizipbns -ib.±rnsiiia "ebanos" Rhamnaceae
 
no 0 "mata palo"
 
1038 Guazuma u1ift.niia "guasmo" Sterculaceae
 
no $ 'palo de sangre"
 

Disturbed Habitats:
 

1200 'hierba de clavo"
 
1209 "liesca" Leguminosae
 
978 Typha "enea" Typhaceae
 

984 "junquillo" Cyperaceae
 
1200 "jeniero" Gramineae
 
1207 'floron"
 
1050 "grama" Gramineae
 

6/15/83
 

The second collecting trip was carried out by the author end
 
agronomist Fausto Quintero. We entereo the study area via the
 
Estero Las Delicias, then went to the raised field area adjacent
 
to the Perron del Rio site. The "headwater" area of the Estero
 
Las Delicias connects to the channel and swale system of the
 
raised fields, but the route is not easily passable because of
 
dense "lechuga". These floating p! 'nts move in as the tide comes
 
up, clogging the narrower waterways. Plant collections were made
 
In the a-ea of cleared camellones. The Bcnco de Las r:licias was 

then revisited. 
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Camellon Collections ano Observations:
 

All plants except 1210 (Nymphaceae) were collected or.

camellones thinned or 
cleared of tree cover. Collections. 12!1.1222, 1219, 1221, and 12J1 were made on a camellon with about 7v%
overhead canopy cover 
(1 level). Collections 1214, 1213, 1215.
1216, 1217, 1218, and 1220 were made 
on camel lones with 
little
 
canopy tree cover. 
 These collections represent late 
rainy season

herbaceous growth. Herbaceous cover on 
all non-inundated grcund 
was 100Y. 

1212 Tradescantia 
 Commelinaceae
 
1222 
 Amaranth.ceae
 
1219 
 Cucurbitaceae
 
1221 
 Composi tae
 
1211 
 Convolvulaceae
 
1214 "escoba de monte" 
 Malvaceae
 
1213 
 Compositae

1215 
 Legumi nose
 
1216 
 Compositae
 
1217
 
1218 "sogilla" 
 Convolvulaceae
 
1220 "manzanilla" 
 Compositae

980 Dolichos 
 Leguminosae

1197 Lavatera "malva" Malt'vaceae 

In the inundated swales:
 
1210 Nrmphe 
 Nymphaceate 
1190 "tripe de pato" 
 Leguminosae
 
1195 "lechuga blanca"
 

On the swale edge:
 
1193 Thalie "olatanillo" 
 Musacepae
 
1169 Eichhornia "lechuga" 
 Pontederiaceae
 

Banco de Las Delicias:
 

After collecting in the raised field zone, 
 we returned to
the area of the 
Banco de Las Delicias to see 
if the interior o
 
the banco could be reached via 
the flooded water channels visible
 on the areal photo of the 
zone. While investigating the edge o;

the banco, 
we came across a small tola (archaeological mound.

being used 
to start rice plants. This tola, visible on 
the are:.,

photo, is located directly south of 
the Estero Las Delices.

"headwaters'. 
 Between 
 the tola and the banco is a dense Tvrh.
and Cyperaceae (984) swamp, 
in about 50 cm of water. There is no

rice cultivation, and no camellones in this area. This 
stamp

remnant may represent the pre-camellon and gre-rice 
 cultivation

vegetation of 
much of the inundated area of 
the zone. We disco
vered 
 that the banco channels could not be entered from the
 
Estero Las Delicias side (southwest) because of 
a wide wall.
 

6/20/84
 

The goal of the third collecting trip was 
to make a detailed
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list of plants observed along the banks of 
 the Estero
Dellcias, Las
as one example of 
streamside vegetation. Observations
 were made 
from the mouth of 
the Estero Las Delicias to near 
 the
"headwaters" of 
the estero. "Lechuga" (118?) 
was observed floating in of
and out the estero with 
tidal movement. None of
still-water aquatics collected in 
the
 

the Bnco de Las Delicias zone
 
were observed.
 

Plants Observed:
 

1223 "amancay" 
 Amaryll idaceae

Common in stands on 
mud flats, especially near the
 
estero mouth.
 

1012 "algarrobo" 
 Leguminosae

On high banks. Especially abundant 
in Banco de La
 
Plata area.
 

no U coconut palm, on'high banks.
 
1228 Erythrina "porotillo", "palo prieta"
 

Leguminosae
A common, fairly large 
tree on high banks.
1043 Bsan!.Lj&Em a ruacbapae_ "guachapali" 

Leguminosae
The most frequent 
tree or. high banks, after 1228.

978 Iya "enea" 
 Typhaceae


In isolated stands on lower 
 banks (e.g, ab.ve

"amancay", 
but still in wet soil).


1229 "cabesonillo" 
 Cyperaceae

In stands lower
on banks.
 

no ft "mango", under cultivation on higher banks.

1224 "espino" 
 Leguminosae


Fairly cornmcn on higher 
banks with "algerrobo".

1200 "hierba de clavo" On higher banks. 
no 0 "almendro", under cultivation on higher banks.
1225 fna21znma nlmifnlai "guasmo" Sterculaceae
 

A fairly common smaller tree on higher banks, less
 
common than "algarrobo".


1236 "camotilla" 
 Convolvulaceae
 
Isolated grou~th 
on a low mud flat; vires float.


1235 "lengua de vaca" 
 Gramineae
 
Obseved with 1236.
 

1234 "segua" 
 Gramineae
 
Observed growing above 
1235 and 1236.
1193 Thalia "platanillo" 
 Musaceae
 
.On upper bank., on edge of rice 
fields.
1227 "llesca" 
 Leguminosae
 
Scattered on the 
higher banks.
 

1232 "jeneiro" 
 Gramineae
 
Planted for 

banks. 

cattle to eat. Observed on the higher 

980 Dolichos 

Common on higher banks. 
Leguminosae 

no # "tamarindo" Planted on upper bank.
1042 
 "comporro" 
 Leguminosae

One large tree observed on higher bank.


1226 "soguilla lechosa" 
 Apocynaceae
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A vine growing on shrubs on higher banks.
 
1233 "gamalote" 
 Gramineae
 

A wild grass growing on higher banks.
984 "junquillo" 
 Cyperaceae

One small stand observed on higher bank.
 

1216 Compositae
 
On higher banks.
 

no #. "guayaba" Planted on upper banks.
 
no # 'cara de azucar" One 
planted stand observed,
 

said to be for home use.
 
1231 Cresentia "mate" 
 Bignoniaceae


One observed growing on 
high bank.
 
120? "liesca" 
 Leguminosae
 

A larger type, observed on high banks.
 

General Observations:
 

The stream-side vegetation is 
obviously the result of a manaltered habitat. 'The high bank 
and area immediately adjacent 
are
favored house sites. Remnant laroe trees suggest a gal Ier-yforest would have been present, 
 with growth of disturbed area
plants in more open habitats. Some plants were 
observed in the
periodically inundated mud flat 
zone. 
 There were no stationary
aquatics observed. The frequency of 
"amancay" and "cabesonillo"
declined in the middle and upper 
ranges of the :stero. As the
estero narrows, 
 it has fewer broad mud flats favored by these
 
plant s, and more vertical banks.
 

6/30/03
 

The fourth 
collecting and observation trip was made by the
author and Judy Kreid. 
The objective of this 
trip was to explore
.by canoe 
 some of the other esteros of the Peion del Rio study
area, looking for 
raised fields and observing any differences in
vegetation. We explored four areas: 
 1) Estero Los Angeles, 2)
Estvro de 
La Seca, 3) Estero del Jerico, and 4) an unnamed branch
of the Estero Las DeliciaE, on the northern edge of the 
Banco de
 
La Plata.
 

Estero Los Angeies:
 

We hoped to approach the western 
side of the Banco de La
Plata 
from this. estero and 
to find a water channel, visible on
the arpal photo, that runs 
along the western edge of the banco.
We also hoped to see if camellones located 
to the east of the
Estero L-os Argeles were still 
intact. The 
estero channel was too
clogged with "lechuga" to enter very fan into the 
zone, however.
Our guide, Domingo Candelaria So!is, i'iformed 
us that the estero
 system did not connect up with 
the banco channels.
 

Estero de La Seca:
 

After returning to 
the Rio Babahoya, we entered the 
 small
Estero de La Seca system, which appears to begin in 
a'i area of
camellones north of the Banco de 
La Plata. The este ,o is not
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deeply Incised. The low banks were 
lined with trees, including
 
maay "porotillo" (1033, Erythrina, Leguminosae). "Espina" (1049,
 
Leguminosae) and bhierba de sapo" (1277, Compositae) were common
 
undergrowth taxa. The flat ground back from the estero was
 
shallowly flooded. Stands of Typha 
 and "junquillo" (984,

Cyperaceae) were observed in the flooded area. Tall tree growth,

visible in the distance to the east, west, and south of the
 
estero, but before the Banco de 
la Plata, suggested the presence
 
of intact raised fields, as shcwn on the areal photos.
 

Estero d:ll Jerico:
 

We returned to the Rio Babahoya, ano entered the Estero del
 
Jerico system. Although we could enter only a short distance
 
because of dense "lechuga", it was immediately obvious that the
 
camellones which had existed in this area were gone, 
most comple
tely leveled to make large rice 
fields and shrimp pools. Vegeta
tion was basically open, disturbed habitat type. A small stand
 
of Canna (1027, Cannaceae) was observed on the edge of the
 
estero.
 

Estero Las Delicias:
 

We entered the Estero Las Delicias system to find whether
 
there was a water channel entering the ester o from the Banco de
 
La Plata. We 
found a small, unnamed channel on the northern edge
 
of the banco and ascended it a short distance.. Returning to the
 
main estero, we explored the eastern end of the banco, but could
 
not find evidence of a flowing channel coming through the banco
 
or 
 along its southern edge. The channels visible on the areal
 
photos were clogged with vegetation, but were not flowing.
 

7/8/83
 

The final plant collecting and observation trip was made by
 
car to the Perron zone by the author, Fausto Quintero, Dra.
 
Pilar Quintero de Velez, and Cesar Veintemilla. Two soil samples
 
for phytolith analysis 'ere collected (see below). A number of
 
observations were made of plant growth in the camellon zone.
 

Water Channel in the Camellon Zone:
 

1210 Nymph.ea Nymphaceae
 
1195 "lechuga blanca"
 
1190 Mimosa "tripe de pato" Leguminosae

1189 Eichhcrnia "lechuga" Pontederiaceae
 
984 "junquillo" Cyperaceae
 
978 
 lipti "enea" Typhaceae
 
1193 Thelia "platanillo" Musaceae
 
1027 Canna 
 Cannaceae
 

Higher Ground:
 

1022 Gossypium Halvaceae
 
1212 Tradescantia 
 Commelinaceae
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980 Dolichos Leguntinosae 
1019 ILibitibia zocihmbosa "cascolP Leguminosae 

Surface Soil Smoing
 

During the 1982 research in 	the Penon del Rio site area.
 
five surface "pinch" samples were collected for phytolitn anal>'
sis (Pearsall 19012b). These were from a cleared camellon planted
 
one season in maize, a dr.ied Tvph stand, the Banco de la Plate
 
(2 samples), and a forested camellon. 
 Detailed observations of
 
vegetation cover were made for each collection site. "Pinch"
 
sampling, a basic technique in palynology, is done by taking

multiple (50-100) pinches of soil over an area and mixing them in
 
a sample bag to form a composite surface soil sample.
 

During the 1983 field season, four additional surface pinch
 
samples were taken, all from cleared raised fields. Two were
 
collected in the Penon del Rio area (7/8/63, samples 1983-1,
 
1983-2) 
 and two from platform fields in the Jujan area (7/19/83,
 
samples 1983-3, 1983-4). The latter fields had been planted
 
several seasons in maize.
 

Sample 1983-1:
 

7 x 10 m, the top of a cleared camellon. 50 large pinches of wet
 
soil were taken. Herbaceouj cover was 100%
 

A. Trees: none
 
B. Shrubs: none
 
C. Dicotyledonous Herbs:
 

980 	 9o ichos 20%
 
Acanthaceae 20/
 
Malvaceae & Leguminosae 20%
 

1219 	Cucurbitaceae very scattered
 
cover, small
 

1279 Leguminosae 20%
 
D. 	 Monocotyledonous Herbs:
 

1278 Gramineae ver, scattered
 
cover I small
 

1193 Thalia isolated cover,
 
srmal 1
 

979 	 Cyperaceae very scattered
 
cover, small
 

Sample 1983-2:
 

7 x 10 m, the top of a cleared camellon. 50 large pinches of wet
 
soil were taken. Herbaceous cover was 100%
 

A. Trees: none
 
B. Shrubs: none
 
C. 	& D. Dicotyledonous and Monocotyledonous Herbs: 100%
 

Incluaes: (listing is incomplete)
 
984 Cyperaceae
 
980 Dolichos
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Acanthaceae
 

Leguminosae
 

Sample 1983-3:
 

Jujan area, a circular platform :rmnellon, about 0.5-1.0 m above
 
the inundated area. Cleared for many years and planted twice in
 
naize during the 1982-1983 season, once the year before. Vegeta
tinon cover was 100% herbaceous, about 50% dicotyledonous herbs
 
(weedy'legumes, Acanthacee, Compositae) and 50% monocotyledonous
 
herbi (maize, wild grasses). A pinch sample was taken.
 

Sample 1983-4:
 

Jujan area, a circular platform camellon, cleared of trees about
 
10 years ago. The field was planted the last two seasons with
 
maize. Vegetation cover was 100% herbaceous, about 75% monocoty

ledonous herbs (maize, wild grasses); 25% dicotyledonous herbs
 
(like 1983-3). A pinch sample was taken.
 

Laboratory Work
 

During the June and July field work period, considerable
 
time was spent in the archaeology laboratory at ETA working on a
 
variety of project activities. These included pressing plant
 
specimens, drying collected materials, writing field nctes, and
 
adding to the notebook of plant taxa descriptions, started during
 
1982 and used for field identification of plants. In addition,
 
at the end of the field period, the collected materials were
 
divided and duplicates left at ETA to help build an ethnobotani
cai comparative collection.
 

Another important laboratory activity carried out during the
 
author's 1983 fieldwork was the supervision of flotation and
 
sample sorting. During early 19P3, a machine assisted flotation
 
system, based on the SNAP design (Watson 1976), was built for the 
Ancient Agricultural Technologies Project. The ETA machine sepa
rates botanical materials from the soil by the flow of water 
under pressure through the soil sample. ( soil sample of known 
volume is poured slowly into the machine tank, where a rolling 
agitation rf water has been establi shed by adjusting the tank 
Intake. As the sample is introduced, the heavier soil particles, 
stones, pot sherds, etc. sink to the tank insert screen, where 
the larger materials are caught. The soil settles into thd 
bottom of the tank. The lighter botanical materials are released 
from the soil by the Action of the water, and are floz.ted out of 
the machine into a ca-ch screen. This light.fraction is reserved 

for analysis, as is the heavy fraction (materials on the tank
 
Insert screen). A flotation machine of the type described here
 
allows rapid, efficient flotation of large soil samples, maximi
zing the chances of recovering botanical materials.
 

At the time of the author's field work, flotation sampples
 
from the 1980 Penon field season had been processed (by a m :ual
 
flotation system) and part of the 1982 season's samples had teen
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floated using the ETA machine. During the 
course of the summer,

all the 1982 samples were finished 
as were many of the 1581
materials. Flotation was 
 carried out by ETA 
 student 'Cesar
Veintemilla 
on one of 
the ESPOL docks along the Rio Guayas.
 

Sample sorting was carried out 
in conjunction with

flotation of the soil backlog. 

the
 
This activity was carried out b)
Veintemilla, with 
 other students and project perscnel assisting


with sorting at various times. 
 Flotation sorting 
is the process
by which charred, archaeological materials are 
removed from
rootlets, twigs, and other modern piant debris left in the 
the
 

l ioht
fraction after flotation, Once 
samples were completely dried,
they were transferred to plastic storage 
 containers, labelled

with correct 
 provenience information, and stored. Sorting
samples began by the division of the light fraction into two size
components with 
a 2.0 mm geological screen. 
 The > 2.0 mm frac
tion was examined and all 
charred materials removed. 
 Wood and
fragments of larger fruits and seeds are 
usually,recovered frorr,
the >2 mm frac t ion. The material which passes throuzgh the screen(( 2.0 mm fraction) is then sorted, and all charred seeds
removed. No small fragments of wood are removed, since thesenot readily identifiable. Charred material is the 

are 
only material
 

e-xpected to survive over time at the 
site, since the alternating
wet/dry conditions would lead to decay of 
 uncharred material.

Occasional water-logged finds 
are recovered, howeuer.
 

Towards the 
end of the author's stay in Ecuador-, several ETA

students were instructed in how to 
carry out prel iminary seed
identifications using published photos of 
common seeds and the
ETA corparative collections. 
 Final identifications will 
be carried out at the 
 University of Missouri 
 Paleoethnobotany
 
laboratory.
 

PHYTOLITH ANALYSIS OF ARCHAEOLOGICAL
 
AND SURFACE SOIL SAMPLES
 

Analysis of soil samples from the Penon site 
began in July,
1983. Chemical processing of soil 
and counting nf phytoliths was
carried out by Ron Sweet, with the 
assistance of Michael 
Trimble.
Analysis proceeded, scheduled in 
with other laboratory projects,

through September, 1984, when 
tables tabulating final counts were
drawn up. Because the study of comparative samples is not yet
completed, and further sur'ace samples need 
to be processed,

conclusions discussed 
below should be considered preliminary.
Processing and 
 counting procedures were the 
same as those described for the camtllon test column (see 
page 2).
 

Surface Samples
 

Tables 4-6 present 
the data from the analysis of four 
 surface samples collected in 1983, 
as well as 2 of 5 samples collec
ted In 1982. The 1982 samples have already been 
 discussed in
connection with 
the analysis of the camellon 
test column. Discu
ssion will focus here 
on the four 1983 samples.
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As was described above, the four surface samples taken 
 in

1983 were all 
from cleared raised fields. CamellcIones 1983-1 end
1983-2 were kept clear to minimize shading of rice plantrd i,1 the
 
swales; 1983-3 and 1983-4 were 
from platform fields themselI.k:S
 
used as cultivation surfaces. 
 At least three crops of marz t,d
Seen grown on the 
latter fields. The phytolith assemblre' oi
 
samples .1583-3 and 
1983-4 can therefore be 
used to model how the

phytolith assemblage of a cultivated surface in a 
 prehistr!c

maize field might appear. One cannot propose an exact 
correspn
dence between a modern and a prehistoric field, however. 
Sicni<
cant differences could include the mix of crops planted oittt
 
maize, 
 types of weeds present, and cultivation pr zctr 
-!

employed. For example, 
in modern fields, a number of pan-troC',
cal introduced grasses and forbs now contribute 
to the phytol.h

assemblage, while the prehistoric weeds would have been 
 difte
rent. If maize were planted in a mixed stand with other crc, .rather than a pure stand (as 
in the two fields studied in Jujari ,
 
a different assemblage of phytoliths could 
be produced, perhcr

higher in non-grass large cells.
 

Turning to Table 4, which presents the short-cell percenticoccurrences for 
these samples, several interesting patterns 
errer
ge. Samples from the two fields in the Perion area 
(193-1 2) covered in grass and forb growth, but not planted, sho",. ' 
dominance of festucoid short cells and resemble each other 
in te
 occurrence of the various short cell 
types. In the panicC.ri

class, for instance, 
 both samples show high occurrences of c-.
nates and dumbbells, and few or 
no crosses. In the samples 
t l or 
from the fields planted in maize 
(1983-3, 1983-4). fesltucoid etc

panicoid occurrence is about equal, 
 with higher levels of pan
cold bodies than in 
the other set of samples. Wi thin the pan,
cold group, occurrence of crosses 
is much lioher in the duje

field samples (4.6V; 7.8;> 
 than in the unplanted Peion samples.

The increased abundance of crosses 
fits with studies of ma :s
 
comparative material, 
 which identifies the cross shape as one of
 
the more abundant types in this grass (Pearsall 1979).
 

Table 
 5 gives the breakdown of larger phytoliths in the
surf.ace samples. These results are 
also very illuminating. Even
 
though no forest 
 or shrub cover is present in these fields,

phytoliths considered to represent forbs and 
 trees (irreou",r
globules) dominate (66.8Y,82.5/). Levels are somewhat lower 4 

or
the fields under cultivation (66.8%, 71.5/), showing the impslct.
of the grass cultivar. What are 
the sources of these irreguler
large phytoliths? Some undoubtedly come from the abundant tortgrowth present on the fields. But 
other studies hawe suogceste'd

that forbs do not contribute enough quantity-of phytoliths 
to te
soil to account for all the irregular phytolith material 
obseruced
 
In such situations (Pearsall and Trimble 1984). Some of 
 this
 
material may 
 in fact come from grasses. Comparative studies
 
underway for this project will 
shed light on this important

issue. For the present, the large cell phytol,th assembl, ms
 
presented in Table 5 can 
be equated to cleared camellones :rd

camellones under cultivation regardless of 
the precise source c
each class of phytolith. In 
other words, grass phytolith le'els
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of 28.5Y to 33.1% (average 30.8X) indicate a cleared situation
 
with 
show 

a grass cultivar; 
increased forb 

levels of 17.6V to 26.0% (average 
cover in a fallow or uncultivated 

21.8%) 
field 

situation. 

The final set of data, presented in Table 6, are the size
 
breakdowns of all cross shaped phytoliths found during the 
 scan
ning of I complete microscope slide. Crosses are courted as part
of the 200 short cell count, then the rest of the slide is 
scanned just for 
crosses. This gives a larger population for the
 
size analysis. These data, with the 
crosses encountered in the
 
200 count, form the the
data base for size classifcition. All
 
crosses are classified by the shorter side.
 

Table 6 shows clearly the impact of maize on the phytolith
 
assemblages of 
the 10 x 10 m pinch samples. The two uncultivated
 
camellones showed no or few crosses, even in an entire slide; the
 
two cultivated samples show high cross occurrences. Samples

1983-3 and 1933-4 each show a predominance of large crosses, with
 
abundant extra-large also present. These are the sizes mrs t 
frequently produced by maize (Pearsall 1973, 1979). No wild
 
grasses native 
 to coastal Ecuador have been fou'nd to produce 
extra-large croses, and only five produce large crosses (more
than 100 species studied). Some introduced European grasses Ar*e 
panicoid phytol ith producers, however, and probably account for 
the large and extra-large crosses in the non-cultivated sanp'e 
1982-2. These grasses, and rice, are being studied to identi'y

which may contribute larger crosses to surface soil assemblaoes.
 
But these grasses were not present prehistorically.
 

The final column on Table 6 lists two percentages of Varient
 
1 crosses. This new classification of crosses, which uses three
 
dimensional morphology as 
an additional means of distinguishing
 
crosses, of maize from those, of 
other panicoid grasses, was deve
loped by Dolores Piper-no (1984). Verient 1 crosses are said to
 
occur most frequently in maize. This classification scheme,
 
which involves eight cross varients, is being studied, and if
 
found replicable using our comparative grasses, will be applied
 
on a routine basis to the Peron data. At this point, only
 
Varient I cross counts are presented for some samples.
 

ArchaeoloQical Samples
 

Two sets of archaeological samples from the Penon del Rio
 
site have been analyzed at this time. These are a set of 16
 
samples from a profile (south profile of bridge, section E-F,
 
Tables 7-9) and 
a set of 16 samples from various* proveniences
 
around the site (Tables 10-12). Discussion is limited at this
 
time as complete analysis of artifacts, contexts, and dating has
 
not yet been completed for these areas.
 

South Profile
 

The south profile of the bridge (Fig 1), located on the far
 
western side of the site, shows the depositional history of this
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area. Various occupation floors were defined. Phytolith samples
 
were taken from a number of these. The context of deposition in
 
this area has not yet been defined. A number of the levels
 
probably represent actual living surfaces, while others may be
 
midden or secondary deposition. The numbered strata on Fig. 

correspond to the "D" numbers on Tables 7-9 (D-1, D-2, etc.).
 

All .the strata in this profile were presumably laid down as
 

the result of human activity in this part of the large Person del
 
Rio site. The phytolith assemblage of the so:l in each stratum
 
thus represents the remains of activities involving burning
 
(cooking fires), refuge desposal (dumping of ash, remains of
 
meals, peelings, and other food refuse), structure building (tha

tched roofs, mat flooring, bedding), or storage (pits with stored
 
food stuff,). Many of these activities would result in the in
 
situ decay cr burning of plant materials, leading to the depcsi
tion of phytoliths. Because we do not know as yet what activi

ties may have been carried out, it is difficult to interprete the
 
assemblages. Some preliminary comments can 
be made, however.
 

Table 7 shows the short cell counts for the profile samplIes.
 

The occurrence of the three main phytolith classes (panicoic,
 
festucoid, chloridoid) are presented in graph form in Fig. 2.
 
The first overall pattern presented by these data is the dominan
ce of festucoid grasses throughout the prcfile. There is an
 
overall trend of decreased festucoid occurrence later in time
 
(top of the profile). Panicoid phytoliths are second in abundan
ce in all samples. Crenate forms tend to be the most abundant
 
panicoid shape, followed by dumbbells. Crosses, though not hig

hly abundant, do occur consistently down to stratum 22. The
 
lowest five strata had no crosses in the 200 count. Panicoid
 
levels are fairly constant over time, with the notable exception
 
of stratum 51, where occurrence is very low (14.9/). Chloridoid
 
short cells are the least common, but their occurrence is in fact
 
quite variable, ranging from 0 to over 20% (stratum 18). Abunda

nce is highest in the middle of the sequence, with the exception
 
of stratum 20. These data suggest that some variation in the
 

grasses brought into the site for various purposes did occur, but
 
overall a fairly consistant mix of taxa was utilized. Sources of
 
the'phytoliths might include decayed roof thatch, flooring mate
rial, grass burned as fire-starter, decay or burning of maize
 

husks, etc. Specific grasses used will be determined after more
 
comparative work.
 

Turning to the large cell data (Table 8, Fig. 3), a much
 
more variable situation exists. If a rough guide, based on
 
surface samples, of 20% g.'ass and 80% non-grass is used for the
 

transition from grass dominated (above 20% grass) to forb, shrub.
 
and tree dominated (below 20% grass), it is clear that the mix of
 
plants giving the phytolith assemblages differed from stratum to
 
stratum. Oniy five strata showed clear grass dominance (strata
 
2, 6, 18, 23, and 26). Dominance of non-grasses was especially
 

strong in the middle of the profile (strata 12, 14, 15; 20, 21,
 
22, 51). These data suggest that burning or decay of herbaceous
 

and woody material occurred in many strata. Burning of wood as
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fuel Is one source; decay'of vegetable material from crops (peels
 
of tuber, leaves, etc.) is another. Work on identifying non
grass phytol i th material to the species of plant is continuing 
through study of comparative materials.
 

Turning to Table 9, the presence of maize in the strata
 
represented by these samples can be addressed. Scanning of the
 
whole slide for each stratum sample revealed no samples with 'ery
 
abundant cross shaped phytolIths. But the small area sampled in
 
a profile column point collection makes it less likely that high
 
quantities ot any one type would be obtained. Of the str.sta
 
where cross shaped phytol i ths were recovered, each contains cr 
ses in the size range of mai'ze. D-14 and D-18 are the weakest 
samples; al I the other 6 samples with crosses 1arge ndshow ..
extra-large crosses. In samples where the cross varient k:.t_. 
determined, all but one had Varient 1 cros-es present. All th-e 
data argue for the presence of maize in the strata down to strA
tur 22. Below stratum 22, crosses drop cut completely, altho.j.ch
other panicoid phytoliths are still pres.ent. Phy/tol iths i r. .m 
maize could become incorporated into the deposits_ throuh -re 
burning or decay of cob and husk material, or perhaps by use--- 
leaves for some household purpose . Final conclusion- regar,di rig 
the presence or absence of mai awai t fur ther, study of comnpara
tive grasses from the zorc.. 

•Other.Archaeological Smries
 

Tables 10-12 present the phytol ith results from a variety of
 
single contexts in the Per(on site. No information beyond the
 
sample provenience as listed is available at this time, so these
 
data are presented with ittle comrment.
 

Examination of Tablt 1n shows. levels of panicoid, festucoid.
 
and chloridoid phytol iths consistent with those seen in the
 
bridge profile. The,-e are perhaps a few more low panic(.id .z.lues
 
(for example, samples 426, 427, 437, and 438, all in A23). In 
Table- II, 10 of 16 samples show low grass phytol ith large ce'l 
occurrence (< 20/ grass). All of the samples 4-rm F 1g and F 2o 
have very low grass occurrences. Table 12 sho-,s a strikV ing 
pattern of distribution of cross shaped phytoliths. Only in "15 
are crosses observed in the samples. Three of the four samples 
from this area have crosses; all are in the size range of rr,J:e. 
Areas A23, A29, and F ig and F 2g all lack evidence for m.ize.
 
All but one of the samples showing low overall occurrence of
 
grasses are in these areas as well.
 

COMPARATIVE MATERIALS
 

The Identifica.ion of phytoliths, see'ds, and wiood from th;-

Penlon del Rio site is dependent upon comparative botanical m.ste
rials from the study area and adjacent environmental zones. Part
 
of the aim of the plant collecting activities described aboe '-.s
 
the collection of materials to be used to aid in identification
 
of archaeological remains. With the assistance of laboratory
 
assistant Rick Whitney, the following activities involving comp.

27
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Cross Shaped 
Phytol iths 
Pelon del Rio Site 
South Profile of Bridge 
Section E-F 

Very Small 

3.2 - 6I 6.4 

Small 

- ll.C 

Medium 

11.1 -35.8. 

Large 

15.9 - 20.5 

Extra-Large 

2O.6 - 25.4. 

Total 
Cross 
Shaped 

Bodies 
Provenience ," 

407 GPIi-1 D-1 ____21 __ 6 1___ 10l 40.0 
4C8 GPH-2 D-2 ____ ___ 5 ~9 1 __ _ 15 
4P9 GPH-3 D-5 3 2 5 0 
410 GPH-4 D-6 , ____ 0 
411 GPH-5 D-12 - 2 3 5 
412 GPH-6 D-14 1 I1 
413 GPH-7 D-15 0 
414 GPH-8 D-18 1 3 1 5 20.0 

415 GPH-9 D-20 - _ _ 0 
416 

417 

GPH-10 

GPH-11 

D-21 • 

D-22 

9 

3 

8 

15 

3 

7- Iii 
20 

25 
30.0 

419 GPH-13 0-23 0 
420 GPH-14 0-24 

421 GPH-15 D-25 - 0 
422 W11-16 D-26 0 

2 GPH-12 D-510 

7:7 Table 9
 



:1~: 1 2 

425 A15 SIIEI,2 201 4.9 6.9 9.4 0 0.9 4.41 0 2 1.19.4 j 22.1,67. 11 3. 0O 3.9 11.91 0 Pi 0 1 0 0 3. 

440 -A15CM 5L E18Lid9-10 205 6-7II-Z 0114-.5 1 01 0.9110.61 • 11-j.1 16.5i 3 ^. 8154. 3 197 0 . 711.91 0 0.91 0 1 0 0 1 11.0
 
439 100-120 cm , 220 1.8415 2.2 8.6 0 0.4 3.1 1 .329.j 1O ' .. 3.6 4.5 " 0 0 !
9 12.7 0 I4.5 0 

428 3, 1/02 20 ,4 .3026.16. 6. 13 1 -12 .2 336.61 . 0 .1 .4 0400 0 0 0 
426 A23 D 1I 205 5.3 1.4 10.2 0 0 5.81 0122 7.5 ?l J302597 3.4 1.4 _1.8 0 0 0 0 F. 

427 A23 ABF D6 200 4.5 2.5 15.0 0 0 01 22. C 25.5. 1.0 0 1. o 0 0 0 1 0 l.-1 

437 01. R33 213 3.7 2.3 14.0 -01 . 0 0120.l 17. 24. 28. 4169.95.611 2.8 8.4 1.4 1 0 0' 0 1 .3 
.439 A23 R23 c 219 3.1 2.2 114 0 . 022. 15.- 22. 26.C64.8! 3.1 4.1 0 1.3 0 O.0 4 1 4.1 7.3 0 0 0 

447 30 cm. 200 3.5 , 1 . 1.55 26.11 13. 3 02 70.5.11 3.4 1 0 3.581 0 0 0 0 0 0 1 :2._ 
441 A29 DIC E3 202 4.9 1 . 1.5. 0 0 5.4 0.92d.l 11. 21.; 6.258.918.9 2.4 111.311 0.9 1,0 0 0 0 0 1 0.5 

442 A0. ,3 4 213 117 2.31 7.0 0 (1. 01 32. 1 i 24. 23.5. , 5.6.9 2.6.0 11 0 0 0 0 0.3 

44730 0/c 207 7.2 5.7113.0 0 0 6.2~710132. jj 18.2 0400221 0 012I 015'29 F19, ECS 200 1 5J . I151.91 1 1 n 1q,29 04 26.1176.9 8.8. .131I 4.8 . 
441 2 g, E3 24 . 1 .0.4 0 0 11 0. 9 2 .-11 4 2 0.155._7._0_ . 4 0. 0 l l 0.5 

207 5.7[13.0 .2429 j Fig 08 7.2J 0 0 6."2able IO 2~2.P.~ 82 .oa11. 

448.
F-.F2a, F20 143-153 17 [ O.0
F 

http:0.9110.61
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423 

425 
Al5 
Al5 
AI5C 

SI/M2 

S1/EI,2 
E8,9-10 

410 

407 
400 

117 

6.6" 
14.5 

3: 

-0....99 
2.5 

: 

nn.. 
2 

1. 7 

0. 
2.5. 

4. 3-

4.0 

24. 

j. 
7 

21.7 

16.2 
29.2 

76.3 

89,6 
74 

'1 n 

n't 

431) Al5C E18,10-12,1.00-120c J:400 12.2 5.0 . 0.5 1 20. 5 28.2 79.2 .7 

42; 

42. 

42.1 

437 

43:3 

447 

A23 D1 

A23 ABF 05 
A23 D7 

A23 NyNZ E1O, D1, R33 
A23 R23 

A23 Elemento 1, 8.5-30 cm 

400 

400 
404 

400 

400 

406. 

10.5 

8.0 
7.9 

8.0 

17.0 

8.6 

2.5 

4.5. 
3.4 
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4.0 

0 • 
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693 

73.3 
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13.0 

11.0 
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81.7 
84.9 

89.5. 

73.7 

86.2 

0.8 
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1.2 

441 
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A29 D/C E4 

407 

400 

20.6. 

13.5 

6.3" 
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0.2 

0.2 

2.2 

1.7 

4.9 

2.0 

34.3 

19.0 1 

53.3 

65.5 

12.2 

15.5 

65.6 

81.0 
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0.2 
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Fig, 08 
F2g, E5 
F2g, D7 
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400 
403 

400 

6.1 
6.7 
6.6 

1.7 

1.7 
3.0 
1.4 

0 

0 
0.2 
0.7. 

1l.0 

1.9 
0.7 
1.4 
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. 2.2 
2.0 
0.4 

1.5 

12.0 
12.7 
10.9 

4.2 

66.1 

76.7 
66.2 

G9.2 

21.8 

10.5 
22.8 

!26.5 

87.9 

87.2 
89.0 

95.7 

1.0 

0.3 
1.0 

1.0 
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438 

447 
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Cross Shaped
Phytoliths 

Pe-on del Rio Site 

Provenience & 

Very Small 

3.2  6.3.:. 6.4 

Small 

- 11.C. 

Medium 

11.1--15.8 

Large 

15.9 20.5 

Extra-Large 

20.6  25.4. 

Total 
Cross 
Shaped 
Bodies 

A15 

A15 

A15C 

A15C 

S1/D2 
SI/E1,2 

E18 9-10 

E18 10-12, 100-120cm 

_-. 

'2 

_ 

6 

5 

-

1 

2 

-

j 0 
9 

7 

A23 D1 
A23 ABF D6 

A23 D7 

A23 NyN2 E10,D1,R33 

A23 R23 

A23 Elemento 1,8.5-30 cm 2 2.. 

-

11 

- 0 
0 
0 

0 

0 

12 

A29 D/C 

A29 D/C 

E3 

E4 

0 

0 

Fig, D8 

F2g, E5 
F2g, D7 

, 0 

0 

0 

F2a, F20, 143-153 - 0 

Table 12 



rative materials were carried out during April 
and May, 1984 and
 

September, 1984:
 

1) Removal of leaf samples.
 

Collections made in 
the Peron study area, as well as a
 
number of collections from other zones of interest, were sampled

for I gm of leaf material. 
 These samples have been reserved for
 
the study of phytolith morphology.
 

2) Removal of setds and fruits.
 

All specimens 
which had fruits or seeds were sampled for

these materials. The seeds and fruits have been reserved 
for

carbonization and use in identifying macrobotanical archaeologi
cal materials.
 

3) Preparation of wood specimens.
 

Wood specimens were collected from all treeB in the study

area. Approximately half the wood from each 
taxon was left at

ETA. Of the portion shipped to Missouri, half was charred for
 
use in identification of archaeological wood; half was reserved
 
for future use. The wood to be charred was cut into 3"-4" s-
ments and wrapped in aluminum foil. The specimerr,numbers utere
 
written in pencil on the wood and in wax marker 
 on the foil.
 
Specimens were placed 
 in a muffle furnace in a fume hood and
 
heated to 400-500 degross (C). Once smoking ceased (after 30-45
 
min), the charred specimens were removed and added 
to the compa
rative collection of Ecuadorian wood.
 

4) Identification of collected plants.
 

Most of the plants collected in the Penon del Rio study area
 were not identified by the author while 
in Ecuador. Instead it
 
was decided to send a set of the plants to 
 Dr. Lauritz Holm-

Nielsen, Eotani.k institut, Aarhus Universitet, Denmark. Dr.

Holm-Nielsen 
 heeds the project to write a comprehensive flora of

Ecuador, 
 and agreed to identify all comparative materials. A

complete set of collections made during 1982 and 1983 was sent 
to
 
Denmark in October, 1984.
 

5) Study of vjhytolith comparative materials.
 

As discussed above (point 11), leaf specimens have been
reserved -or analysis of phytoliths characterizing the plant
 
taxa. A few specimens were ashed and used 
to help develop a
quantitative, replicable method of describing the phytolith asse
mblages of non-crasses, This basic phytolith research is now
 
continuing under 
the auspices of another project. It is hoped

that further funding can be obtained to continue the study of the
 
Penon materials.
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&OMMON NAME SCIENTIFIC NAME VARIETY CYCLE PLAGUES INSECTICIDES YIELD 

Watermelon Citrillus vulgaris Charleston Gray --- defoliators Lorsban (250cc/ha.) survivers catan 
wild animals 

by.. 

?.uskmelon Cucummis melon Edist6 47 85 days defeliators 
plant lice 

Lorsban (250cc/ha.) 
Ambush (300cc/ha.-2X) 

avacrage fruit size 
(afs)-14 em.6,774 melons/ia 

mildew Ridomil (lkg/ha-2X) 4,705 kg/ha 

Radish Brassica rapifera 7 35 days none ---

Cucumber Cucummis satirus Bathalpha 75 dal defoliators 
plant lice 

Lorsban (250cc/ha) 
Axrbush (300cc/ha) 

afs = 

5,000 
17 cm. 
kg/ha 

oddi-m Bayleton (400gr/ha) 

Maize 

Maize 

Zea mays 

Zea mays 

INIAP-526 
associated with 
beans 
INIAP-513 

120 days weevils 
(feed corn) weevils 

95 days weevils 
(seet corn) weevils 

Lersban (250cc/ha-4X) 
Furadan (15kg/ha) 

Larsban (250cc/ha-4X) 
Furadan (15 kg/ha) 

afs = 15 cm. 
1,979 kg/ha clean 
and dry kernels 
afs = 15 cm. 
27,917 ears/,a 
6,042 kg/ha 

Sesame ? ? 

Tomate ? 7 

Green Pep-3er 7 7 

Sunflower ? adapted well to the raised field, but yield 
was used primarily as a row dividor. 

was not measured as it 

Beans ? Cladosporium 
associated with 

s. Benlate (600 gr/ha) ripe fruit:1,500kg/Iia 
ripe fruit: 1,500kg/ha 

maize - INIAP- dry fruit: 1,000kg/ha 

526. 
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ESTACION EXPERIMENTAL BOLICHE "LAEORATORIOS DE SUELOS" 

Fernando Escoba4 	 141fSa- at 14190.
 
Nombre del Propietario -..-- ---------- ................- ----- . Lab. No............ . ....--....
 
Nombre del Remitente 	 IeZ9.F3.ito tJ... o . cho de Muestreo------------- 1
 

D ur% A.4o6 to- 25- 83
Direcci6n 	 ---........---. Fecho de Ingreso al Loboratorio ".... .. ..
 
Vda. 7.a.Li 	 enpe -3 

Nombre de la Gronja -	 ..----------. ---- Fecho de Solida de resultados .....	 . ......................................
 

Localizoci6n -..-.-- ... .	 al M. A. G.---.--------------- Fecha de Ilegada 
PIAIMO tA CANTON PPOVINCIA 

RESULTADOS E INTERPRETACION DEL ANALISIS DEL SUELO (1) 

Microgranmos por mililitro de suelo (ug/mi.) 
.%3 i _______A_"_ -	 JCOn&ctivd.2 

oitr6gen H F6sforo Potsio Calcio Magncsio Zinc Cobre Hierro Manganeso Eiat~ o 
L .~ .neo Agricultor rmeqiio Nirgno0srr ot0j 

4 1S9'a !.2..2....... . .1 i..0J_-I? ................................. .... .. 2A 5..A .. .+,ZQA,A .3.3..M.. .... 143.... . .a......................
.... ......... 	 4.....F
'4 189l~a ,.2....... 153.3 cm 1.-.7........ 2 32 74 A......i*.5 0,0A ........................'-O00 .3.1 4,1.{........'.... .A..3.....................................
............. 2.".' .... 	 .... 14 3)
......................... 


4190a 3 22-25cm 6.5P:.' 	 36 66A 360A +200A 1.90 4M 6 1 

.........................................
.......................................................................ll ..iilll. ;........................................ ......................
........... li......I. ....... ..................................
..................
......... 

........................................................................... .... ..........................................
......................... ..	 ................
.. .	 ... ... ........................ .................. ................... .. .. .. .
......... 	 .................... 
... ....... .............. .................. ... ... .. .. .. .... .1. . . . . . . . . .
 

............................. '. ............................................................
'.... -.......................................................................1 ..................i................."..................................................
.... ........ .	 ..
.............. 	 .. 

.....................................................- ................................. ....... I....... 	 .
 

........................	 _ _
 

CODIGO: 	 pH 
B. = bajo 	 Ac. = Acido 
M. = media 	 L.A. = ligeromente 6cido 
A. = alto 	 P.N. = pr6cticomente neutro 

R.C. = requiere cal 	 L.A.I. = ligeromente alcalino 
L.C. = Limita el cultivo 	 Al. = alcolino 

O beObse : ........................................................ ............... ..... . ............................
e................. 	 l............ 


........... ...........t
ORA... ".... ..... 	 .......................... 
 RAT, A L 
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ESTACION EXPERIMENTAL BOLICHE "LABORA.'ORIOS DE SUELOS" 

Nombre del Propietario _ ..d_S7 . Lob. No. 14185a at 14186a 

N cmbre del Remitente . ...... ............ b'-.- Fecha de Muestreo .... --..-.
 

Direcci6n . Fecha de Ingreso o Laborato ioq...-2.-8.

-o---------- et em,,-8 9
 

Nombre e toGranja ..... ......... .. .. . Fecho de Salida de resultados - Se..eI.b.--8
 

Localizaci6n ELo-- :.:-.k,. ____ a Fecha de Ilegada at M. A. G. 
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En Abril de 1980, la Escuela Superior Politeauirca del Litoral, ESPOL 

invest gadora cre6 la Escuelacamn entidad educativa e del Estado, -

Teikioa de Arqueologla can el prop6sito de proveer al p"s de arqueo 

logos profesicnales ecuatorianos capacitados de acuero a las mis 

modernas tc~ricas del Mntodo arqueolgico. La ESPOL tam esta deci

sicn basada en el creciente reconocimirento del deficit existente de 

-arue6logos profesionales no s 6 lo en nuestro pals, sino tambirn en 

fue motivo de analisis otros raises sudamricanos. Esta situaci6n 

en una conferencia auspiciada par el Provecto Regional Cultural Andi 

no/UPESCO-FTJD, en Paracas, Per , en Abril de 1979. Los participan

tes de dicha rermian reroendaron, en algunos casos, la creaci6n de 

escuelas o facultades de Arqueologpa en las Universidades, asW ctro 

progremas de post-grado para capacitar a arque61ogos profesionales 

existentes cuyo entrNemiento acadeimico habla sido deficiente. 

es.Arueologla MFOL 

te objetivo convirtiendo al aula en un centro de formac.6n te6rica y 

tambien de capacitac-i6 n rrctica, mediante l, profalracin de inves

tigaciones b5sicas que perritan ampliar las perspectivas de la arqueo 

logi'a and/ia. En este plan, desde principios de Octubre pasado, se 

en 

La Escuela T7ecnica de de la aspire curplir con 

viene llevando a cabo la fase de practica de cango el sitic "Pe

fBn del Rio", dnde 6 profesores y mans de 20 estudiwntes vienen rea

lizando tareas de investigaci 6 n. 

El sitio "Pefion del Rio" fue localizado par los Estudiantes de la Es 

cuela T~cnica de Arqueolog"a el da 6 de Seitenbre durante una visi 

ta de campo que la clase de Geopxafla reaLiz6 al area inmediata al. -

Norte de la parroquia Dur9n. El material recuperado en esa fecha 

de canal hecho par la firma urbanizadora proviene de los restos un 

A.D.I.N.C.A. para unir doe esteros cue pasan al uno v otto lado del 

"Pefhc". La Trincheradear renovi 6 el material cultural desde estra 

tos mUy profundos, pernitiendo observar una ocunaci6n continua desde 

Valdivia Temprano hasta la llegada de los Espafioles. Aderas de la 

importancia cronol6gica del sit/o, este seria el primer yacimiento -

Valdivia ubioado en la vertiente oriental del r1o Babah', en un 

area extensa de campos elevados pre-colrbinos que hab a sido locali 

http:formac.6n


zada e investigada previamente por el Dr. Jams Parsons (Iepto. de 
Geografla, Uriversidad de Califorr-{a Berkeley) dfn 1974-75. 

Can el objetivo de realizar un roy'ecto de salvataje o mescate en 
el sitio, la Ejcuela Tecnica de Arqueologla, en plena coiabordci6n 
con la firma urbanizadora A.D.I.N.C.A. esta p anificando una inves 
tigaci6n de durai:6n de 2 afos, la cual constituira una corbinaci6n 
o extension 16 g ca del 1gr aia de excavaci6n actualmente en progre 
so. Mn el presente resuie-n se incluve una descmipci'n del sitio, -
los trabajos ya realizados,- y las nueva proDuestas Dara ontinuar 
rescatando infomcion. Se establecen una serie de hipotesis que a
barcan aspectos antropol6gicos y arqueol6gicos en el plano regional 
Y extra-regional en base a los datos va obtenidos, v se rovienen en 
cada item las tareas de Lnvestigaci6n para el futuro. FinaL-unte 
se esboza la nurticipaci6n institucional que asuirlan en un pro.'ec
to a largo D.azo (3 afios) el Banco Ce-nrtal y la ESPOL, y el presupues 
to requerido para el mismo. 



2.. DESCRIPCIDN DEL SITIO
 

El sitio "PehFon del Rio", al que hemos asignado el c6digo OGrqDu -001, 

se encuentra en la margen oriental del bajo Babahoyu, 5 km. al noreste 

de is actual poblaci6n de Durfn y a 1 km. al este de la ribera del mis

mo rio. Estd ubicado-en las tembladeras entre el Estero Hospitul al
 

norte y el Estero las AIorjas al sur e inmediatamente al noreste del
 

cerro conocido como el Pefion del Rio (v6ase Mapa 1).
 

El sitio arqueol6gico presenta uia acumulaci6n de tierra producto de
 

la3 sucesivas ocupaciones'culturales y, su extensi6n puede ser calcu

lads por las d.spersiones superficiales de tiestps y otros restos cul

turales en un 6rea de 500 metros (eje E-0) par 300 metros (eje N-S), 0 

15 hect~reas (Vase Maps 2).
 

Con respecto a .qumedio ambiente, el sitio se distingue de BUS arededo 

res por la naturaleza- de su vegetaci6n, que puede apreciarse en las fo
 

tografias a6reas del IQ'4 tomadas en 1966 (Vase fot. a6rea 1). El sitio 

mismo consta de una zona.de "matorral tropical", ligeramente elevada 

por 1A naturaleza de los suelos antr6picos; aunque esta vegetaci6n apa

rece muy densa en las fotos a6reas, en los t5]timos ahos la vegetaci6n 

de casi todo el drea ha sido despojada marLaJamente par quemas y limpie .
 

za de tractores relaciipados con la urbanizaci6n y cultivos. En los este
 

ros ad )acentes hay "bosque gslerifa", que parece repetirse artificialmen 

te a lo largo de extensos camellones arededor del sitio. 

La planicie circundante del sitio es una zona de "sabana tropical hime

da" mientras que el Pe56n, tiene un2 cubierta de "bosque seco tropical"
 

que cambia en densidad y composici6n hacia el NE (lado ad )cente al -6
 

re a.rqueol.6gica) donde es un"bosque monz6nico".
 

Topogr~ficamente, el sitio exhibe elementos de inter6s arqueol6gico 

(Vase Maps 2), inclu endo una Tola ceremonial de 5 metros de altura

ubicada apf.oximadamente en el centro del mismo y-una aerie de monticu
 

los habitacionales, colocados a lo largo del Estero Hospital en el Is
 

do Este. Tambi6n al pie del cerro se halls un pozo enorme de reputada
 

antiguedad, conocido como el Pozo de la Nifia Isabel.
 



3. HIIOTESIS DE TRABJO
 

a-i. Breve histcria de la ocuTaci*n del sitio 

3. 1.- Caro resuldo de la prvspeccin inicial y -de los Perfiles 
exwpkados asi ccm de las excavacicnez que actuaLmente 

se llevan a cabo en distintas &eas que van a ser destru 

das por la umbnizacic-n, podemos adelantar que el sitio 

estuvo ocuDado par portadores de las cultures Valdivia, 
tbchalilla, Chor'-re, v de las variantes de Bahia de-.ia 

das ccm Tejar y Guayaquil, asi ccro por elenentos que 

pueden adscribire a Jawbel1. Tambien se hallan presentes 
freementos de cerrnica de 'mafiliaci6n oon la aultx-e de 

Cerro Narrlo tanto en sus fases terpranas c mo mdias. -


La ceranica, utilitaria cue en su mvoria, corresponde a. 
la cultura MilarTo- Quevcdo 5ie recogida en profusi6n so

hre el grea de ocupaci'n, y algunos fragmantos de loza in 

glesa lo que irnica una ocupaci6n durante la repliblica. 
Evidencias clams de asentandentos durante el per*odo co

lonial. no han sido halladas todavia, pero debermos do an
tener en mente la tennda baja en densidad de poblaci6n 
indgena producida--durante la invasimn espafhla y, el he
cho de que las tieras cercaras a Guayaquil fueron las nks 

mnprnaTrente afectadas por la apropiacicn de encxienderos 

y primeros colonos. Por lo tanto podemos asegurer que el 

sitio Pefim del Rio estuvo ocupado por lo menos desde el 

cuarto milenio antes de nuestra era, aurentando en densi
dad poblacinal hasta antes de la invasi-n espahola, y 

presentando desde entonces una baja que se ha mantenido 

hasta nuestros das cuando estas tierras van a ser ancor
poradas al.caplejo urbano del Gran Guayaquil. 

3.1.1.1. a. Esta informaci6n ecmo hens dicho se basa en: la r'eo 

leccicn superficial hecha en transectas pre-deteriina 
dasaunoyot-o lado del canal que eorti el sitio 

(Verse mapa 3). Tambien se examin6 la historia deposi 

ciaial del sit'Z al limpiar y dibujar los perfiles de 
un segmiento dejado al extrem norte del Canal, el cual 
se encuentra en proceso de excavaci6n, pare estudiar 

en area los diferentes pisos de ocupaci6n localizados 
(Vease dibxujo 1). Entre las coordenadas 296-3121/341.5
347.sE de nuestro reticulado del sitio Pefion del Ro
 



de la Llegada de los Europeos. 

3.2. 	 El cr-cndgma de la investigaci6n que p es el 

siguiente: 

3.2.1. 5 de EMero a Continuaci6n 6-J. Trabajo de Campo, en 
9de Pefi del Ro por l.a Unidad de Invest 

gacidi de la Escuela Tgniica de Azqueo 

log$a, esta Snvestigaci~n de amnpo se

ra reducida y Limitada por las ond" 

cicnes clirm'ticas drante Jha tnpoeda 

iivernal. 	 Pamlelarente se mxnvdizar4 

el trabajo de labcatc'io especialmen

te del 9 de Marzo a-1 9 de Mayo, goca 

en que toda la escuela hark actica 

de labo-atorio crmo arte del curricu

lum anCadnMico. 

3.2.2. 	 20 de Mayo al La Uhidad de Investigacicn prmpare la 

8 Oatulre 81 estrategia apropiada, para scmeter a 

prueba la hip6tesis generel de que la 

cuenca del Guayas, ftncicn caro oantro 
generador e impulsor de la revoluci6n 

neol-ttica durante el Fcrfativo del E 
-cuador. Asl camo twmbin las.-hif,6

tesis que 	genere el aniisis del mate
 

rial obtenido dirante esta la prerM 

temporada de salvataje.
 

3.2.3. 	 15 Octubre La Escuela Tecnica de Arqueologia in 
1981 al crementar- los trabajCs en las &eas 

15 'az de ocupac del sitio no afectadas 
1982 

pco' la investigaci6n; al mismo tiemo 

que llevarr-a cabo una prmopeccim re

gionaJ. pare determinar el pat:& de 

asentamiento en el resto del 5rea de 
la baja cuenca del Guayas, en la que 

se encuentran los campos elevados 0 
"camellcnes", que vienen siendo inves

tigados par los Geogrifos Pass y---

Matewson 	 .con el ausDicio del Museo -

Antropol6gico del Banco Central del -

Ecuador. 



se ban llevado a cabo excavaciones de pisos de ocupa 

cimi del parlodo de Desarrollo Reionales y de la cultu 

ms Chorr ra y se esta bajando a niveles mis profundos. 

En el 9rea cerrara al Pozo de la 'Wifia Isabel" (Verse -

Mapa 3) se excav6 una trarsecta, la que indic6 que la 

ocupaci6n de ese sector del sitio fue casi inexdstente.
 

El equipo que estaba llevando a cabo la excavaci6n de 

esa trensecta ha iniciado la lirpieza del terreno tmtre 

lAs coordenadas del sitio 180-19ZN 342 - 348E pam pro

ceder a examinar nediante excavacioni la ocupaci6n de 

ese nuevo sector.
 

Dmante el proximo rues de Dicienbre se exarndnara un sec 

tor del Area mediante el uso de maquinarla pesada que 

ret-irar5 el estrato de cultivo reciente y exponiendo -1a 

superficie de ocunaci6n pre-hispariica, pudiendo de esta 

ianere determinar el patr6n poblacional del sitio y la 

distribuci6n de las difermntes 5r/eas de actividad social. 

Tamrbien el corte de un nuevo canal (Vease Mapa 4) nos 

pernitir6 exanur las variantes poblacionales en pro 

fur . 

1.2. Investigacimn provectada a 3 afios: 

Aunque la temparada de campo de la Escuela Tocnica de -

Arqueolo a tenmir a en Dicidabre, dando paso a! segundo 

ciclo academico oon clases te6ricas, parte del personal 

docente y los alunmos que rantengan un status acadgmico 

satisfactorio continuaran la investLgaci6n de campo du

rente los meses de .4nviernoen la meclida en que las con 

dicicnes climriticas lo perritan. Estos profesores y es 

tudiantes fomnran la unidad investiadora de la Escue

la Tecnica de Arqueologla, la que podi funcionar camo un 

Instituto de investigaci6n arqueol6gica, a parte de ser 

un centro de capar-itaciorn de la car'rer. 

De esta manera el proyecto Pehon del Ro podr ser lle

vado no solam-nte oomc una acci6n de salvamento arqueo

16gico, sino que se constituir4 en una investigaci6n 

que perritiri soxeter a prueba hip6tesis sobre el desa

rrollo de la revo1uci6 n neolitica en la cuenca: del Gua 

.yas y refinar las mismas,generendo otras que expliquen 

el proceso ci ilizatorio que se dio en esa area antes 



de la llegada de los DEuopeos.
 

3.2. 	 El crndgmma e la investigaci'n que propones es el 

siguiente: 

3.2.1. 	 5 de EnerD a Continuaci6n del Trabajo de Campo, en 

9 de May 1981 Pefion del Rio por la Unidad de Invest-i 

gacicn de la Escuela T mica de AAqueo
 

loga, esta investigaci6n de cvupo se

ra reducida y limitada pr las oondi 

cicnes clirticas durante la t,,porda 

invernal. 	 Paralelarente se mrnxiiz an 

el trvbajo 	de lalxratcrio especialmen

te del 9 de Marzo al 9 de Mayo, 6pooa 

en que toda la escuela harA Onictioa 

de labcatorio ccm arte del curricu

lum acad"nico. 

3.2.2. 	 20 de Mayo al La Unidad de Investigacin pr'para la
 

8 Octuhle 81 estrategia apropiada, pare saeter a 

prueba la hip6tesis general de que la
 

cuenca del Guayas, funcicn' cwo oentro
 

ge-edor e impulsor de la revoluci6n 

neolitica durante el Frnnativo del E 

cuador. Asi carxo tarhbi-n x1a."hip6

tesis que genere el anilisis del mate 

rial obtenido durante esta la primem 

temporada de salvataje. 

3.2.3. 	 15 Octure la Escuela Tecnica de Arqueolog-a in 
1981 al cr-ementa-i los trohajos en las &reas 

15-Marzo de ocupacicn del sitio no afectadas 
1982
 

par la investigaci6n; al misno tieo 

que llevara a cabo una prospeccimn re

gional par deteninar el patr6n de 

asentamiento en el resto del Area de 

la baja cuenca del Guayas, en la que 

se encuentrEm los campos elevados 0 
"camellcnes", que vienen siendo inves

tigados por los Geogifos Parscns y 

Mathewson con el ausDicio del Museo-

Antropol6gico del Banco Central del -

Ecuador. 



3.3. 	 La dinmica de la funci'n del sitio OG - Gq Du - 1 cro unidad de 

asentarniento o foco ocupacional y centro de apropiaci6n - distribuci6n 

de recmnsos locales es de primrmrial importancia. Ia situaci6n de Pe 

fan del Rlo" sobre la planicie inundable del bajo Ro Babahoyo, en 

terrenos que durante la apoca lluviosa se convierten en '"embladeras", 

provevo a los habitantes del lugar con una serie de recursos potencial 

-rente 	manipulableb. Esros recursob van de los productos obtenibles 

en el sist-ma de carpos elevados constr'jdos en la antiguedad, hasta 

los produtos riberevfis del RPo Babahoyc y de los esteros que circns 

cribein al. sitio. Adeirs la cercan-a del Rio Babahovo permiti6 a es

tos habitantes interactuar con otr'os fupos intre y extra regionairen 

te a traves de la compleja red fluvial de la Cuenca del Guayas y GoI 

fo de Guayaquil. 

La existencia de una fuente de agua fresca en el sitio afade otra ccmo 

didad a considerarse dentro de las razones par el establecimiento de 

una ocupacion de mnu lara duarci6n all , la nue se inici6 par lo me

nos hace unos 5.500 ahos. 

DuHeos 	elevado a nivel del hip6tesis cue la ocmaci 6 n del sitio 0GCc D 

'9maneja un patr6n caracterl.stico de amropiaci 6 n de recursos y que 

evoluci-n del mismo puede ser definida mediante elementos que distin

guen cada ocupaci'n del sitio, y que nos permitiran cacprender y expli 

car su desarrollo socio-econo"Mco. 

El contexto arqueol6gico del sitio Oc Du - I incluye muchas clases 

de remanentes de gran intem~s para arqueolog a moierna ecmo monticu

los (tolas) y otras alteraciones toporTficas intencionales ( campos 

elevados, canales de draenaje etc), hasta restos de estructuras que 

ccnstituven Areas de actividad familiar (buse hold Cluster) en los 

que se pueden particularizar, hogares, pozos de a1-racenadiento y de 

preparci1n de ccmidas los que se vuelven receptculos de basura al 

entr2n- en desuso pisos de casa -Ylos huecos de postes de diferentes 

tamahos cue sirviermr pars screter entarimados, elerentos estructu 

rales o de cerremientos de las viviendas y p-r supuesto los enterra

mientos, Una variedad de rinestras se han obtenido de cada uno de los 

diferentes elementos, estas incluyen muestras de suelos (pare flota

ciorn de macrofosiles y anlisis de fitolitos para determinar las 

plantas stiles usadas a travs del tiemipo y la ccapo 



gici&n qiiica del sm1o), nuIestras de manI6n vegetal (pare fecha
aidiwrtos de iceontextor, y para anglisis arque~boterico), nestras 

&der~iuic (Pam~ e-l estudio de iocoxnplejos -er~xniaos v F.u posi
ci&-z crcno~gca y su fehamiento absoluto nediante la nueva t~m 
c~a de la~ Teilbiminiserwzia TL) uwras de hues-os y oon&aIs (para 
el estuiio dietatico de 2a po-blaci~n 

LOS distiritos mulilisis de este tipo hec-ao sobve variadas nwstias 
Provenientes de diferentes rovnentes de actividad social de 3.06 

que se tiene an~lia y detallada documentacic&O arqjueo].6gica prvven 
a la investipwci&" acn bases sO'*idas sobve las que se pieden dedu., 
cir bien cijieitadas coriclusiones. 

De laseavax:icxtes llevadas a cabo en la primerr teqoreda de cam
po de la Escuela T&cnica de Arqueologla en "Pefm del Rio~" algnios 
d~e los cantextcre arqueolo~gicos hallados nerecen sen mrnccrnados: 

En excavaciczes en area en la zona C del sitic (Vecise 14apa 13) a l10 
iargo del ow~al oxiistrul&da xr l~a uirbanizadora, se defini6 ufl pisa 
cresxjrdiente a una casa Qior'rere (Estructura 1), baja capas Tray 

delgaas -d Zvila anmailla, cultmn-airete este~ni1 de uno y tres 
centmtrs 4e espesw y Tie aEternaban cm-ca7as de SuaIO tigan1
co) deu Qwlc2 !!qf obscurm. Los dep6sitos obscuros presentaban en 
cmtr~ste wumontracic~ artefactual de alta densidad y repre 
sentan l~a deposici6zmdue el uso de la estruatura. Pw' Qna tkc 

cads aiaia~ de turnade lotceitsareac- qefur ds 

chado6 e inemrporados al.pisa de la casa. Aderras; en las capas del 
gadas de arziJ..a anariJJA (cuya mul-tipLici-dad Txieden representar 
re~stionith iec la estruWtura o par loa menos periadico revcado 
dclpimo). apro Ln gren n~rnero de ii'qrcntas de postes, las 
qmeAj fm~atamafia, Am ueycres representan los elemtos estruc 
tur~les principnales y sefalan la orieritacio'n de las mismrs y IDS 

detilles de su arquitectura en planta, las otres de 1rei= imer 
irKWcan la px~ic&-i de los entarimd±dos, ami mesas, cae, repisas, 

etc4. Q 41ef~Ttas asociados a 1uogares y otros pozos, largas ).Ineas, 
de Ilostes de, diffitro pequeio s~-L-a3-ir- errte de. p=redes interion-



-poco al sur de 6sta aparec un gran pozo, Rasgo I en el que se hal6 

una buena cantidad de materi!a cultural fragnmntado pero represen

cxxorta er lca y Jayw-ia de cxcha y hueso de alto rengo, asl 


navajas de obsidiana y gin anrtidad de ccndhas de mejilines, os 

entre oras, Rasgo I es 'unelem-ito asociado que juntres, Pecten 


to con la estructurm I fortrn parte de un prplejo familiar.en el 

sitio (House hold Cluster).
 

n las tres 61timas 3emarks de la teporada. de campo c&icular de 

la Escuela T~cnica de Arqueolog~a el trabajo se cxnoentraVr en la -

A la fecha, todo tipo 
documentaci&n de esta xe.laci6n contexa. 

la exca'a
de muestreo cue se ha mencinado ha sido tando duremnte 

cimn del Rasgo 1 y del piso de la Estructur 1. 

cabo el anlisis de esas mnuestras, RI nors dar4 1oUna vez llevad a 

solamente una invaluable infcrTmci-n sobre la dieta, la preferencia 

de mderas con ustible, duracaon de la oipacin y cltura ra 

f- df cxzada 'ormaoi&n paraterial de E 1, pudiendcnos supiir.C 

mftodos de datacipn,
refinar las cmeccianes de los diferentes 

paa el sitio y para la cuenca ticula-rizando dichas carneccaicres 

del Guayas. De la grmn cantidad de oarln vegetal obtenido de R 1 

serse obtden .rgn mdidas-xadooaarbicas que'comegdas poil'r 

uarndas a los fechado6 de cenica par Ter .lumriniscenciay de 

obla gran cemtidad de lascas de obsidiana all i halladas se podr5n 

fechias por el meitodo de la hidretacim' de la obsidiana,el quetener 
Las referencias cruzadas condebe ser oaiirado pare cada regi'n, 

de la obsidiana un M"
C 14 y TL pezmitir5n hacer de.-la hidretaci1 

todo bamato parm el fechmiento de conplejos cultumles de la Cuen

ca del Guayas ya que se lo podr4 calibrur para la regi6n. 

El estrato que cuhre directanente a la Estr-turn 1, indica que el 

la zona C se halla en la falda ,Suoorte que estamos excavando en 

que fue un montimao o platafama baja, estamos conoentrandOde Io 

rs tambi& en determinar la naturaleza de la mima, es decir si 

la superficie de la platafcrma de es raturel o artificial. Sobre 

este montiulo que se encuentre cubierto par otro estrato, hemos ha 

Tumbas (Rasgo 5) y enterramientos (E I y 2) los que correspnden al 

http:familiar.en


periodo de Desarrollo Regional. Esto ilustra el cambio a treves del 

timpo de la funci6n de esta seccin del sitio v muede ser tarab co 

mo irsdiodod de la inforrac~ion solre la tnsforaci'n que "Pefimn 

del Rio" nos puede ofrecer. 

3.4. 	 En la investigacicn arqueol6gica moderna se ha dado un gran salto 

en el anglisis socio-cultrn'al, el que ha sido osible mediante las 

definic.i<mes, dentro del ccntexto arqueol 6 gico, de la estructra y 

del cccplejo habitacional familiar (Mouse hold Cluster), afiadiend-o 

de esta manera detalles a lo que antes era un desierto de informa 

ci*i. Mediante la obtenci-r de datos sohre los rasmos dejados por 

el coapartamiento social cderos hay en d.a trta- a la arqueologia 

camo la ciencia social que debe ser (L.breras 1969). Ia obtencd.6n

de datos de las estructuras y del ccoplejo habitacional familiar re

quieren de trabajo intensivo tanto por la amplitud del Area de exca

vaci'n om por la gren cantidad de teknicas que se necesitan para 

docamentar apr~nximleamente el contexto arqueol6gico (mapeo de plan 

tas, mapeo de corte, ilustraci6 n de cada detalle arquitectoaico y de 

los elenmetos asociados y detalle de la distribuci' artefactual pie 

za par p.--a en el dibujo de la planta y corte). 

En el 	Pefion del Rio, los corte hechos pare los canales, nos ofrecen
 

un atajo para obtener informaci6n sobre estos ccntextos arqueol6gi

cos y 	han sido bien aprovechados en esta primera temorada.de tra

bajo de la Escuela Ten-iica de Arqueologla, la cue ha operado en un 

plan de salvamento del area impactada or la Urbanizacin parcial 

del sitio (zcna C). AquI se obtuvo raDido acceso al nivel (hrrera 

al trabajar y poder analizar el contenido de los diferentes estratos, 

pudiendcse determinarse que el material de relleno que descansaba 

sohre 	el mis no ccntenla pisos de ocupaci6n ni material cultural.
 

En el 	sector final del canal tarnbien se aprovech6 la acci6n de la
 

drm pare llegar npidamente a los niveles del Fomativo Temprano, 

los que estgn siendo excavados al mmento. 

Eh los pr6dim&s dos afios se investigar4 en detalle la orilla oriental 

del canal para estudiar cm.lejos habitacicnales (House hold Cluster) 

de diferentes perlodos de ocupaci6n de los cue se obtendrnn las mes

trasnecesarias para fechar v reconstruir el eoosisterma, y extender 

explicar el patr6n de explotaci6n de recursos en cada 6pooa.
 

Al este del canal, hay otros dos rasgos topopmficos que se estudiaran 

v 
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mediante eica'acian en &nea, una es la Tola principal del sitio y la 

ot'r es la serie de plataformas que alcanzan de uno a dos metros de al 

tura y que posiblemente fuercn bases de habitaciones a juagar par la 

conoentrai6i de fragienteria cerm-ica e su superficie. 

Estas pltaforias junto amn !a Tola estirk-mm que corr espcnden a la 

dItim ocupacicn pre-hispunca del sitio. Una vez determinado esto pO 

derms mpear el 5rea a una escala de 1:1000 lo que serv=ir par esta 

blecer la arawnizaci 6n espacial del poblado, y la difeyencia ent1e los 

ccplejos habitacicnales faniliares (House hold Cluster) que se haflan 

sobre las plataforres, 



4. CAMOS ELEVADS: Su funci6n y antiguedad 

Caim he=s visto previamente, la zana alrededo del sitio arqueol6gico 

contiene un area extensa de cazpos elevados precolambinos; ecns-undos 

cm el pra*6sito explicito de crear superficies ..de cultivo. 

Estos son clarannte visibles en las fotos aereas del I.G.M. (ver fo

to 1) y fonmna una parte de las 1600 Ha. de "camellcres" y Y'plata 

fc-mas" icentificadas en el area Ncrte de Dur4n en el informe preLini

nar del ge6grefo Jar;s Parsons (1969). 

Estudios pocteriores (Parsons y Shlern en prensa)ban demostado que 

en la cuenca baja del rlo Guayas existen por lo menos 24.000 de campos 

elevados precolcFbinos, aunque nunca ban sido claramente asociados 

con materiales culturales ni correlacionados con una ocupaci6n cultural 

definitiva. 

Generalnehnte, estas construcciones son atribuidas a la cultura Milagm-


Quevedo del peraodo Integreci6 , un grupo caracterizado por sus tolas y
 

otras construcciones de tierra (Meggers 1966), Sin embargo Parsons y
 

Shlemn (en prensa) ban obtenido dos fechas radiocarb&-&cas Dare estos 

camos elevados que sugieren que sus orIgenes podrian estar en varios 

perlodos prehistaricos. Las plataformas cema de- Taura dieron 

una fecha de 590A.C., al ocminzo del perlodo de Desarroilo Regional, 

mientrms los camellcnes al lado del Cafio Matanzas (3 km al sur del si 

tio Peficn del Rlo, dieron una fecha alrededor de 2.OOOA.C. plenamen

te en el peraodo Formativo. 

El sitio Pe:5an del Rio y el Area £ruediata adyacente (Foto 1) nos pue 

de servir cam un laboratorio par excelencia ara explorar no solamen

te la antiguedad y las influencias cultumles de estos caipos elevados 

sino pare examinar tambien su funci6n o papel dentro de un sisten mis 

amplio de apoopiacia-n de recmsos naturles pare la subsistencia. 

4.1. TRABAJOS RFALIJADOS
 

Actualmente el ge6grafo Kent Mathewson, esta llevando a cabx un mapeo 

de los cappos elevados alrededor del sitio "Pefion del Rio" por ndio 

del examen de fotogra-fas a!r eas, ccro parte de su estudio ma's amplio 

de la agricultura precolonbina en la cuenca del Guayas (Mathewson S/F) 

Este mapeo incluye, no s6lo los contornos de los campos elevados, sino 

tambien de varios sitios peque5os ubicados a su alrededar, que pudie 



ran haber funcionado o, asentamiento "satelites" de tipo habitacio

nal (Foto 1). 

Un chequeo de campo ( a pie y por hel2ic6ptero) realizado mecientemente 

revel 6 que la gran walora de estos campos elevados airededor delnos 

del Rdo" c.stan intacto4 aunque, los del Cafio Matanzas, Dresitio "Peficn 
el 61tim3 afo por la Urbaviamente mencionados han sido destrutdos en 

AsI esta Irma todavia nos poee cmnizaci'n de la eirresa ADINCA. 


la evidcia suficiente para examinar la relaci6n entre los carpos ele
 

vatios y el asentamiento del Pefnon del Rio.
 

PX =ETMD04. 2. TPABAJO 

Nuestro plan actual pare el estudio arqueol 6 gico de estos canpos eleva 

dos inc-luye !a prospecci 6 n intensiva (a pie) del "5rea de apropiaci 6 n 

del sitio Pefion del Rio, la cual puede ser definica o d~rcada 

par anillos concentricos de radios de 2.5,5 v 10 kms. respectivamente. 

En reas de axpos elevados escogidos, llevaremos a cabo varias tran 

8ectas o perfiles tap ficos junto con ievantarnientos topograficos, 

pare obtener una descripci 6 n mn.s detallada de estas construccines. 

Esta tarea estara seguida nor la excavaci&n, pot trincheras grendes, a 

lo largo de las transectas que cazan los camFos perpendicularsrmte. 

Esperanm incluir en estas excavaciones Ln rnjstreo de los pequefos si 

en las fototios habitacionales que han sido observados par Mathewsm 

graflaas a6xeas; si son verdaderarrnte sitios habitacionales, deberlan 

ontener restos culturales que podemos usar para cor'relacionar con el 

sitio principal de Pefion del RPo. Este plan de excavacibn nos dar5 

la oporbmidad de obtener riuestras esenciales de tiDo arqueobotanicc 

arnueo - zool6gico que pueden resolver la cuestic'n de esta funci6n de 

y lbe campos elevados. Por e; ,lo, el anglisis botgnico, fitolitico 

y palinol 6 gico de suelos que provienen de las cimas de estos campos 

nos puede prvveer con evidencia concreta de los tipos de plantas que 

ft c'-ultivadas, junto con infarmci6n sobre la vegetacion natural 

en esa zna durante las varias epocas de ocupaci 6 n hunana. Igualrnte 

el angLisis de los restos de los an/males que provienen de las zanjas 

entre los oamellones nos puede idica.r si estas fueron utilizadas par 

un tipo de pisiculturm, una pra'ctica que es sugerida sol 6 para cier

tos sistemas de camellones en Mesoaxririca. 

rnalmente, esperamos crear un late expeririental de agricultlffa en es

61 posita zona de campos elevados ccn el fin de reconstruir, 161a, 



ble el sistema antiguo de agricultura, incluyendo un arplio rengo de 
--Ultivos disp~xibles a los cultivadores pre-colr-binos. Este onjun
to incluye: miaz, pimientos, tanates, porotos, zapallo, yuoa y camote. 
Tal Proyecto ha sido realizado en forra preliminar por Mathewsc en la 

,zcna de Sarnbm-mdan (Mathewson, S/F 10-12), pero debido a la falta de 
manteniLiento de los totes, los resultados del prcyecto en teximios de 
producci6n no podrian set avaluados. Sin emrgo,. este experiniento in 
dic6 lo que parece sex -rna diferencia en el relativo potencial de pro 

duc-ion en los varios micro-ambientes entre el terreno a lo largo del 
rio hacla el terreno de tembladeras mucha ras adentro. Segn lxtbhwsan 
los terreros n.s cercanos al r'o (Las Vegas) reDresentaron los sitios 
preferidos para-Ia ocupacin y cultivaci-n antiguamente. Pero, cuando 
esta zona de mayor fertilidad fue ocpacda en su totalidad se hiciercn 
esfuerzos pare reproducir este micro-anbiente haga el interior en las 
tenbladeras. (Vex tambien Latftap 1970). 

Un experimento de Ms profundidad en detalle y planteamiento nos podrt 
dar pista invaluable con relaci-n al "porque" de estos mwvirientos de 
terxaeno a tan gran escala cho sistema preferido al de roza y quera. 



5. PERSP VA REGIONAL 

El haber rvcmocido que a la "regi6 n" ccoo uniiad analltiCa apropia 

da (quizas la re"s apropiada) pare la investigaci 6 n antropol6gica, ha

tenido efectos prfundos, en la investigaci6 n arqueol6gica de los i1
6
 

tinos 20 aios. La estrategia de investigacion ha cambiado del inten
 

sivo escjdifamento de sitios peqtefios y aislado$ al estudio del sis
 

sobre 5reas cue c miles
tewa de asentamiento que se distribuye 


de kil&nmetros cuadrados. Dentro del patr6n de poblaci6n general un si
 

tio representa un foco de'actividad del sistem cultural. 
I 

seNingurn silio contiene informaci6n sobre todas las actividades que 


registan en el sistema cultural, ni tampoco podrems nosotros re&2.is 

ticamente espar obtener un inventario coarpleto de tcdos los sitios 

en el sistema culturl de la regi 6 n (que llamamos la poblacirni). Por 

estas razaoes, debems seleccionar una muestr de la que se obtienen 

datos para canstruir hip6tesis sobre la robhaci6n, es de suma impor

tancia que la nuestra se derive en una rranera replicable es decir cue 

se la conoza en tamaho y proveniencia y se la obtenga bajo el mns es 

tracto control. El estado actual del paradcia cient'fico en yoga en 

tre las ciencias sociales orientadas al estudio de 5.reas ha sido de

sarrollado principalmente par los ecloos y (mas importante anM) por 

los ge46grafos. En este mmento el unico mtodo aceptable para la in

duccimn de 	hip6tesis y su prueba, sobre la naturaleza de los sistemas 

en la escala regional es travs de la estadltica inducticulturales 

y de los datos producidos Txr un muestreo probabil!stico prscrito.va 

Fikailmente, el uso apropiado del metodo estad'stico requiere que se 

defina claramente la orientaci6n del problema a estudiar basandose 

en la ocnsidcracin del posible esp ctro de variabilidad en la pobla

cicn antes, de su examen, no irportando cuan limitado sea el conoci

n inicial es critica en
miento prtinente del dmo. Esta orientaci6

su funci~n ccrao guia iava escoger la fracci6n de la muestra; los imi 

tes de confiabilidad; la fornma; el tamio y la orientacion de las uni 

y para que actue ccno un ser-mo de cue la miestredades de muestreo 

tcmada en realidad represente A la poblaci6n-bajo estudio." 

Debicb a la desigual distribuci-n de sitios en cualqujer regi
6 n, la 

muestra mejcr representa a la poblaci6n cuando es estratificada, an 

te la falta de informaci6n previa sobre la distribuci
6 n de sifios en 



un 5rea, la estretificaci'n a truv~s de zonas ecol6gicas o geamorfol6 

gicas basada en tkcnicas de sensares remotos (Fotograf3a a&rea) es la 

mas procedente. 

5.1 DEFID ICION DE LA REION 

La regi 6 n que nos preocupa son las bajas planicies de la mitad orien

tal. de a cuenca del Guayas. Las que son inundadas pa= el Pdo Babaho 

yo y el Guayas en la alta rwra dunte toda la epoca lluviosa por la 

acci6n pluvial. Estos campos inundables o terbladers ban sido midifi 

en epocascados por movimietos de tierras hedhos por los hcmbres que 

enprelhispan-icas poblarm v desanrollaron una agricultura sofisticada 

la regi&-n. Los bancos artificiales hechos por los hombnrs durante la 

como cam-os elevados (t&rTino genrico)prehistoria ban sido designados 

camllones, plataformas, bancos, lamas, etc. vernaculameTnte en di o 


ferentes lugares y ciromstancias.
 

Mathewson (Mayo 28, 1980) del Proyecto Camellones, Universidad de -

Wisconsin - Museo Antropol 6 gico del Banco Central del Ecuador define 

o tera-'la regibn can La planicie Oriental de la Cuenca del Guavas 

las Vegas del Babah yo y %uayas es donde los ex za de bancada sobre 

tensos camos elevados han sido corstudos llepando casi hasta el 

60 F 70 ka al oriente. Esta regi 6 n tiene un &eanederrrte Andino 

6.000 c12 (600.000 hectgneas) cuvos linderos son de 10aproximada de 


45' N y 232'S y 80000 Wy 790151 E.
 

que hasta 8 por ciento de la -Las estiraciones prelimirmes indican 

sido modificadas por construccionessuperficie de esta regicn habla 

tolas, camnos elevados, calzadaspre-colonbinas (nmntlculos, lamas, 

ros, y canales de transporte y obrs hidraulicas). El nmrm hec 

a 50.000. Cont&reas de formas topogy~ficas artificiales llegara 

la excepcion de unos rxca kil&retros cuadrados cue D0tenen a las 

de los rios Daule, Guayas y Taure, todas las construcciovertientes 
Es de'
 nes se concentren en parte de la vertiente del r1o PAbahoyo. 


ci, es: eje de la regi 6 n es este r'o v sus tributarios. 

y suelosLas forrmaciones topogrgficas 5' los patroes de vegtaci 6 n 

que se hallan en esta region constiv'ien una variedad de "biotopes" 

distintos. En tierpos precolombinos presentaba uLm comlejo paisaje 

7 esteros, las tenbladeras y
con rasgos dominantes cao los rlos 

nas, y los cerr's esporddicos. En la periferia de la region se en 

alta del Guayascuentra al norte los terrenos elevados de la cuenca 



y al Oeste y este el pedeonmte de las eorilleras do Balzar y la 

Andina respect~varrnte. El 1.-tite s'occidental son los rangla

res del Rio Guavas ndentms la frontera suroriental esta deters/ 

nada por el rio Cafar N?las estribaciones do los Andes. 

rentro de la regi" se imedepn definir varias subregiones basando

se en las distintas clases morfol6gicas do caruos elevados. 

Par ejenplo, en la regi&'. (appro 30 kn2) airededor del Pefoi del 

Ro a arbos lados de los cairos Matanzas, Alforjas, Hospital y 

riajalA se encuentTran los camellones quo L. J. Parsons denomin5 

rrae.'os. -n ,.na faja de 10 }n de ancho al' este de esta subre

.in y al ncte hasta la desembocadura del Pio Yaguach y basta 

Taura Tor el Sur, se encuentran los camoos do plataform los qi~e 

se iinrican sin im patr6n de orientaci6n definido. 



5.2. rPABLOS FECTUADOS DI LA RrrIOU 

Al momento no hay canccimiento de la distribuci6n de sitios en la re
gi'n, los informs sobre los pocos sitios trabajados en la regicn per 

Mmaecen rayormente ingditos. E esta regia-n Estrada (1957) MKeggez s 

(1964) y Evans y Meggers (en rzvnsa) excavaron y definieron las cultu 

rvs Chcrre y Tejar, pero no l1evaron a cabo una prospecci regio 

nal. Zevalos se suma a ellos en el estudio de la :.as reciente: de 

las cultures que ocuparon la zona (Milagro-(uevedo), los sitios de es 

ta uLtim cultura se caracterizan por gran mov.irdento de tierre con 

fines arquitectanicos (Tolas y Plataformas) y los cappos elevados a 

camellones ban sido rmavormnte asignados, a esta cultura. Sin embargo 

los trebajos de Parsons (Parsons y Schlemon n.d.) y de atheqson (rr.d.) 

parecen indicar que aunque en uso durante Milagro-Quevedo (y hasta nues 

tros dias) los campos de camellones pueden tener sus arigenes en ja a 

propiacib de ese nedio aribiente por culturas agK>-alfarenas mas tem

prenas.
 

Durante el veraro (Jurdo - Agosto) de 1979. El provecto de investiga 
cin Samborondr n sobre la apricultura de Vega tanto en el presente 

ccmo la antiguedad que se lleva a cabo en la baja cuenca del Guayas,

registr6 y colect6 naterial cultural de 22 sitios arqueol6gicos en 

las cercanas de Sambora-don (Mathewson 1980, P2). Desgraciadamente 

el ang-lisis de estos datos no ha sido publicado. todavia, ya que el 

arque6logo Richard Whitten est' efectuandolo todavia y por lo tanto 

no car eos los carrpnentes culturales presentes en estos sitios. 

Aunque ninguno de los proyectos que han sido levados a cabo en la c 

ca del &iayas ha empleado nuestreo basado en probabilidades, de todas 

marmxas rseresentan una potencial cntribucio6n a esta propuesta de 

investigacic a nivel de esquema de estrmtificaci6n de sitios (informa 

ci'n basada en distri4ci6n de sitios en el universo regional) y rien 

tacin problemitica (seleccin de araetros) si es que se publican 

antes de ir-iciar nuestra planificacion de la prospecci&i regional. 



5.? DNESTIGACION PROYECA%
 

Este provecto esta disefado Para obtener in-formaci6n sobre distribu
 

ci 6 n de sitios a trev s de una prospecci-n a pie, basada en um di

sejo de investigaci6n de Tuestreo por probabilidad. 

Siguiendo lo aconsejado par Judge, Eert v Hitchco) 1979, ama un 

primer estudio en el muestreo, el ma's apropiado es el de im sistema 

de trensectas a intervalos iuales orientadas al travs de los es 

tratos ecol6gicos (Vease dibujo 1). Fsto todavia deja rmuchos de los 

aspectos del estudio a detenninarse a obtenci6n de esos datos se 

ran posibles a travs de un segtndo estudio para estable-cer un plan 

de acci'n luego de llevaz'se a cabo el prirer muestreo. 

Un problema particular de la regi6n que rvtdea al sitio "Pecn del -

Flo" es la actividad fluvia! en el area de vegas y tarbladeras que 

tiende a enterrar sitios arqueol6goicos bajo enorres depositos de 

aluvicn. Este hecho introduce una distorsi6n en cualouier disefio 

de investigaci6n cue debe ser t2-iada en consideraci6n.
 

En este tipo de l"biotope" el problera de sitios enterrados puede 

sen parcialmente xesuelto estratificando el muestreo a trayevs de 

criterios gecrmrfol6gicos que incluyan, complejos de montlculos y 

meandros extinguidos de los ros, lagos "ox-bow" en cuyas nTwntas 

de bar a quedan en suDerficie sitios normalrpnte cubiertos por el 

aluvi . 

En posteriores estudios de muestreo, este tipo de "hiotope" requie

re excavacian de muestreo profundo (siendo la retro excavadora el 

metodo aarzal), para resolver, el problema. 

La historia ocupacional de la regi 6 n se la puede llevar a cabo Me 

diante la pr<specci'n v muestreo antes descritos v se puede adenk.s 

recc trir la distribuci&n de sitios extrapolando un estimado de 

poblaci6n para cada epoca a base dt- los indicadores que se obtenran 

en Pef= del Rio ya usando el modelo de distribuci0n poblacional co. 

nocido por los ge6grafos ccao Mix - Max, es decir que los asentamien 

tos se hallaran situados en sitios que permnitan miniuzar el esfuer 

zo y maxdrizar la apropiaci6n de recursos. 

Fsto implica el uso del m4todo cientifico v por lo tanto es imre

.cindible lievar a cabo un estudio para Dlanificar la investigaci6n 



y generwa las hip~tesis de trebajo correspcndientes. 

Tal estudio no solaxznte requerir4 de armueo'logos de plarta que in
vestiguen y mrown toda la infon-aci~n pertinente, sino tambie'n que 
estudien los rnapas, fotos. ae'reas e imagenes de satelites (LAND-SAT) 
de l1a regi~n. Fcr lo tanto sera necesaria la aistencia de persp -

nal entremdo en geamorfolog"a e interptwetacior1 de infmr~ai&' obte 
n~ida par sensores renntos, a fin de poder plantear los problms a 
irivestagar y realizar no solo mra selec=Gnr apropiada para el m-ues
1t'eo sino taribin. del tano de las urilades su formr v orientacio"In. 

SoJ..ente de esta manera podr-os estar seguros que la muestma se 
lecc-ion~ida representa la polblacio'n que nos darg. infm-rarci~i sobre 

laspre.Lmasespeciff.icas que nos plantarrms. 



5. LAS P'r"LACIO!TS DWRA-FECI_,t)JAL 

En varios de los agos hallados en "Pefion del Ro" aparecen produc

en tos que no san oritinarios de !a regi 6 n y que por su presencia 

el sitio implican intercamio a larva distancia entre la Costa y la 

Sierra. La presencia de conmcha prieta (A. Tuberculosa) y otras de 

manglar y mjillcnes nos refieren a una fuerte interaccion con gen 

tes apropiadas al nicho ecol 6 gico de los ranglares, y una significa

tiva cantidad de pecten nos habla de intercambio con los pescadores 

de la boca del Golfo de Guayaquil v de mar abierto, lo propio es in 

dicado por la presencia de artefactos de Soordvlus v PInctada maza 

tlcntica. La red fluvial de la cuenca del Guavas v del Golfo de 

(uavaquil explican e. rapido acceso que la gente de esta are-a ha 

tenido de vroductos del Colfo y del mar. 

Lascas de obsidiana, turquesa y La-islazrii nos hablan de un inter

-caubio con los Andes v hasta tan al Sur com el Norte de Chile de 

donde provienen estas piedras semripre-ciosas. La interaccicn o inter 

la Sierra tarbi'n estan sugeridos por las similitudes escambio can 
Cerro Narro tilisticas de la ceranica del Pefion del Rio y la de 

(Caf)ar), espec ficamente la ceranica "rojo sobre ante" que proviene 

de los dep sitos Maha~lilla v Chorvera, as ccm la "blanco sobre 

rojo" y los asientos o carpoteras gigantes del periodo de Desarrollo 

Regional. Estas semjanzas a traves del tiempo nos sugieren que el 

sitio "Pefim del Rlo" pudiera haber sido un centro importante en una 

red interTgional de intercambio entre !a costa y la sierra. 

.I TRAWO PROYJCTADO 

El arAlisis de Labratorio del material excavado nos permitirt cuan 
tificar y pmecisar m's este grado de interaccicn oon diferentes rep2 

nes y &ea a travs del tienpo, y tarbien establecer el oigen de los 

articulas y materiales hallados en el si'tio y asi trazar las rutas 

de intErcaitio a corta y larga distancia. Con este fin vams a lie

va a cabx los anriisis pertinnt:es: 

64.'I. 	 Arkiisis de "elementos tnazis" en las mruestras de cbsidiar y otres 

piedres semipreciosas halladas en el Pef!on del Rio y estableoer 

aprcicnes can "'estigos"provenientes de canteras conocidas 

an la sierra ecuatoriana y de otros del Area Arndina. 



6.1.2. 	 Mflisis cotextia anuo16gico de l ccnchs o artefactos de 
este ter ial (par ejelos cntextos arqueol~gicxs ci talle
res, 	sterrwnvitcs etc) lo cal puede indicar la furcion de 

vas cahas respecto al uso utiLitario, ritual, covias acn 


no cznmts de alto rungo o com "mneda"
 

6.1.3. 	 La icsntificacian, a nivel de especie de las conchas sean de 
manglamv, de esturvios, o maritinas reacicAndlas al habitat 

cxrreaycndiente pudienroe de esta maneni cuantificarm el gre& 
de contacto entre Ftfr del Ro cmn pxupo exlatadores de man, 
glar, el (bifo, o mar abierto. 

.6.1.. 	Establecer el patr de contictos interr'egionales pcr medio del 
anAlisis detallado de las serwjavzas estillsticas en la Crani

cn, oxnjuntanente car el arAlisis retr"ogrfico de la Pasta pam 
detnirkr la procetncia de la arcilla, lo cue rcs revelarla si 
oewcas de estilos simiaes en rem-iones distates imlican
una nesercaa cultrhal alfaren en el &rea que crrpre esas 
remes o si se trata de sirwles intercambios de una rep6n 

0n Otr. 

La informci&6n obtenida de estos an lisis nos permitir5 deteminamr 
el grado de actividad en la interacci6n interregicral y la direc 
c n an que "viajan" los jrcductcos cue se int"cambian, perTitiezto 
rns 	ViSli ~n la intemcci&n acrnnca a nivel de are a tray s 

del 	"arreo" a lag distacia y su clear iLo en el tietp. 



AN POLOGIA SOCIAL 

Los datos que aporta el trabajo ar ueol6ioco deben terrer su continui 

dad en el tierpo actual, dando la oportunidad al estudiante de ver 

el funciormniento general de la zona dentro del marco de subsisten 

cia y apropiaci6n del mdio por parte del hombre. 

A fin de cipletar la informracini obtenirla en el sitio Pefni del RPo 

se desamollan tareas de investigaci6n tendiantes a vrificar el ac

tual Tatrn de asentamiento poblacional, las forns,y uso de la tie

rra en la exDlotaci n agrtcola. 

Esta investigacicn se desarrolla en el radio de acci6n adyacente al 

sitio, desde los 2 8' L.S. a 2 4' Ls. v desde los 79 53' Long. 0 a 

los 79 49' long. 0. abarcan]o las zonas de El Pechiche, isla Mocoli, 

El iijo y la Hacienda Hualala. Dentro del 5rea se proramt-un se 

guinento buscando la clave del patr6n de asentar-iento de su actual 

poblaciivy registrendo los mdios v mltoros de subsistencia ermlea 

dos.
 

Se constat6 la existencia de tres sectores bsicos aue interactuan
 

asociados generalrvente en relacidon de parentesco, agricultores, PCs 

cadares y jorgaleros , vaqueros. 

El nexo de parrantesco parece mantenerse con toda la fimeza tidicio
 

na] dcainando las formas de producci6n que siguen realizandose so 

b-e la base de la cooDeraci6n familiar como en 'pocas prehispanicas. 

Se trata de tna zona e'inenteiente arroera que se complenenta con
 

la recoleccion de pesca que ofrece el r~o Bab h o en deterranadas 

epocas del afTo, ya que en un gran trayecto durante la eDoca de in 

vierno pezanece el agua salada no Dudiendo ser utilizada para la 

siembra, la que se realiza entonces una sola vez al aflo. 

La distribui&m de la poblaci6rn se Dresenta dada en funci'n de las 

rwras geneal6gicas ccn una predninancia aparento-ente materna que 

condiciona el asentamiento. Es posible distinui-r en algunos casos 

la interacci6n de dos grupos aportando a una red de intercambio de 

hcmres y mjeres. 

Par otro lado aparece el aprovechamiento, para el actual cultivo, 

de los campos elevados o camellones, preexistentes en !a zaia desde 

epocas antericres a la conquista. 



Los resultados obtenidks hasta la fechaperniten elaborur una serie 

de hip6tesis gener4ales orientadas a establecer en el future: 

7, 1. La influea de la red de antesco sobre las formas de pro -

ducci6n agicolas, y su rejr sion en las nuevas formas de or 

ganizacimi econcnica tales oomo las oooperativas. 

7. 2. 	 La predanirwncia del linaje materno care rector de las relacio

nes de parenteso, e indicador de asentamiento familiar. 

'.3. 	E! uso ccnciente o inconciente de tecnicas de cultivo rrehispi

rdxcas tales care los oanros de camellones, distribuidos en el 

a5ea, 	v 

7. 	 4. las formas clementaria;s cue asure la eccnania principalmente 

anriola en sus diferentes variantes v corbinaciones. 
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LOS CAMPOS ELEVADOS
 
DE LA C UENCA DEL G UA YA S,
 

ECUADOR:EL 

PROYECTO
 
PENON DEL RIO
 

Dr. JORGE G. MARCOS 

RESUMEN 

a cuesti6n del origen y crecimiento de los complejos de campos 

elevados en Ia cuenca del Guayas ha recibido atenci6n en la litera
tura y por parte de los proyectos de investigaci6n actualmente en 

marcha. Como un aspecto del proyecto "Tecnologia Agricola Antigua" 
Pefi6n del Rio (AID-ESPOL), hemos realizado estudios de las pr~cticas 
agricolas, la tenencia de La tierra, y el modo de %Ida que se di6 entre 
los habitantes de territorios en , se distingue la forma de producci6n 
tropical, caracterizada por la construcci6n de camposelevados. En algunas 
partes de la cuenca, el agricultor pequefio posee experiencia acumulada en 
producci6n agricola, utilizando canpos elevados D terrenos similares dentro 
del habitat fluvial. 

El manejo de la vega a trav6s del rio Daule representa una tic
tica muy efectiva y de reconocimiento general entre la gente de la cuenca. 
Un examen del manejo agricola de las vegas, bancos y las playas sirve 
para demostrar la similitud con la forma de cultivar los cam'os elevados, lo 
que indica que 6stos son el resultado de la creaci6n de sistemas fluviales 
artificiales para poder intensificar la producci6n en Areas que permanecen 
bajo agua durante la mayor parte del afio. Sugerimos que el cultivo de 
las vegas y el uso de la infraestructura pre-hispfnica, conocida como campos 
de "camellones" o "campos elevados" sobrevivieron como formas del vasto 
repertorio de tkcnicas de cultivos, que constituyen la agricultura vernfcula de la 
baja cuenca del Guayas. 

Finalmente, las tecnologias agricolas observadas aportan analogias 
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aptas para el estudio de los procesos de g6nesis e intensificaci6n de ]a 

agricultura pre-hisphnica. 

ABSTRACT
 

The question of the origin and growth of the raised-field complexes 
in the Guayas Basin has received some attention in the literature and is 
being investigated in projects now underway. As an aspect of the "Ancient 
Agricultural Techology, Pefi6n del Rio proyect (AID-ESPOL), we have carried 
out studies of agricultural practices, land tenure, and the livelihood patterns 
of the inhabitants of the raised-field zones. In selected parts of the 
Guayas Basin, small farmers posses the knowledge of cultivating terrain 
within riverine habitats including those with relic raised fields. The mpna
gement of levee land along the Daule River ilustrates one such strdtegy 
and the local knowledge maintained by the Basisn's people. An examination 
of the details of levee farming indicates that theses techniques are suitable 
for raised fields. Moreover, theses methods may represent a survivial of 
earlier practices within the repertoire of the area's "vernacular agriculture". 
Finally, theses current practices offer analogies for the study of the origin 
and intensification of preldspanic agriculture. 

INTRODUCCION 

Si al ilegar a Guayaquil, s avi6n hace una aproximaci6n norte-sur 
al aeropuerto internacional "Sim6n Bolivar", usted podrA apreciar desde su 
ventanilla la evidencia "f6sil" de lo que constituy6 una enorme infraestruc
tura agricola prehispfnica. Estos sistemas de ingenieria hidrhulica construi
dos por los antiguos americanos son conocidos por los ge6grafos y arque6
logos que los han estudiado en Sud America como "campos elevados, 
drenados, o camellones", mientras que aquellos que han trabajado en Tabasco, 
donde se desarroll6 la Cultura Olmeca en M~xico, o en las planicies tro
picales mesoamericanas de YucatAn; Belize, o Guatemala, en las que lo hicieron 
los Maya, usarian tambi6n el trnino "chinampa tropical" para identificarlos. 
Sin importar qu tnnino se usa para designarles, la manera mfs econ6
mica de describirlos seria "una forma eficiente de incorporar las "tembla
deras", tierras que se encuentran sumergidas la mayor parte del afho, a la 
producci6n". 

Cuando la superficie de estos territorios de aluvi6n tropical quedaba 
expuesta, hacia fines de la temporada seca, las gentes que se apropiaron 
de ellos escavaron canales, colocando a lo largo de ellos el suelo remo
vido por la excavaci6n. La superficie de estas largas plataformas permaneci6, 
desde entonces, fuera del nivel de la inundaci6n producida por el agua 
acumulada durante la temprana anual de lluvias. Esto, al igual que en otras 
partes de la Am6rica tropical, permiti6 a los habitantes de la baja cuenca 
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del Guayas sembrar en los terrenos que habian elevado durante todo el 
aho, y dedicar los canales intermedios a la acuacultura. Estos sistemas 
fueron mejorados y mantenidos a travs del tiempo, y los que se encuentran 
en uso son reliquias que han sobrevivido durante nilenios, incluyendo aquellos 
alienados, como medio de producci6n tradicional, por los nuevos sistemas de 
uso y tenencia de la tierra introducidos desde la Conquista. 

Los "campos elevados" de esta regi6n fueron descubiertos y descritos 
por primera vez por James J. Parsons, ge6grafo de la Universidad de Berkeley, 
al encontrarse observando la planicie inundada de la baja cuenca del Guayas, 
cuando vino a Guayaquil en 1965 (Parsons y Denevan 1967; Parsons 1969). 
Parsons emprendi6 el estudio de "campos elevados" al principio con la ayuda 
de sus estudiantes, y luego sus alumnos y los estudiantes de 6stos con
tinuaron con tales investigaciones por todo el Nuevo Mundo donde apa
recian restos de "campos elevados". Estos estudios se los llev6 adelante 
desde la 6ptica de la geografia cultural. 

Desde la 6ltima d~cada varios arque6logos han empezado a examinar 
los sistemas de "campos elevados" en un esfuerzo por explicar el temprano 
desarrollo de la agricultura en las grandes cuencas tropicales sudamericanas, 
asi como en las tierras bajas de Mesoam6rica. El estudio de los "campos 
elevados" como sistemas de producci6n agricola, es de suma importancia 
para comprender el desarrollo de las sociedades complejas de gran pobla
ci6n, que caracterzaron a los tr6picos hfimedos del Nuevo Mundo al momento 
de la llegada de los espafoles a nuestro continente. De esta manera los 
mavanistas en Mesoamrica, y otros arque6logos en Colombia, Venezuela, 
Peri, Bolivia y Ecuador han empezado a considerar, muy seriamente, a los 
sistemas de "campos elevados" o "camellones" como medios de producci6n 
de alto rendimiento, perfeccionados por los agricultores prehisp~nicos. 

La antiguedad de los "campos elevados" en la baja cuenca 
del Guayas 

El inicio de la construcci6n de "campos elevados" en la baja cuenca 
del rio Guayas todavia constituye, al parecer, un problema afin no resuelto 
para muchos investigadores. Sin embargo, han habido fechados que mar
carian el inicio de su construcci6n en el segundo milenio antes de Cristo 
(Parsons y Shlemon 192: 35). 

Estimamos que la arqueologia de Pefi6n del Rio aclara y hace con
fiables las fechas obtenidas por Parsons y Shlemon (op. cit.) en el Estero 
de Matanzas al sur de nuestra Area de investigaci6n. 

Para explicar mejor nuestra hip6tesis sobre el desarrollo de los Campos 
de Camellones en Pef16n del Rio, hemos supuesto: 
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1) 	que el camell6n mfis simple estA formado por la excavaci6n de una trin
chera larga, a cuyo costado se ha levantado un terrapln con la tierra 
extraida de ella, en terrenos que permanecen sumergidos la mayor parte 
del afho; 

2) 	 que la intenci6n de sus constructores fue incorporar terrenos inservibles 
a la producci6n; y, 

3) 	 que los camellones mfis simples pudieron ser trabajados por pequefios 
grupos familiares de agro-alfareros tempranos, luego de dos mil afios 
de experiencia en la explotaci6n de las vegas y bancos de los rios 
de la cuenca del Guayas. 

Recapitulando, podriamos decir, entonces, que los campos de came
iones constituyen sistemas fluviales artificiales en los que se pudo repro
ducir y perfeccionar esta forma de producci6n agricola tropical. 

Deciamos, que los campos de camellones constituyen una forma de 
producci6n agricola tropical, porque el sistema no solamente estuvo destinado 
a producir la compleja dieta vegetal sudamericana que Harris (1972) de
fini6 como vegecultura, con la importante adici6n del maiz, algod6n, tabaco 
y otras plantas itiles; sino que incluy6 Ia acuacultura de peces como el 
chame, camarones, y otros crustAceos de agua dulce en los canales, en los 
que tambi6n se llev6 adelante, la crianza de importantes qnfibios como las 
jicoteas, las tortugas, las guatusas, y ayes acuhticas como ia gallareta y el 
pato dom6stico. 

La complejizaci6n del sistema de campos elevados se la puede a
preciar en sus dos principales formas de desarrollo. La forma que lamaremos 
A, se da rio arriba de Samborond6n, sobre el rio Babahoyo, y en los a
fluentes secundarios del mismo. Son un ejemplo de esta forma los campos ele
vados que se encuentran en terrenos de la Cooperativa La Beldaca, cer
cana a la poblaci6n de Sim6n Bolivar. La forma B de campos elevados 
se encuentran sobre el rio Babahoyo a] sur de Samborond6n, y continfian 
bordeando el Guayas hasta Naranjal, aproximadamente. 

Los campos elevados de la forma A, estAn constituidos por simples 
plataformas que soportan a las viviendas y a los cultivos, a su lado se 
encuentra una poza creada por la remoci6n de tierra para la construcci6n 
de IJ plataforma elevada. Estas plataformas han sido construidas como 
ap6ndices de un banco natural, o como islotes sobre la planicie inundable. 

Los campos elevados de la forma B, son mucho mfs complejos, gru
pos de varios "canleflones" paralelos, se encuentran unidos por canales cur
vilineos que forman "nudos", que podian servir mediante la construcci6n 
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de "tapes", o diques provisionales, para controlar el flujo de las aguas 
hacia, y de, el rio principal. 

Pensamos que la forma ms simple de campos elevados, o forma A, 
obedece al deseo de aumentar los campos de cultivos en irea que per
manecen bajo agua la mayor parte del aiho.. Mientras que la forma mis 
compleja, o B, result6 de la intenci6n de resolver dos problemas. A] igual 
que en los de la forma A, obtener una mayor superficie de cultivo en te
rrenos inundables durante la estaci6n Iluviosa, y ademis controlar la salinidad 
estacional que afecta al rio Guayas y al bajo rio Babahoyo durante la tem
porada seca. 

Suponemos tambi6n, que en los grupos de camellones mfis simples 
podrian ser de mayor antiguedad en Pefi6n del Rio, a los que con el tiempo 
se les fue afiadiendo los canales de disefo complejo, y los "nudos", como 
se iba desarrollando el conocimiento sobre manejo del flujo y reflujo de las 
mareas que afectan los sistemas fluviales principales de la baja cuenca del rio 
Guayas. 

Finalmente, consideramos que el Area urbana prehisphnica, que se 
hall6 proyectAndose hacia atrgs del Cerro de la Calentura, y que fue ocu
pada desde por lo menos la fase Valdivia VIII (Hill 1972/74), hasta la lie
gada de los espafoles, pudo solamente existir gracias a la producci6n de 
alimentos que los ocupantes de este antiguo centro urbano pudieron obtener 
del sistema de campos elevados que desarrollaron, y cuyos restos rodean al 

rea de vivienda. 

EL PROYECTO 

Una de las investigaciones mis completas y ambiciosas sobre "campos 
elevados" es la que se esth llevando adelante por medio del Centro de 
Estudios Arqueol6gico-, y Antropol6gicos (CEAA) de la Escuela Superior 
Polit6cnica del Litoral (ESPOL), en el sitio conocido como "Pefi6n del 
Rio" al nor-este de Guayaquil, bajo los auspicios del Instituto Indigenista 
Interamericano, el Departamento de Ciencia y Tecnologia de la Organizaci6n 
de Estados Americanos, y con fondos donados por el Departamento de Ciencia 
de la Agencia Internacional para el Desarrollo (A.I.D.) de los Estados Unidos 
de Norteamerica. 

La investigaci6n estA dirigida a recuperar: 

1) la manera en que los "campos elevados" fueron construidos, 

2) su uso a travs del tipmpo, 
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3) 	 "elgrado de importancia que tuvieron como medio de producci6n a trav6s 
de su historia de uso y desarrollo, 

4) 	la continuidad de su uso como medio de producci6n y la raz6n de su 
abandono, y 

5) 	 su posible uso como base para el desarrollo de una tecnologia agricola 
apropiada para mejorar la producci6n de las cooperativas agricolas y de 
otras formas de agrupaciones campesinas. 

Para aclarar estos objetivos, se ha formado un grupo interdisciplina
rio, para complementar al equipo de investigadores del CEAA. El gripo 
estA constituido, principalmente, por arque6logos, antrop6logos socio
culturales, ge6logos, expertos en suelos, y en ingenieria hIdr~ulica, paleo
etnobotAnicos, economistas agricolas, agr6nomos y especialistas en extensi6n 
agricola. La investigaci6n sobre el patr6n de uso de los "campos eleva
dos" ha sido efectuada por profesores, egresados y alumnos del CEAA; 
el aspecto botfnico y agron6mico del proyecto, por ?Xpertos extranjeros, 
y por personal del Instituto Nacional de Investigaciones Agricolas y Pe
cuarias (LNIAP), adscrito al Ministerio de Agricultura. 

Despu6s de tres aio, las investigaciones antropol6gicas, en lo arqueo
l6gico, lo etnototAnico, y lo socio-cultural han tenido un 6xito riis allA 
de lo esperado. Los equipos de investigaci6n de la ESPOL han logrado 
determinar el hrea de vivienda de los constructores de "campos elevados", 
las reas que fueron ocupadas por ]a infraestructura de cultivo en la zona, 
la manera en que 6stos siguen siendo marginalmente usados, y su fecha pro
bable de construcci6n iniciada, por lo menos hace ties milenios. 

Los primeros pobladores del sitio colocaron una capa de ascajo 
sobre los terrenos pantanosos para poder construir sus viviendas, obteniendo 
el material del cerrito conocido como de La Calentura, que se halla in
mediatamente al oeste del sitio de ocupaci6n. A trav6s del tiempo conti
nuaron colocando nuevas capas de cascajo en un esfuerzo por mantener la 
superficie del poblado sobre el nivel de las inundaciones peri6dicas que 
soportaban. Sin embargo, los cortes estratigrhficos hechos por los arque6
logos de la ESPOL nos muestran que algunos de los eventos de gran mag
nitud afectaron al poblado cubri6ndolo con gruesas capas de aluvion. 

Sobre la superficie del relleno base, se elevaron monticulos residen
ciales del mismo cascajo, con plataformas capaces de permitir la construc
ci6n de una o mAs viviendas, aparentemente en un affn de asegurarse que 
sus casas de madera con techumbre de paja, no fuesen afectadas por las 
inundaciones mayores. En el centro del 6rea urbana, en los (Iltimos siglos 
anteriores a la llegada de los espafholes, se construy6 un monticulo de unos 
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cinco metros de altura, sobre el cual se levant6 un edificio de caricter 
piblico. Los pobladores que se asentaron en Pefi6n del Rio pudieron 
permanecer en esa zona pantanosa por tres milenios, gracias a los "campos 
elevados" que construyeron y perfeccionaron, logrando una intensificaci6n 
de la agricultura tropical y el desarrollo de la acuacultura. 

Por medio de excavaciones en el Area de los "campos elevados" 
los investigadores del C.E.A.A. de la ESPOL han podido establecer que 
los campos del primer milenio A.C., consistian de camellones mas angostos 
y frecuentes y, que posteriormente los habitantes del Pefi6n del Rio, cons
truyeron canales mfs anchos y a mayor distancia entre si, produciendo pla
taformas de cultivos mAs amplias. Este cambio ixplica un progreso tec
nol6gico, tanto en in planificaci6n de sistemas hidrulicos mfs complejos, 
como en instrumentos de trabajo de mayor eficiencia. Tambi6n implica 
la existencia de una fuerza de trabajo dedicada a Ilevar adelante estos 
trabajos, dentro de una sociedad mAs integrada y jerarquizada. 

Una mejora sustancial en la construcci6n de los "campos elevados" 
fue la manera en que nuevos canales fueron excavados para integrar los 
sistemas mAs antiguos y sencillos, dentro de una red hidrAulica que les 
permiti6 circular las aguas, drenando el exceso durante las 6pocas de lluvias 
y mantener las aguas acumuladas dentro del sistema. Lo que permitia 
balancear la salinidad, controlando el ingreso de las aguas del rio Babahoyo 
durante la 6poca de sequia, al mismo tiempo que se permitia la entrada 
de las pocas aguas no salinas que vienen del interior a trav6s de los 
rios que drenan los deshielos andinos y que desaguan en el Babahoyo, o 
en el Guayas. 

La investigaci6n hist6rica llevada adelante en los archivos de la ciudad 
de Guayaquil nos ha permitido determinar que los agricultores indigenas 
que alli habitaban fueron despojados de sus tierras por los colonos es
paholes, y luego por los duefhos de las haciendas, quienes empezaron a 
usar los "campos elevados" para mantener el ganado durante las tempo
radas de luvias. 

Desde el inicio de la reforma agraria en la d~cada de los sesenta 
un buen ntimero de tierras que contienern restos de "campos elevados" 
han sido afectadas por cooperativas campesinas. El uso de estos antiguos 
sistemas de cultivo parecen ser la respuesta mfs racional y apropiada para 
los grupos que en diferentes formas de asociaci6n campesina constituyen 
una importante fuerza de trabajo, con un minimo poder de inversi6n de 
capital. 

La importancia que tuvo el sistema de "campos elevados" en la re
producci6n de sociedades, cada vez mns complejas, en la cuenca del Guayas, 

GEOGRAFICA 153 

I] 



antes de la Conquista, y el 6xito obtenido en los sembrios experimentales 
hechos por el proyecto, sugieren que una readaptaci6n del sistema, a con
elciones actuales, podrian representar una tecnologia exitosa en el desarrollo 
de la producci6n campesina en el futuro. 

Ademfis, la importancia del ployecto "Tecnologia Agricola Antigua, 
PeFi6n del Rio", reside en que nos est6 permitiendo comprender esta forma 
de producci6n tropical y caracterizar el desarrollo de las sociedades 'ue 
modificaron sustancialmente ese paisaje de "tembladeras" en la baja cuenca 
del Guayas, tornAndolo en un emporio de producci6n agropecuaria. As! como, 
presentar los datos pertinentes a los ge6grafos, arque6logos y otros es
tudiosos que se interesan en el problema. 

CONCLUSIONES 

Los estudios emprendidos sobre sistemas de producci6n en Andino
america nos lle -, cads vez miAs a comprender que el Area Septentrional 
Andina (Lumbre;.as 1981) tiene un desarrollo propio, que vuelve obsoleto 
el concepto de "Area Intermedia" entre dos polos de desarrollo. Es im
portante destacar que muchos de 16s sistemas de intensificaci6n agricola 
tienen su probable origen, en lo que hoy es Ecuador, al inicio del segundo 
milenio a.C., y que mil afhos mfis tarde los "campos elevados" cubrian una 
buena parte de la baja cuenca del Guayas. 

Para esta 6poca, en la semi-hrida Peninsula de Santa Elena se habia 
desarrollado un sistema de recarga del acuifero, mediante la construcci6n 
de albarradas, las que, parcialmente abandonadas por la poblaci6n actual 
todavia permite.n, a los pobladores tradicionales de "Muey" mantener jar
dines y una producci6n a nivel familiar, encajada en el centro de desa
rrollo turistico de la Punta de Santa Elena, donde los duefhos de villas y 
condominios tienen que comprar agua a los tanqueros, que distribuyen el 
agua entubada llevada desde la planta de agua potable de Guayaquil. 

Este es uno de los tantos otros ejemplos de intensificaci6n agri
cola evidente en el Ecuador antiguo del primer milenio a.C. Es impor
tante destacar el hecho, de que no es solamente en el iunbito de "campos 
elevados" que la intensificaci6n agricola aparece, sino mfs bien, se pro
duce como resaltado de un proceso de desarrollo agro-alfarero de mfis de 
dos ril afios de duraci6n entre les sociedades que habitaban en el Area 
Septentrional Andina. Desde ese momento estuvieron listas a asumir el 
reto del manejo del medio-ambiente que hasta entonces las mantenian 
supeditadas a agua que la naturaleza les ofrecia en exceso o en escasez, 
seg-6n ha sido el caso. 
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No es casual, pues, que sea en el inicio del primer milenio asC. 
cuando parece generalizarse el manejo del agua, en dimasia mediante 
los "campos elevados" y, en escasez, mediante la recarga del acuifero a 
trav6s de las "albarradas". 

Estimamos que Is orientaci6n de la economia mundial y la manera 
como 6sta afectA a nuestros paises, exigiri cads vez mns el desarrollo de nuevas 
estrategias econ6micas basadas en la antigL.os formas de produccion de la 
regi6n, ias que por la historia de su desarrollo arm6nico con la naturaeza, con la 
debida modernizaci6n, pueden tornarse en las tecnologias apropiadas que 
ahora se demands. 
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PROLOGO
 

El objetivo de este pequcio trabajo consiste en informar, de mane
 
ra muy somiera, las actividades arqueol6gicas efectuadas bajo mi diroc
 
ci6n la teinporada de 1984, dentro de la Escuela de Arqueologia. Como
 
no estuve a cargo de un paralelo acadernico para la Escuela de campo en
 

este periodo, l6gicamente no queda constancia de estas excavaciones en
 
los informes de los estudiantes. Sin embargo, considero de mi respon

sabilidad el informar sobre las areas investigadas y los resultados ob
 
tenidos, de rnanera prelimiinar por lo menos. El que quiere analizar
 

mas a fondo la problema'tica del caso, podria entonces disponer do una
 

base escrita ademlns de los materiales recuperados ya procesados en un
 

primer nivel (lavado, rotulado).
 

Las obvias deficiencias do un trabdjo de esta indole deben limitar
 
su distribuci6n a un nivel puramente interno y son el resultado princi
 

palmente de la falta de tiempo con que cuento hacia la finalizaci6n de
 

contrato en calidad de experto de la U.N.E.S.C.O. enviado a la Escuela
 

de Arqueologia desde mayo de 1980.
 



INTRODUCCION
 

Desde el aho 1980 cuando se implement6 la primera carrera de Ar

queologia en el Ecuador dentro de la Escuela Superior Polit6cnica del
 

Litoral (ESPOL), la Escuela de Arqueologia (EDA), instituci6n tanto
 

acad6mica como de investigaci6n, concentr6 sus esfuerzos en elucidar
 

el proceso hist6rico de la cuenca baja del rio Guayas mediante sus
 

prdcticas de Campo al norte de la ciudad de Guayaquil.
 

Originalmente se empez6 con una temporada de excavaci6n de tipo
 

rescate, debido a la eminente destrucci6n de una parte del sitio Pe

fi6n del Rio (Alvarez, et. al. 1981) y hasta la fecha la Escuela de
 

Arqueologia ya lleva cinco car.)a~ias de investigaci6n sistemdtica.
 

La importancia de este yacimiento ha sido seialado oportunamente 

(ibidem) y se debe no solamente a una larga ocupaci6n (desde el Forma 

tivo hasta ahora) sino tambi n y especialmente al contexto en que se 

inscribe, entonces, dentro de un antiguo sistema agricola tipico para 

tierras inundables (v6ase mrs adelante). Por ello, la investigaci6n 

se extendi6 hacia la zona circundante a trav6s de prospecciones y ex

cavaciones complementarias y se ampli6 con el proyecto suscrito entre 

AID/ESPOL "Tecnologia Agricola Antigua" (US. AID N
2 9365542) para es

tudiar y experimentar la productividad del sistema agricola. (infor

me
 

Dentro de este marco general se ubican una variedad de activida

des arqueol6gicas, agricolas, antropol6gicas que parcialmente han sido
 

reportadas mediante los informes de los estudiantes y los profesores
 

de la Escuela de Arqueologia. La investigaci6n, que a continuaci6n se
 

discutirg, tambi6n, debe ser considerada dPntro de este esquema gel'e

ral.
 

Por falta do tiempo, este informe no se ha podido desarrollar de
 

una manera adecuada, como dcberia ser un informe arqueol6gico. Sola

mente se ha querido discutir hasta cierto punto, las categorias espa
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ciales que se han estado usando sin por eso ser explicito al respecto
 
(al menos en castellano).
 

. Luego se resume brevemente los antecedentes directos, la investiga
 
ci6n en los camellones, para despues seguir con las excavaciones efec
tuadas. Elementos importantes como la descripci6n del area (geologia,
 

topografia, hydrografia, etc.) no se han elaborado por las razones ya
 
mencionadas y tambien porque han sido discutidas, aunque parcialmente,
 
en escritos previos (Alvarez, et.al., 1981, Muse 1984, Alvear et. al.
 
1983, y otros informes de los estudiantes).
 



CATEGORIAS ESPACIALES
 

A partir de la d6cada de los ochenta, la arqueologia andina ha ex
 

perimentado una sistematizaci6n espacial de sus greas de estudio,
 

principalmente a trav6s de los trabajos de L. Lumbreras (Lumbreras
 

1979, 1981). Ello constituye un enfoque significativo luego de mu

chos otros que nunca han podido tratar el grea andina desde un punto 

de vista hist6rico. Si se considera la Am~rica Andina como el macro 

5rea (Lumbreras 1981), entonces las subdivisiones pueden ser acuia

das con el t6rmino de area, en este caso se trata pues del grea sep

tentrional andino. 

Siguiendo el mismo concepto de 5reas de desarrollo hist6rico,
 

J. Marcos ha propuesto una divisi6n m5s detallada en 4 partes, a sa

ber: sub~rea septentrional Andina Norte, Este, Sur y Oeste. Nos im

porta la subarea septentrional Andina Oeste por ser definida como:
 

"que empieza al sur del drenaje Esmeraldas - Quinind6 hasta el Golfo 

de Guayaquil, incluyendo la costa norte de la provincia do El Oro.
 

(Marcos, 1982).
 

Analizando la evidcr,:ia arqueol6gica de esta subarea oeste, J.
 

Zeidler hace otra subdivisi6n en 4 regiones ecol6gicas: la cuenca del
 

Guayas, los estuarios del Golfo do Guayaquil, la peninsula de Santa
 

Elena y los valles do Manabi (Zeidler, 1982).
 

La cuenca del Rio Guayas tiene aproximadamente 50.000 hectgreas
 

de campos elevados dentro de los que los ge6grafos Denevan, y Mathew

complejo Pefi6n
son reconocieron 9 complejos mayores, entre ellos el 


Aunque ellos definen dicho complejo con limites arbitrarios,
del Rio. 


parecen existir fronteras naturales: los rios Guayas y Babahoyo, en
 

el oeste y norte, los rios Milagro y Chimbo en el este y el estero
 

Boliche en el sur. (Muse 1984, pp. 8 - 10). 
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Por razones practicas se ha aplicado una categoria espacial arbi

traria, la del Srea de estudio seleccionado en base a la conservaci6n,
 

elementos culturales, acceso, etc.
 

Esta area de estudio queda inmediatamente al Norte del sitio ar

queol6gico y est5 limitada por el estero Hospital y el Rio Babahoyo
 

y el estero Las Delicias. Figura entonces como una muestra represen

tativa del complejo "Peoh6n del Rio".
 

De esta 3rea de estudio se investig6 solamente una fracci6n debi

do a las condiciones climaticas reinantes durante la temporada de
 

prospecci6n.
 

Otra categoria constituye el sector que significa un agrupamiento do
 

campos elevados del mismo tipo morfol6gico, crientaci6n geogr'fica,
 

fuente de agua, etc. A la base de las categorias se enccuentra el cam

po elevado individual con su canal como elemento constructivo fundamen
 

tal para las categorias mas altas.
 



ANT[CEDENTES
 

La prospecci6n de 1982
 

Durante la tercera temporada de campo en 1982, se inici6 la pros
pecci6n de la zona inmediatamente al norte del sitio "Pefi6n del Rio"
 
bajo la direcci6n de la Lic. Judith Kreid y con la participaci6n de
 
unos cinco estudiantes. Respectc a las categorias espaciales ante

riormente discutidas, esta zona ccnstituye solamente una fracci6n del
 
Srea de estudios dentro del complejo "Pei6n del Rio" en la regi6n de
 
la Cuenca del rio Guayas.
 

Las razones por las cuales esta prospecci6n tuvo que ser limitada
 
residen en la naturaleza de la zona adem~s del clima adversa que se ;
 
manifest6 por un invierno excepcionalmente fuerte y adelantado. Esta
 
fracci6n fue definida como "la zona .... en la m~rgen oriental del ba
jo (rio) Babahoyo, seis kms. al norte de la poblaci6n de Duran y a 
mil doscientos metros al este de la ribera del misino rio, con un 5rea 
aproximada de 3 kil6metros cuadrados incluidos bancos y camellones,
 
est6 ubicado al norte del estero Hospital y al 'oeste del estero Deli
cias (v6ase map,: ) " (Alvear et. al., 1983, pp. 3). 

Dentro de esta fracci6n estudiada se hace una divisi6n" . . en 
dos zonas claramente diferenciadas que son: las "tierras bajas" o cam 
pos de camellones y las "tierras altas" o los bancos. El campo de ca 
mellones estg limitado en el 
lado norte por el Banco de la Plata; ha
ci3 el sur por el estero Hospital y el sitio OGGqDU-O01; al este por
 
el estero Las Delicias y al oeste el margen del rio Babahoyo." (ibid.
 
p. 3-4) Parece que el limito occidental no est5 correctamente defini 
do ya que, durante la temporada de 1984, se ubic6 un sitio y restos 
de camellones m~s all de lo quo los autores llaman el campo de came

ilones. A este sitio, denominado "Desmote de Lucho", se asign6 el c6
digo OGGqDU-015 (v6ase mapa 1). 

La prospecci6n so llev6 a cabo bas5ndose en los mapas de la zona,
 
las fotografias a6reas tomadas por el Instituto Geogr~fico Militar en
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1966 y en un recorrido a pie. Se ubic6 un total de 13 sitios (OGGq
Du-002 hasta 014) y un gran nurncro do camellones. Diez de los sitios 
encontrados se hallan en el banco do la Plata y los restantes 3 en el 
limite occidental do la zona ostudiada. Posteriormente, so hallaron 
dos yacimientos mas, cerca a la desembocadura del estero Las Delicias 
en el ro Babahoyo (!use 1984, p. 23). Originalmente fieron asignados 
los c6digos OGGqDu-015 y 016 pero habria quo coihiar el 015 en 017 ya 
que este n6iirero fue asignado al sitio denominado "Desinonte do Lucho". 
(vease mas arriba). 



Los camellones y los sitios arqueol6gicos, la hip6tesis de trabajo.
 

A cuntinuaci6n se discutir~n brevemente los camellones inmediata.

mente al norte del sitio OGGqDu-001 sobre todo el sector en donde fue
 

ron efectuadas las excavaciones de la temporada de 1984, es decir all6
 

donde se encuentran los sitios OGGqDu-012 hasta 015. (v6ase mapa 1)
 

Este mapa estS basado en el mapa N2 2 de Alvear et. a'. (1983) que, a
 

su vez, es una copia de la identificaci6n de camllones hecha en el
 

campo a raiz de una ampliaci6n de la fotografia a6rea do la zona. Aun
 

que, so han hecho algunos cambios, basados sobre un conocimiento m,5s
 

detallado del sector investigado, el mapa del presente trabajo no pro

tende ser enteramente corrector y harS falta estudiar m~s detenidamen

te la disposici6n de los camellones para realmente llegar a interpreta 

ciones acertadas.
 

Considerando el conjunto de camellones entre el estero Hospital y 

el banco de la Plata, se pueden distinguir varios sectores de campos 

elevados. Los sitios OGGqDu-012 a 015 quedarian entonces en el sector 

mas.al norte del conjunto, colindando con el lmite sur del banco de 

la Plata. En grandes t~rminos este sector se caracteriza por camello

nes largos y angostos con una orientaci6n aproximada de oeste-este. 

El flujo de agua vendria principalmente desde un canal que corre en 

direcci6n norte-sur en el extremo occidental de los campos elevados. 

El origen de este canal que, hoy en dia, tiene agua durante todo el 

afo, no es muy claro. Podria ser un brazo natural pero tambi6n podria 

tratarse de una modificaci6n posterior a juzgar por lns cortes abrup

tos que presentan algunos camellones en su extremo occidental, aunque 

este hecho podria ser producto de trabajos recientes para adecuar mas 

terreno para el actual cultivo de arroz. 

Como ya se mencion6, el limite occidental del conjunto de camello

nes es un tanto arbitrario ya que existen m~s camellones al otro lado
 

del canal e incluso un sitio arqueol6gico. El canal puede significar
 

entonces el limite entre dos o mns sectores de camellones. Un elemento
 

importante es que el patr6n regular de campos elovados largos y angos

tos cambia ahi. Se pueden notar formas irregulares, redondas a manera
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de islotes y ovaladas, ligeros cambios do orientaci6n, etc. Ello ha

ce pensar en una morfologia diferente en funci6n -.I necesario control 
del agua quo, con el ritmo de las mareas, entra y sale de los zurcos. 

Es adeds significativo que los asentamientos huimanos parecen ubi

carse justamente on estos lugares. 

Considerando los elementos arriba discutidos se postul6 a manera
 

de hip6tesis que, a parte do los sitios grandes como Pef6n del Rio 

y a parte de los yacirnientos en las zonas rnas elevadas, existe otro 

tipo do asentamiento humano relacionado con la producci6ii agricola/ 

control de agua. Estos sitios presentarian algunas caracteristicas 
distintas de los dernis: 

- se ubican era medio do lus camellones, cerca de los cauces mayo 
res en los linites de un sector, 

se ubican ademas on un lugar donde el patrdn regular de came

llones presenta cambios, 

revelan evidencia de ocupaci6n humana continua; esta ocupaci6n
 

normalnente se limitaria a una sola casa (con sus dependencias) 

representando probableente a una familia (extendid), 

si el sisteina agricola ha sido en uso durante largo tiem.po, la 
ocupaci6n Iauriana reflojaria esta duracidn ruodianto varias fasos 

de reconstrucci6n. 

Los irdicadoros antoriormonto moncionados constituyeron la guia 

para la elocci6n do sitios y el procodimiento do campo. 



LA INVESTIGACION ARQUEOLOGICA
 

Los sitios investigados.
 

La prospecci6n arqueol6gica de 1982 habia revelado la existencia
 
de 3 sitios de ocupaci6n humana en base a la presencia de hallazgos
 
de superficie. Se los asign6 el c6digo OGGqDu-012, OGGqDu-013 y
 
OGGqDu-014 respectivamente. Rspecto a este c6digo vale la pena inda 
gar si realmente caen dentro de la parroquia de Durkn y el cant6n Gua 
yaquil o si verdaderamente pertenecen al cant6n Yaguachi (parroquia
 
desconocida) tal como lo afinnan los habitantes del lugar.
 

La idea original fue do explorar estos tres yacimientos mediante 
pozos:de prueba (cateos) pero el OGGqDu-014 present6 serios problemas 
de acceso y aW'ns, se habia encontrado otro asentamiento prometedor 
al otro lado del canal, el OGGqDu-015. Por consiguiente se opt6 por 
investigar este Gltimo en lugar del OGGqDu-014. 

Todos los sitios quedan dentro de la propiedad del sei~or Francis
co Rizzo quien ha dejado los camellones intactos si bien abandonados.
 
Por ello, las "lomas nembre 
 con el que la gente del lugar conocen a
 
los campos elevados est~n cubiertas por una vegetaci6n de hierbas, ar
bustos y 5rboles. Cabe Inencionar que la sobrevivencia de los camello
nes del Sr. Rizzo se debe 6nicamente a que, hasta la fecha, no ha podi 
do obtener un pr6stamo del banco para mecanizarse y arras.r con todos 
los campos elevados para construir piscinas de arroz. tientras tanto 
los camellones sirven como potrero para su ganado vacuno. 

La metodoloqia
 

Cuando se 
ubicaron los sitios, la primera actividad consisti6 en
 
cortar la vegetaci6n de arbustos pequeios y hierbas. 
 Ello se efectu6 
con machete sin quemar la superficie. En el sitio OGGqDu-013 6sto no 
fue necesario ya que el monticulo estaba ocupado por una cabaiia de
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guarderia del Sr. Rizzo y el corral donde su ganado pasa la nocho.
 

Una vez visible el yacimiunto so procedi.5 con realizar un croquis
 

do sus contornos y una nivelaci6n de su superficie en base a lineas
 

no'te.-sur y este-oeste. Tambien se ubicaron algunos ejes orientados
 

hacia los puntos cardenales materializados en el terrenu por medio do
 

estacas y pinchos. Estas li0neas formaro, 13 red de referencia para
 
localizar las unidades de excavacidn. Tanto el croquis como la red 

de cuadriculaci6n se hicieron con b;v'jula y cinta mdtrica po rio dis

poner de hitos preestablecios n' material especializado (teodolito).
 

£1 control vert'cal fiie mantenido a cada momento en base a diferen 
tes datos oa punto cero) & mancra de una estaca Javada cerca al 

pozo do cateo o unidad cdo excavaci6n en area. Todos los datos del si
o
tio OGGqDu-01? como tarbien de los yacimientos OGGqDu-013 y OGGqDu-015
 

furon relacionados con el dato maestro que se ubic6 en un tronco do 

3rbol cortado an el OGctu-0!2 y al que se asignd arbitrariamunte la 
altura absoluta de 100,oo m.s.n.m. Este procedimhinto, un tanto cor
plicado, fIe recesario debido a quo. no se pUdo disponer de un nivel 6p

tico de precisi6n. Por lo tanto so registrardn las profundidades con 

un nivei de piola. Una y otru vez 6sto ha demostrado ser eficaz sola

mente cuando ia distancia hoiizcnt1al entre el dato y el punto a modir
 

queda reducida a menos de 10 metros. Los pocos dias que se pido contar
 

con el nivcl bptico fueron usados para efectuar las nivelaciones, las
 
datos y corprobar las locturas con el nivel do piola.
 

Coda sitia fue considorada coma una unidad independiento y llev6
 

su propia diaria do campo, listas macstras do pracedoncias y do sod>

mentos, etc. Los procedimientos en cuanto a la rocuporaci6n y ei no

u3istra do los artofactos y do las muostras, el dibujo t~cnico, la iden
 
tific:.ci6nl do eloenontos y rasgo;, etc., siguieron la manora standard
 

tal coma dosarr-ollada y modificada on la Escuola do Arqucologia a lo
 

largo de las temlpor-adas anteriores. Solamonto la dossripci6n do sue

los adquiri6 un aspecto diferente ya quo se ha profundizado m6s si

guienda el miitcdo gol6gica do campo.
 

V'
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Las muestras do sedirento quo se recuperaron eran de tres tipos: 

- una munstra general para varios tipos de an'lisis quimico, 

una muestra para el andlisis de fitolitos,
 

- una muestra para el anflisis de polen. 

Las Oltimas dos oueron tomadas con todas las precauciones del ca

so para evitar cualquior.contaminaci6n actual. 

El Grupo de trabajo 

Bajo la direcci6n y responsabilidad de que escribe se encontraron 

Mauro Loor, trabajador con experiencia arqueol6gica y los hermanos 

Luis, Galo y Sugundo Rizzo. En las CItimas dos semanas Segundo Rizzo 

fue restituiJo por un prirno suyo, Demetrio Jimenez. 

A. M. Loor se le delegd algunas responsabilidades en cuanto al re

gistro de profundidades y notas de excavaci6n en el caso de los cateos 

que se bajaron segOn niveles m6tricos. 



OGGqDu-I012 

Ubicaci6n general: (v6ase mapa 1)
 

El primer sitio investigador, OGGqDu-012, se ubica unos 230 metros
 

al sur del banco de la Plata, en el extremo occidental del sector de
 

camellones bajo discusi6n y justamento a la altura donde el canal (cau
 

ce mayor) acusa una curva de 90' hacia el oeste. Hacia el norte se no
 

tan mOltiples campos elevados largos y angostos mientras que inmediata
 

mente al sur del sitio se aprecian formas mds pequeias e irregulares.
 

Descripci6n del sitio: (v~ase dibujo 1 y 2)
 

Este yacimiento queda casi al extremo de un camell6n largo y angos
 

to que corre en direcci6n este-oeste. Donde empieza el sitio propia

mente dicho, se puede observar una mayor elevaci6n por sobre el nivel
 

de los zurcos que en el caso del camell6n, ello probablemente debido a
 

la acumulaci6n de desechos productos de la ocupaci 6n humana.
 

Donde sube el terreno tambi~n se notan dos protuberancias, una pe

quea hacia el norte y otra, m~s pronunciada, hacia el sur. La del
 

sur man
norte acusa una pendiente bastante fuerte, mientras que la del 


tiene casi su elevaci6n bajando suavernente hacia el limite sur del si

tio donde, en el borde, se ve un corte abrupto. M~s hacia del oeste
 

de las protuberancias aparece la continuaci6n del camell6n, sea un po

co m5s ancho, para finalmente encontrarse con el canal. (foto 1) En
 

esta parte la superficie va en un declive suave hasta el borde del
 

agua.
 

La parte mds elevada del sitio se ubice a 99,670 m.s.n.m. Las
 

areas inundables alrededor (zurcos y canal) oscilan entre 98,255 m.s.
 

n.m. y 98,640 m.s.n.m. (v~ase fcco 2).
 

Se ubic6 un eje este-oeste a lo largo del cual se localizaron 3
 

unidades de cateo:
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giendo los artefactos que no se hubieran notado en la excavaci6n y
 

guard~ndolos en fundas pl~sticas rotuladas. Se iba separando los ha
 

llazgos en base a su materia prima: cerdmica, piedra, hueso, metal,
 

etc.
 

Las unidades fueron excavadas hasta llegar al nivel culturalmente 

esteril, es decir, hasta la profundidad en donde ya no aparecieron ar 

tefactos. En los C2 y C3 el trabajo se dificult6 por agua filtrando 

desde los zurcos, raz6n por la cual no existe dibujo de perfiles para 

el C3 y por la que el C2 no se profundiz6 mas. 

La estratigrafia. (v~ase dibujo 3 al 7)
 

A continuaci6n un resumen do la estratigrafia del OGGqDu-012 en ba
 

se al andlisis de los perfiles do los cateos.
 

El primer dep6sito natural, D1 es un relleno de tierra arcillosa
 

de color oscuro oscilando alrededor de los valores 10 YR 3, 5/1 y 5 Y
 

3,5/1 del libro Munsell, ambos "very dark gray/dark gray", conteniendo
 

bastante material cultural. Este dep6sito-estS mas espeso en C1 y C4
 

(entre 0,15 m. y 0,25 m.) y va adelgazando hacia el sur y oeste (alre

dedor do 0,10 m. en C5 y C2) mientras q:ie hacia el este es casi inexis
 

tente (a penas unos cms. en C3).
 

El segundo deo6sito, D2, de suelo m~s h~medo e igual de arcilloso,
 

presenta un color mis claro, alrededor de 5 Y 4,5/2, "olive gray" con
 

algunos variantes mds claros y mas oscuros. En C1 p.e. muestra inclu

siones bastante claras (5 Y 6,5/1) a manera de lentes. En este cateo"
 

tambi~n se ha distinguido una capa de transici6n entre el D1 y el D2,
 

denominado el DI/D2. El material cultural es menos abundante que en
 

el D1 pero el dep6sito en si es mas profundo, sGbre todo en Cl, y C2,
 

menos en los otros. La interface del D2 ha sido una antigua superfi

cie a juzgar por los elementos excavados en ella: (v~ase perfil sur de
 

C1 y los perfiles oeste y norte de C4).
 



C1 en el centro y la parte mns elevada.
 

C2 hacia el extremo occidental
 

C3 en el camell6n mismo
 

En el eje norte-sur se excavaron dos cateos mis:
 

C4 en la p3rte central de la protuberancia sur
 

C5 hacia el extremo sur del sitio
 

Aunque la ocupaci6n humana habia sido ubicada en el extremo occiden
 

tal durante la prospecci6n de 1982, una r~pida inspecci6n de la superfi
 

cie revel6 la casi total ausencia de material cultural en esta parte co
 

mo tambi6n sobre el cameli6n. En cambio, la parte mds elevada y toda
 

la protuberancia sur mostr6, en su sector central, una dens-dad aprecia
 

Lie de restos culturales, Por ello se decidi6 ubicar ahi un sector mas
 

grande para excavaci6n en Area. Esto es la unidad Al (Area I) dentro
 

de la cual se inscribe el C4 y que luego fue subdividida en dos partes:
 

AI, 1-6 y AT, 13-18. Se escogieron estas dos subunidades de 3 m. x 2m.
 

en base a una mayor concentraci6n de hallazgos de superficie. Los name
 

ros ar~bicos indican subdivisiones de 1 m. x 1 m. para facilitar el re

gistro de los artefactos.
 

La excavaci6n de los cateos. (v~ase dibujo 1)
 

La excavaci6n de cateos tiene como objetivo conocer la composici6n
 
de un yacimiento arqueol6gico en el menor tiempo posible. Constituye
 

la guia para los trabajos posteriores m~s minuciosos y documentan tan

to el aspecto geol6gico como el cultural del asentamiento. Es costum

bre de bajar en niveles arbitrarios o m6tricos. En este caso se empe

z6 con niveles de o,10 m. pero a cierta profuididad, cuando los hallaz
 

gos disminuyeron, se opt6 por niveles de 0,20 m. para ahorrar tiempo.
 

Para excavar la tierra se usaba nornalmente una pala pero, debido
 

a la extrma dureza del suelo, result6 necesario emplear el pico para
 

algunos niveles hasta Ilegar al suelo m~s h6medo. Toda la tierra saca
 

da fue tamizada en zarandas con una apertura de 1/4 de pulgada reco
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El siguiente dep6sito omnipresente en el sitio es 
el D3 pero en
 
C4 apareci5 un relleno coinpletamente distinto entre el 
D2 y el D3.
 
Se le designd como el D5 y consiste en una capa de tierra arcillosa
 
compactada pero suave por la humedad, de color (5 Y 4,5/3) y encima
 
del cual se hallaron bastante restos culturales (vease dibujo 5). 
 El
 
D5 tiene el aspecto ondulado y varia en espesor entre 0,04 m. y 0,20m.
 
adelgazando gradualmente desde el perfil oeste hacia el perfil este.
 
Entre el material cultural 
habia tanto ceramica diagn6stica como baha
 
reque, carb6n, etc., por lo que se deduce que se trata de un piso do
 
ocupaci6n bien definido.
 

El D3 sigue siendo arcilloso con un color poco diferenciado dei
 
D2 ya que oscila alrededor de 5 Y 3/2 y 5 Y 5/3. Se caracteriza par
 
contener muy poco material cultural y lo que se encuentra es bastanto
 
erosionado. En el C2 
iabioa que parar la excivacidn dentro de este do
 
p6sito debido a que el 
agua del canal filtrd. En este cateo, hacia
 
el fondo de la excavacidn se encontraron muchas inclusiones negras
 
(6xidos do hierra) entemczclados con Ia tierra.
 

En C4 se subdividiG ete dep6sito en 
D3a y.D3b por presentar una
 
separaci6n s'til en el 
color aunque la textura y el contanido eranigua
 
les. Posiblemente ello es 
e1 resultado del secado diferencial de par
tes de la misma capa.
 

El Oltima dop6sitc encontrado on 1 sitia, ci 04, cansiste en un
 
suolo arcillasa coma do castumbro pero contonionda mgs arena aparonte
monte. No fue encontradaoen C? pcera si ost5 prosonto en los otros ca
teas. El contactaoentre ci 03 y ci 04 os bastanto n~tidd aunque 
so ca"
 
ractoriza par peque~as infiltraciones dci 
03 en ci 04. En ci perfil
 
forte do C4 so nat6 una intrusi6n a manora do malde do paste (v~ase di
 
bujo 5). Esto elemento junta can la presoncia do material cultural 
 en
 
el fonda dcl 03 a e." 
contacto directa con la suporficie dcl 04 indica
 
quo aqui tambi~n existia una antigua suporficic do usa. El 04 propia
mente dicha contonia muy poco material y este paquito disminuy6 rfipida
 
monte a mcdida quo so profundizd la cxcavaci6n. Par ella so asulmi6 ha
 
bor ilegado al nivel est6ril y luoga do bajar un nivol mais, 
so dcidi6
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de finalizar la excavaci6n. La forma que acusa la superficie del D4 
es sumamente importante porque podria indicar que se trata de anti
guos camellones do un tamaiio mas pequeRo una orientaci6n diferente de 
los que actualmente se pueden apreciar. Dentro de esta 6ptica, las 
infiltraciones en la interface del C4 pueden ser el resultado de las 
raices de las plantas que en el pasado se clitivaron on aquellos cam
pos elevados. Es un tanto especulativo tomando en cuenta que se basa 
sobre unos pocos pozos m2de 1 y hay que pensar en excavaciones mayo
res y an'lisis de suelo mas detallados para confirmar o r futar esta 
hip6tes-is. 

El :naterial cultural. 

Los cateos mas representativos para discutir la afiliaci6n cultu
ral del sitio eran C1 y £4. Un rapido analisis de los artefactos re
cuperados se puede resumir en lo siguiente: 

Los primeros 0,30 m. a 0,40 m., es decir, principalmente el DI y 
algo de la parte superior del D2, revelaron una ceramica bastante ero 
sionada pern que, at'n asi, puede ser definido como perteneciente al 
periodo tardio Milagro-Quevedo. Se caracteriza por fomas grandes y 
medianas de ollas y cuencos con la superficie generalmente alisada en 
ambas caras y restos de engobe rojo en los bordes y la parLe superior 
externa de algunas vasijas. En muchos casos la pasta presenta inclu
siones grandes de arena, piedra, etc., aunque existen fragmentos de
 
una manufactura mus fina. A medida quo so prafundizd mugs, las tiestos 
so voivioran mus. pequeias, en monas cantidad y dcl tipa mugs fina. 

La parte carrospandionte al D2 (0,30 mn. a 0,50 in.aproximadanionte 
en C4, 0,40 in.a 0,90 in.apraximadamonte on £3) acuso una apreciable 
disminuci6n del material cultural salvo hacia ci fonda del dop6sito en 
C4. Aunquc no so hallaron fragnientas diagn6sticos, so trata do rostos 
del misina poriado poro principalinonte del tipa do corfinica rgs fina. 

£4 fuc la Onica unidad on dande so encontr6 el D5. Par t31 raz6n 
el D2 rovol6 mus restos culturalos on su fonda quo on los otros cateos. 



Entre 0,50 m. y 0,70 m. 
la cantidad de cer,.ica y bahareque aument6
 
considerabl emente y hubo un fragmento diagndstico en buen estado do
 
conservaci6n. 
 Se trata do un fragmento de borde de un 
cuenco pequeho

(diametro 0,22 mi.) carenado con engobe rojo pulido en el bordo exte
rior e interior y en nl 
cuerpo debajo de la careriaci6n. El hombro
 
leva engobe blanco e incisiones de doble ITnea forado rombos conti
 

nuos. Segun su forma y decoraci6n portonece todavia al peri odo tar
dio Milagro-Quevedo pero 
es bastante diferente de la coramica del DI.
 
Por consiguiente cronol6gicai1ente debe tibicarse hacia principlos do
 
este periodo lo que explicaria las influencias tempranas pertenocien
tes al periodo de Desarrollo Regional.
 

Llegando al D3 los artefactos disminuyen en cantidad y ello tanto
 
en C1 como 
en C4 pero se nota la misma tendencia de una ceramicj mis
 
bien fina con 
on mejor acabado. 
 Hecia el fondo de este dep6sito :e
 
pudo apreciar un ligero aumento en 
los hallazgos explicables como ol
 
material que originalmente estivo encima del 
D4.
 

A una profundidad promedia de 1,00 mi.
a 1,30 m. bajo superficie,

los cateos Cl, C3, C4 y C5 revelaron un depdsito arcilloso de color
 
amarillo en la superficie del cual aparec'eron casi siempre unos frag
mentos de ceramica (menos en C5) a veces 
bastante erosionados, otras
 
veces en buen estado de conservaci6n. 
 Los hallazgos se encontraron en
 
contacto directo col el 
D4 o un poco mas arriba mientras que dontro del
 
dep6sito mismo no 
se hallaron restos culturalos algunos. Una buena par
to do Ia cer~mica muostra una ianufactupa bastanto diferonte tanto on
pasta como en decoraci6n. 
 (no habian iragmentos los suficiontemente
 
grandos para cdotenninar forinas) 
 Corno elomontos diagn6sticos habia en
gobo anaranjado sobro ocro y tambi~n pintura iridisconto. Aunque 
son
 
pocos los indicadoros parece quo la superficie del 04 puode estar aso
ciada al poriodo do Dosarrollo Regional.
 

Como el 04 no revel6 material cultural 
on su interior, so lo inter
 
pret6 como ol nivol culturalmente ost~ril.i
 



La excavaci6n en 6rea Al. (v6ase dibujo 1)
 

Despu~s de tener unA visi6n vertical de la composici6n del OCGqDu
012, intcresaba analizar mns en ,tiafle los diferentes componentes cul
 
turales. Por tal motivo so escogi6 el 
Srea AI, de 3 m. x 6 m., inme
diatamente al este del eje r.,rte-sur. La raz6n principal por la cual
 
se escogi6 este 5rea fue la considerable cantidad de hallazgos de super
 
ficie que apareci6 luego do la limpieza de la superficie y del ct'al se
 
hizo el dibujo respecti'o.
 

En este caso, cemo se querfa investigar el D1 en detalle para encon
 
trar pruebas dffinitivas de asentamiento humano dontro de los camello
nes, la metodologia empleada pretendia guardar a 
todo momento las aso
ciaciones entre la totalidad de elementos, materiales, etc. Por ello
 
se decidi6 excavar minuciosamente usando la t~cnica de la raspada de
 
pala con la que se iba quitando a penas unos centi,ijetros de tierra, de
jando en su 
lugar todos los hallazgos para registrarlos uno por uno.
 
Aunque ete procedimiento to:na 
mucho tiempo y paciencia, constituye la 
Onica manera para reducir a] miruto la p~rdida de informaci6n que ya 
es dificil de obtener debido a la problem~tica especifica del D1 en
 
donde existe mucha perturbaci6n, no solamente por ser la capa m~s suje
 
ta a intervenciones del hombre actual, sino tambi~n por las influencias
 
del clima y el 
tipo de suelo. So trata de arcillas expansibles que du
rante el invierno se vuelven lodo puro y que, en el 
verano, se resecan
 
hasta el grado de presentar grietas de hasta 0,80 m. de profundidad y
 
0,10 rn. de ancho. Ello en combinaci6n con el trgnsito profuso de la
 
fauna peq!ieha y la acci6n de las raices do la vegetaci6n, resulta en un
 
movimiento del material arqueol6gico en diferentes direcciones. Adem~s,
 
las precipitaciones y el proceso de resecamiento producen un color casi
 
uniforme para todo el dep6sito y sus elementoz intrusivos, lo quo difi
culta la identificaci6n de los mismos considerablemente. El conocimien
 
to de esta problem~tica tiene que guiar la investigaci6n hacia una bis
queda continua de refinamiento en las t6cnicas a utilizarse.
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All, 1-6. (v~ase dibujo 8 y 9)
 

Como se mencion6 arriba, esta unidad fue escogida por presentar
 
bastante material cultural de superficie incluyendo cer~mica, piedra
 
natural y tierra quemada. (foto 3) Adem5s, se encontraron fragmentos
 
grandes de lo que originalmente se design6 como bahareque debido a
 
que presenta una cara lisa, de color claro, y otra completamente rugo
 
sa. M~s tarde se vio que, en realidad, se trataba de un tipo de cerd
 
mica utilitaria (de cocina) diferente de lo que hasta la fecha se co

nocia en la zona.
 

Se efectuaron cuatro raspadas de pala (RP1 a RP4) excavando cada
 
vez un promedio de 0,02 m. 6 0,03 m. y despu~s de 6stas se baj6 Io
 
que qued6 del DI de una sola hasta llegar a la superficie del D2. Es
ta interface se hall6 a 0,20 m. bajo la superficie aproximadamente pe
ro por falta de tiempo no fue definida completamente. Estu explica
 
porque, en el limite sur (hacia la esquina sur-oeste), no apareci6 to
davTa el E2 del perfil norte de C4 (v6ase dibujo 5). A1n asi, se bas6
 
exclusivamente en el cambio de color .,.ntre el DI y el D2 y el hecho
 
que se notaron varias intrusiones en el forido de la excavaci6n comprue
 
ba que la aproximaci6n es bastante acertada.
 

Despu6s de la RPI el material. cultural habia aumentado considera
blemente con una densidad alta de la cer~mica utilitaria hacia el lImi
 
te nortQ de la unidad y gran cantidad de otra cer~mica hacia la parte
 
oriental del A I, 1-6.
 

Cuando se baj6 la RP2, se not6 que en el grea de la cer~mica utili
 
taria iba tomando una fo;ma circular. Inmediatamente al sur de esta
 
concentraci6n (designau como El 
a partir de este momento) aparecieron
 
unos fragmentos grandes de borde. (foto 4) Hacia el limite oeste de
 
la unidad se hallaron unas manchas de tierra quemada mientras que el
 
resto de la excavaci6n (la parte sur-este) sigui6 la tendencia anterior
 
de cergmica dispersa, salvo una concentraci6n de fragmentos de una mis

ma vasija.
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Se excav6 una caja a lo largo del perfil norte desde la esquina
 
nor-oeste 1,50 m. hacia el 
este y desde el perfil norte 0,40 m. hacia
 
el 
sur, para indagar la naturaleza del El. (v~ase dibujo 8 y foto 5)

Tal como se habia pensado, el El result6 ser el 
fondo de un recipiente

grande hecho de cerdmica gruesa (ancho de las paredes 0,03 ni.
a 0,04 m)
 
con la cara interior bien alisada y de color crema a 
blanco (Munsell 5
 
y 6,5/2 light olive gray light gray), y la cara exterior dejado sin
 
tratamiento alguno. (foto 6) En el 
resto de la unidad se baj6 la 1P3
 
aument~ndose los fragmentos de iacer~mica al 
sur del El flanqueado
 
por tierra quemada. La parte suroriental segula revelando tiestos dis
 
persos.
 

Despu~s de la RP4 el 
El qued6 totalmente expuesto rnostrando el fon
 
do del 
recipiente esf~rico bastante fragmentado pero "insitu". 
 Con
 
esta raspada habia que retirar los fragmentos de borde e inmediatamen
te al 
sur de 6stos apareci6 otra concentraci6n del mismo tipo de cerd
mica utilitaria. Se la design6 como el 
E2 y se excav6 una caja de
 
0,40 m. x 0,90 m. en la mitad sur. (v~ase dibujo 8) Al igual que 
 el
 
El sali6 a la luz el fondo de un recipiente grande aunque en peor esta
 
do ee conservaci6n ain. (foto 7) El 
tipo de manufactura es id~ntico
 
al El: cara interna lisa, cara exterior rugosa, ancho de la pared. 
 Un
 
dato adicional constituye la presencia de una capa delgada de hollin
 
pegada a la cara interior. En el perfil norte de la caja se not6 la
 
posici6n que originalmente debe haber tenido el 
El respecto al DI y D2
 
aunque el perfil 
no corta ]a parte conservadc del recipiente; qued6
 
unos 0,04 m. 
hacia el norte. En cuanto a su ubicaci6n vertical, la
 
fracci6n "insitu" de ambos elementos queda dentro del 
DI a una profun

didad muy similar: el El se localiza entre 0,090 m. y 0,170 m.
bajo da
 
to y el 
E2 entre 0,135 m. y 0,185 m. bajo dato. El dato en este caso
 
era la estaca N2 3 
con una altura absoluta de 99,63 m.s.n.m.
 

A continuaci6n se removieron los El y E2 y bajo la presi6n del
 
tiempo se procedi6 con la excavaci6n de lo que qued6 del DI mediante
 
varias raspadas de pala. El registro detallado de los hallazgos tuvo
 
que ser abandonado debido a 
que se aproximaba el 
final de la temporada
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de campo y solamente se dibuj6 la stiperficie del D2 (vease dibujo 9) 

que se localiz6 unos 0,10 m. a 0,12 m. *debajo de la planta anterior. 

A una profundidad de 0,210 m. bajo dato (estaca N2 3) se encontr6 una 

concentraci6n de coramica (E3) inmediatamente al oeste de donde estu

vo el El y a la misma profundidad, una mano de metate debajo do lo 

que fue casi el centro del El. 

En 1I pasrte sur de la unidad aparecieron varias manchas de color
 

oscure destacandose del D2. Es interesante notar que las dos manchas 

inmediatamente al norte de la caja excavada en el E2 flanquearon el 

fondo del recipiente hallado ahl. Las otras no acusan una alineaci6n 

bien definida 



A I, 13-18. (vease dibujo 102 

Al igual como el A I, 1-6 esta parte del sitio fue escogida par Ia
 
cantidad do material de superficie, ademas de un ligero hundimiento
 
donde el suelo era mans blando. (foto 8) 

Despus do la RP1 apareci6 ahT una mancha de tierra quemada y ce
niza mientras que la distribuci6n del material cultural seguia la mis 
ma tendencia, es decir, bastante material cultural 
en las partes cen
tral y oriental de la unidad, ello en contraste con la torcera pare
accidental donde se notb la casi total ausencia de hallazgo. Se do
cidid entonces de considerar y tratar el sector central como un rasga,
el R 001, y so excavd la mitad norte de lo que se pens6 un fogdn. El 
relleno del rasgo estaba conformado principalmente por tierra quemada
 
y ceniza relativamente poca ceramica salvo en el fondo del 001. 
 (fota 
9) La presencia de muchas raices cortadas y quemadas llev6 a la can
clusidn que, en 
'realidad, se trataba de un 3rbol quemado recientemon
te, probablemente para la obtencidn de carb6n, actividad muy frecuen
to en esta zona.
 

A continuaci6n se decidi6 trabajar primero la mitad sur del A I, 
13-18 mediante sucesivas raspadas de pala. 
 Cada vez los restos cultu
rales encontrados se dibujaron "in situ" para 
 intentar do definir a> 
gun patr6n de deposici6n. A parte de la tendencia de agrupaci6nen laparte central y oriental, m~s una paulatina disminuci6n do los hallaz
gas a modida quo so acercaba al D2, no fue posible deterninar regulari 
dad alguna."-

Luega do cuatra raspadas do pala so cxcav6 la mitad narto do la 
unidad (A 1, 13-!5) mediante igualrtunera do RPs hasta emparejar ambas 
mitades. Ahi tambi~n materialci cultural so limit6 a las partes cen
t~ral y oriental pero alga m~s donso. 
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Los hallazgos

Despu~s de baj6 la RP3 en toda la unidad A I, 13-18. 


R 001 not5ndose
 
empezaron a concentrarse alrededor do dunde estuvo 

el 


dos concentraciones do tierra quemada con algo do cer6mica 
a dentro.
 

Una vez terminada la RP6 los restos culturales se concentraron al
 

R 001 y luego de la RP7 la situaci6n
 sur de donde estuvo el
norte y al 


D2 ya estaba a la vista salvo una mancha oscura cenqued6 igual. El 


D1 que habia permanecido dentro de
 tral que significaba el resto del 


D2. Partiendo de este hoyo se noun hundimiento en la superficie del 

en
de profundidad iendo
t6 un tipo de trinchora de a penas 0,020 rn. 

direcci6n nor-oeste pero cuyo significado no es entendible sin excava-

Se excav6 la mancha central hasta dejar expuestaciones mrs extensas. 


D2 en toda la unidad. (v6asc dibujo 10) En
 
la interface original del 

DI era de 0,13 m. mientras que en el A I, 
total el espesor pronedio del 


los dibujos 3 a 6 pra la profundidad
1-6 era de 0,2. in.(compdrese con 


del D1 en el resto del sitio).
 

El material cultural 

contenido
 
Tal corno establecido por el anglisis de los cateos, el 


en ambas subunidades del A I, revel6 una afiliaci6n
 cer~mico del D1, 

ilagro-Quevedo con principalmente el
 cultural con el periodo tardio 


tipo de cer5mica gruesa de pasta tosca y las formas 
caracteristicas de
 

se

En otras palabras, la alfareria es id6ntica a la que
esta &poca. 


D1 del sitio "Pei6n del Rio", OGGQqDu-001. Existen
 
encuentra'en el 


por supuesto ejemplos do una cerimica de paredes 
m~s finas pero la ti

aca
 
pica erosi6n que sufre este dep6sito hace muy dificil 

analizar los 


bados de los objetos.
 

tambi~n tienen su analogia en los rasgos
Los recipientes (El y E2) 


R45 (procedencia 1403) y R49 (procedencia 1488) 
de "Pei6n del Rio".
 

Sin embargo, en este 6ltimo sitio los rccipientes 
se oncuentran en un
 

estado do conservaci
6n mucho mejor.
 



En cl OGGqDu-012 resulta dificil intentar de estimar el diametro 
de los recipientes grandes pero en base a la parte conservada "insi

tu", se podria postular tentativamente un diametro de 0,60 m. para ci 
El, y algo menos, 0,50 m. para el E2. La variaci6n en di~metro podria 
estar reflejado por la ligera diferencia en el ancho de las paredes, 
para el El entre 0,03 m. y 0,04 in.y para el E2 entre 0,02 m. y 0,03w. 

Por el resto el material cultural se present6 muy disperso y sin 

alg~n patrdn aunque es indicativo el hallazgo de una concentraci6n de 
cerrnlica debajo de danae estuvo el El y una mano de moler casi intac
tU en el mismno area. Es dEcir que queda bastante claro que aqUi se 
trata do una area de actividad domdstica relacionada con la prepara
ci6n de alimentos y es de esperar que futuras excavaciones traigan a 
la luz mas elementos como para reconstruir la vivienda que existi6 si 
gloc atra's. 



OGGqDu-013
 

Ubicaci6n general. (v6ase mapa 1)
 

El 
sitio OGGqDu-013 fue otro de los yacimientos ubicados durante

la prospecci6n de 1982. 
 Respocto al 
OGGqDu-012 este asentamiento que

da en direcci6n sur-sur-oeste y la distancia entre las partes mis ele
 
vadas.de ambos sitios 
es de 90 m. (foto 10) aproximadamente. Consti
tuye un ejemplo representativo del 
cambio de niorfologya y orientaci6n
 
al 
que se aludi6 ms arriba.
 

Descripci6n del 
sitio. (v~ase dibujo 11 y 12)
 

El sitio acusa 
una foria muy alargada con una orientaci6n norte-sur 
sencillamente. Su largo mximo es de umos 60 m. 
y en su parte mis ancha mide unos 22 m. Su configuraci6n general 
hace pensar en un aguaca
te con la parte sur eliptica y el 
extremo norte terminando en punta.
 
El ancho ahi alcanza a penas 4 m.
 

La mayor parte del yacimiento queda ocupado por el corral del

Sr. Francisco Rizzo y en el 
extremo suroeste tiene su cabaa de guarde

ria. 
 La punta norte se ha dejado sin uso y presenta la vegetaci6n ti
pica de la zona. En el corral la superficie esti cubierta por una ca
pa de excremento del ganado que ahi pasa la noche.
 

En cuanto 
a su perfil (v~ase dibujo 12) el sitio aparenta una loma
 
de pendiente suave y regular segn el 
eje norte-sur y un declive algo
 
mas pronunciado seg~n el eje este-oeste hasta llegar a los sectores
 
inundables alrededor. 
Se ubic6 una estaca central (N2 1) con una altu
 
ra absoluta de 99,400 m.s.n.m. respecto al 
dato general puesto en el
 
OGGqDu-012. 
La parte mnls alta de la superficie se sit6a a 99,165 m.

mientras que el 
nivel inundable oscila entre 98,330 m. 
y 98,715 m.
 
(extremos este y oeste del 
eje esto-ooste).
 

http:vadas.de
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Por falta de tiempo se decidi6 excavar un solo cateo un poco al 
sur de la parte mas eevada, mas concretamente de 1,00 m. a 2,00 m. al 
sur de la estaca N2 1. Como de costumbre al cateo era de 1 m. x I m. 
y fue excavado por niveles arbitrarios de 0,20 in.hasta una profundi
dad de 1,20 m. bajo la superficie. 

La estratigrafla. (v6ase dibujo 1319 4) 

La excavaci6n del 
cateo CI result6 ser un tanto frustrante va quo
 
se encontro muy poco material cultural y ello solaiftente hasta el nivol 
0,60 m. - 0,80 in.bajo superficie (I solo tiesto Prosionado). Entre 
los hallazgos hay adeinds bastante objetos recientes como monedas,, pot 
celaria y vidrio. 

En cuanto a la estratigrafia del yacimiento se 
la puede res'imlir en 
Io siguiente: 

D6 el primer dep6sito natural, 
conformado exclusivamente por los 
excrementos del ganado. Recibi6 este numero un tanto il6gico para 
corregir en numeraci6n y la rotulaci6n deun error la 	 las fundas. 

D1 la subsiguiente capa es un relleno arcilb so todavia muy mezcla 
do con el D6. 

D2 	 el limito entre estos dep6sitos resultd dificil do determinar
 
d~ebido al cambia muy gradual entre uno y otro. El 02 viene
 

03 	 sor una variante del D1 pero de color mt;is gris y quo se dosa
rrolla hacia el gris puro del 03. [:1m:_itorial cultural Cs ca

si inexistcnte. 

D4 Relleno do tierra arcillosa moteada, compuesta par inclusiones 
do color gris. y amarillo. Ya no hay material cultural. 

05 Finalmente so oncontr6 aqui tambi~n el rellona do tierra arch
ilosa amarilla. Viene ser el 04 do OGGqDu-012 y sui interface 

/" 



El iaterial cultural 

Al igual como en el OGGqDu-012, este sitio habia revelado un poco 
de ceramica de superficie durante la prospecci6n de 1982. Segdn la 
infonmaci6n recibida (comunicaci6n personal de J. Kreid) el material 
fue recolectado hacia el limite sur del yacimiento. 

La excavaci6n del cateo CI sin embargo revel6 casi nada de hallaz
gos. Se excav6 un total de seis niveles arbitrarios hasta una profun
didad de 1,20 m. bajo superficie, pero solamente hasta el nivel 0,60 m. 
a 0,80 m. salieron artefactos. Se trata de fragmentos de ceramica 
muy pequeos y erosionados y la cantidad no permiti6 establecer con se 
guridad un nivel de ocupacicn. Como no se hallaron tiestos diagn6sti
cos, Onicamente se puede suponer que pertenecen al periodo tardio Mila 
gro-Quevedo. Tambien se not6 bastante mezcla de la cercmica prehist6
rica con elementos tardios y recientes como son vidrio, metal y porco
lana. 

Aunque dificilmente se pueden sacar conclusiones validas en base a 
un solo cateo de I m2 , el OGGqDu-013 da la imphesi6n de haber sido un 
lugar solo temporalmente visitado por el hombre y no constituye una 
prueba convincente de la ocupaci6n humana dentro de los campos eleva

dos. 



OGGqDu-015
 

t
Ubicaci6n 9eferal. veaso mapa 1)
 

El sitio OGGqDu-015 fue encontrado luego de la informaci6n propor
cionada nir el 
Sr. Luis Rizzo, quo ahi tiene su "desmonte". Una rapida
 
inspecci6n revel6 la presencia de material cultural que cubre el 
tiepo
 
prehist6rico; colonial y actual 
do la zona. Respecto al OGGqDu-012, es
 
te asentamiento queda en direccidn hacia el oeste con una ligera desvia
 
ci6n hacia el norte. En distancia se ubica a unos 50 m. del 012 y sepa
 

rado de este por un canal (cauce mayor) que corre en direccionrnorte
sur y curva hacia el oeste inmediatamente al sur del sitio. (foto 11)
 

Respecto al OGGqDu-013 se ;itua a unos 100 m. ma's al norte.
 

Descripci6n del sitio. (vease dibujo 15 y 16)
 

La morfologia do este yacimiento Us mujy comparable con ladel
 
OGGqDu-012. OGGqDu-015 se encuentra en el 
extremo oriental de un came
116n que corre en direcci6n este - oeste, pero que estai cortado en el 
limite do la propiedad de los Rizzo, ya que el vecino, cl Sr. 

ha destruido todos los campos elevados para el P.ultivo de 

arroz. 

:Inmediatamente a] norto del 
sitio quodan todavia los extremos orien
 
tales do camellonos quo, rags al aesto, sufrieron ei mismo dostino.
 

El sitio acusa 3 protuborancias:
 

- La protuborancia oriental puede haber sido ci extremo original 
del camell6n. 

- La protuberancia norto os l a mgs grando y dondo so encontr6 
principalmonte material prchist6rico. 
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La protuberancia Sur es In's pequea y 
muestra restos de ocupa
cion tardia, probablemente republicana y reciente. 
 Por lo tan
to se decidi6 no excavar ah 
 por haber comprobado la existencia
 
de cimientos do piedra.
 

En canto al perfil del 
sitio (vease dibujo 16) se caracteriza nue
 
vamente por pendientes suaves sin accidentes tcpogrficos mayores. 
 En
 
la protuberancia norte se puede apreciar la parte mas elevada, a 
unos
 
2 m. al oeste del eje Norte-Sur.
 

La altura mrnxima que alcanza este sitio es 
de '.;,120 ni.s.n.m. y ei
 
nivel inundable oscila entre 98,310 m. y 98,595 m.s.n.m.
 

Como no se disponia de 
un aparato de precisi6n para el control
 
vertical, se clavaron tres estacas desde las que se midieron las pro
fundidades con el 
nivel do piola. Las alturas absolutas do estas es
tacas con respecto al 
Dato manstro del OGGqDu-012 eran las siguientes:
 

estaca N2 I 
= 99,255 m.s.n.m.
 
estaca N2 2 
= 99,115 m.s.n.m.
 
estaca N2 3 = 
99,160 m.s.n.m.
 

Se ubicaron cuatro cateos de 1
m. x 1 m., tres en Ia parte ms ele
 
vada del sitio, de 2,50 m. 3,50 in.
a al oeste del eje norte-sur princi

pal y uno de 2 m. a 3
m. al este del mismo eje. La excavacidn fue 
 -
ofoctuada por niveles arbitrarios do 0,20 in.
 

La stratirafla.(vasedibujo17a 
2.)
 

Analizando los porfilos do 
los 4 catoos excavados en este sitio,
 
se 
puedo rosumir la composici6n del" yaciiinto on .3dop6sitos principa
 

1les :
 

Dl 
 est6 compuosta por 3 subdivisionos CDla Dlb y Dli)
-

salvo on ei 
catoo 03 dondo falta el Dic. Estas subdivisionos
 
no son inuy definidas cuando reci~n excavadas pero al 
socarse
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la tierra sc pudo notar la formaci6n de una pelicula blanca
 

muy fina en el DIb (probablemente sales) mientras que ni el
 

Dla ni el DIc presentaban esta caracteristica. El Dla es un
 

relleno de color m~s claro que los otros y el DIc aparece como
 

el m~s oscuro (por humedad a medida de mayor profundidad) con
 

inclusiones blancas (sales de grano m~s gruesa). El DI en ge

neral es tambi~n el estrato con la mayor cantidad de material
 

cultural.
 

D2 	 es un relleno arcilloso m~s uniforme de color en donde se en

contr6 todavia material cultural aunque en menor cantidad y
 

mezclados restos prehist6ricos con recipiente.
 

D3 	 constituye el dep6sito arcilloso amarillo que ha estado apare

ciendo en el fondo de cad. cateo. En C3 y C4 el nivel cultu

ralmente est~til empez6 unos 0,20 m. encima e este estrato pe
 

ro en C1 seguian saliendo los hallazgos aunque pocos e inclu

yendo hierro dentro de esta capa. En C2 no hubo material den

tro del D3 pero si innediatamente encima.
 

El material Cultural.
 

Aunque la morfologia de este sitio, muy parecida a la del OGGqDu-012
 

y la cantidad de hallazgos de suIperficie eran muy prometedores, la exca

vaci6n de los cuatro cateos obtuvo poca informaci6n relevante. El nivel
 

culturalmente est6ril so encon'r6 antes de lo esperado y el material cul
 

tural en general era muy pobre en cantidad y en m-al estado de conserva

ci6n. En las unidades C3 y C4 los artefactos desaparecieron despu6s de
 

0,40 m. de excavaci6n y so not6 una mezcla de material prehist6rico con
 

actual.. La misma situaci6n de mezcla se dio en los cateos CI y C2 aun

quc la presencia de los hallazgos sigui6 hasta una profundidad mayor al
 

canzando 1,00 m. bajo superficie. Sobre todo en Ci result6 indicativo
 

quo hubo metal (hierro) hasta el fondo de la excavaci6n mientras que en
 

C2 se vidrio hasta 0,80 m. bajo superficie.
 



En cuanto a la cerrnlica prehist6rica, a parte de ser minima en
 

cantidad, no habia ningun tiesto diagn6stico. Los fragmontos eran g
 

neralniente pequeos y erosionados. La mayor concentracidn do mate

rial pretist6rico se ubic6 a una profundidad do 0,00 im.a 3,20 m. ba

jo superficie, es decir en el D1, y la ceramica es norinalmente alisa

da en ambas caras, de color tanto claro como oscuro, con un pequeo
 

porcentaje (menos que 20Z) que lleva restos do engobe rojo. A una
 

profundidad de 0,20 in.a 0,40 m. bajo superficie la cera'mica habia
 

disminuido fuertemente. Por comparacidn con la alfareria del sitio
 

"Pei6n del Rio", OGGqDu-001, la ceramica encontrado en el OGGqDu-0l5
 

parece pertenecer a la 6poca tardia Milagro-Quevedo.
 

El hecho de la nezcla de material prehist6rico con olementos mns
 

recientes sobre todo hierro, vidrio y porcelana, puede atribuirse a
 

la edificaci6n do una casa de la que se encontraron partes de los ci

mientos hacia el extreino sur del sitio. Ellu explicaria el caso de
 

Cl aunque no tanto el C2 considerando que queda bastanto rins hacia el
 

norte. El poco naterial de C3 puede ser atribuido a que la ocupaci6n
 

prehistdrica estaba concentrada en la parte central, alrededor del Cl
 

y C2 ya quo C4 tampoco revelS la cantidad quo.indicaria un asentamien
 
v Is
 

to permanente. 


La falta de tiempo no permiti6 indagar mas a fondo esta problemiti
 

ca pero lo ldgico para suponer, hasta el momento, seria que la ocupa

ci6n humana, por reducida que sea, estuviese ubicada entre los cateos
 
Cl y C2 y quiz~s un poco m~s a113 do estas unidades, os docir, en la
 

parte mags elevada del sitio.
 

,
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CONCLUSIONES E INTERPRETACIONES
 

Normaliiente se acepta quo el hombre, desde que so vuelve sedentario, 
vive en asentamientos establecidos en lugares de facil acceso a los re
cursos que necesita. La imagen tradicional se constituye do los sitias 
de ocupaci6n humana rodeados por los campos de cultivo, los Hos, las 
canteras, etc., hacia donde los moradores salen diariamente para efec
tuar sus labores de subsistencia. Respecto a las tierras de cultiva
 
concretamente, 
 se supone quo la acci6n del hombre agricultor no deja 
rastro en cuanto al contenido de artefactos so refiere, porque senci
ilamente trabaja la tierra y ello, a lo ma'ximo, ocasiona cambios quimi 
cos en el suelo. Por 6sto, siempre se ha postulado que los campos do 
cultivo no tienen ni deben revelar artefactos. Por consiguiente, el
 
eventual descubrinjiento de unos esca:os hallazgos se atribUye a la re
deposici6n posterior de material 
 cultural. Asimismo, en el caso do
 
los camellones se pens6 que existia un area grande de tierras cultiva
bles con sitios do habitacidn en los bordes. Esta tesis puede ser va
lida para las terrazas de cultivo que se construyeron cuidadosamente
 
para evitar la erosi6n de la tierra, para garantizar la pormoabilidad
 

y el abastecimiento del agua por medio de reservorios, canales, etc. 
Otra es la situaci6n en el sistema de los camellones donde el flujo de 
agua queda sujeto al ritmo de las mareas y donde hasta la calidad de
 
este liquido canbia segn la 6poca de afio.
 

• En rosumen, el funcionamionto adecuado do esto sistema agricola re
side principalmento en el abasterimionto del aqua,el mantenimienta do 
los canabes y el abono do la tierra. Los Gltimoas dos ebemontos so can
siguen modiante una sola actividad, la de l impiar los zurcas de la depo 
sici6n de limo traido par ol aqua y hocharlo en las camelin~nes. El can 
tral del aqua debi6 garantizar tanto la cantidad coma la calidad del 
fluja entrante. A la hora do mareajes era pr'ecisa l imitar la entrada 
de aqua para quo no so inundaran las cultivos, can marea baja habia que 
abrir las "esclusas" al mgximo para ponnilir la irrigacidn do las campos 
elevados mils alojadas. Cuando la salinidad del aqua sabrepas6 el parcen 
taje tolerable par parte do las plantas, es decir, duranto los mesas de 

o. 
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agosto hasta diciembre aproximadamente, habia que empozar el agua en
 
cantidad suficiente para poder sobrevivir este periodo dificil. 
 Todo
 
ello significa que, a 1o largo de los 
cauces mayores, en ciertos pun
tos claves, se necesitaba de un control permanente. Es l6gico enton
ces 
la existencia del OGGqDu-012 con e ta ubicaci6n. Aunque los otros
 
yacimientos investigados no constituyen pruebas fehacientes complemen
tarias es prudente suponer que debe haber m~s de este tipo do sitios.
 

Los elementos de guia para localizar m5s sitios con el 
potencial de
 
resforzar los resultados hasta ahora alcanzados pueden tomarse de los
 
indicadores de la hip6tesis de trabajo m~s 
los datos empiricos obteni
dos durante esta investigaci6n. Se encontrarS el asentamiento en la
 
cabecera de un camell6n y cerci de un cauce mayor. 
El yacimiento acu
sarS una modificaci6n en la morfologia usual bajo ]a forma de una (o
 
mis) protuberancia con una elevaci6n mayor (v6ase el 
cuadro comparati
vo) y que es el resultado de la deposici6n de restos culturales a tra
v~s del tiempo.
 

El tamao de la ocupaci6n humana serg probablemente limitado a una
 
sola casa con quiz~s algunas dependencias (household cluster) y del
 
tipo dom6stico reflejando los quehaceres diarios de una familia peque
ha o, a lo mSximo extendida.
 

Cronol6gicamente se ubicard en el periodo de Integraci6n pero no
 
hay que excluir la posibilidad de que remonte m~s en el tiempo.
 

En ciertos casos el 
patr6n de los camellones alrededor de un sitio
 
de esta indole acusard una disposici6n diferente para facilitar el 
ma
nejo del flujo acu~tico. [ste punto siempre quedarS dificil de definir
 
experimentalmente debido a las modi-ficaciones irreversibles que ha 
su
frido la zona, pero se puede pensar que algunas dreas abiertas entre
 
deterninados sectores de camellones sirvieron cono 
reservorios para
 
las temporadas criticas.
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Una r~pica inspecci6n del mapa I predice la presencia de mns sitios
 
con esta funci6n hacia el 
norte del OGGqDu-O12 (p.e. en el 
sexto came
116n) como tambidn en 
los otros sectores.
 

En realidad, las futuras investigaciones doberan explorar un 
sinnG
roro do olemontos y posibilidades que, hoy en dia, recien se vislumbran
 
y que deben permitir interrolacionarlos dentro de una perspectiva rogia

nal. Las indagaciones que, hasta la fecha, se 
han llevado a cabost n
 ya dando forma a una jerarqui a de sitios quo, 
se espera, futuras pros
pecciones y excavaciones podrian ratificar e implementar.
 

Nivel 1
 

Un sitio arqueol6gico como 
 s Jerusal6n, por mas quo so 
conozca solamente el 
aspecto monumental de sus 
obras do tierra, indica que se
 
trata de un centro de poder de nucha importancia para todo un 
"hinter
land". Seguramente combina varias funciones pero entre ellas el 
papol

politico-religioso debe haber adquirido grandes proporcionos. 
 Como
 
ello implica el 
manejo administracivo de una 
sociedad, so puede pensar

en que fue una 
suerte do capita, dentro de las confederaciones que sur
 gen en el 
periodo du Integraci6n. Obviamente debe haber sido pbiado
por una 
gran cantidad do gente subdivididas en diferentes etratos so
ciales con una extensa clase dominante caracterizada por los privile

gios de que yozan los mas altos funcionarios politicos, eclesiasticas
 
y miuitaros.
 

Nivol2
 

Hasta dande so conao, 
 ci OGGqDu-O01., probabiomento depondiondo do

Jerusal~n, constituy6 tadavia un 
contra significativo a juzgar par su
 
tama~io, profundidad y disposici6n do los monticulos. 
(tola ceremonial,

plaza monticulos habitacionales) 
 Indica una inversi6n do enorgia can

siderable para acomodar 
un lugar do ocupaci6nprjanente y larga en
media do la zona 
inundabie do producci6n agricala. 
 La poblaci6n era
do hecho monas cuantiosa poro afin considerable, canl Ia presoncia rodu
cida do una 6lite y espocialistas. 
 Sc podria pensar on un contra de
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redistribuci6n e intercambio de productos, localiente y a distancia, 
dentro de una 
red cowercial do mucho mas antiguedad.
 

Nivel 3
 

Los sitios en las elevaciones naturales flanqueando los camellonos 
resultan ser muy numerosos aunque reducidos en tamaflo y acusan una cia 
ra-orientacian hacia las tierrk.s de cultivo. Se nota poca organiza
ci6n espacial en estos yacimientos y aunque casi inexplorados hasta
ahora, revelan restos culturales bastante pobres. Suniando la pobla
ci6n de todos estos asentamit.ritos se liegaria a un tumero bien elevado 
representando a la gente directamente involucrada la prodticci6n ajrien 
cola, quiz's agrupados a travs de relaciones de parentesco. Elloxplicaria la o'ientacidn de los sitios y la gran cantidad do elbos, uno 
a lado de otro. Sus pobladores deben pertenecer a las clases sociales 
mas bajas.
 

Nivel 4
 

Los sitios coro el OGGqDu.-012 no son tan faciles para asignar a unnivel determinado de la jerarquia. Por su tamaio constituiria el nivol 
mas bajo pero por la importancia de su funci6n podria escalar la jerar
quia y depender directamente del nivel 2. Repitiendo lo anteriormento 
mencionado, son sitios de una sola casa o agrupamiento domrnstico con la
funci6n definida como la del control del aqua. El hecho do quo ol sitio fue e~pecialniento construido on los puntos importantes (Gauces mayo

res) ostd on contraste con los asentamientos 
 del nivol 3 quo so ubican 
en las partos elevadas naturalos sin mayor invorsi6n do trabajo para
adocuar ol lugar do ocupaci6n. No oxisto la suficionte cantidad do in
formnaci6n on cuanto a restos culturalos rocuporados corno para establocer 
una diforoncia on la cultura mlaterial ,poro los moradoFes do oste tipo do 
sitios podrian pertonecor a un nivol social un tanto m~s olovado quo los 
agricultores puros. Por ot lado, soria cenmpbotamonto l6gico quo conmbi 
nar~n las a-tividados do control do aqua con la produccidn agricola. -
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No ha sido la intenci6n de encasillar rgidamente la informaci6n 

hasta ahora obtonida en niveles jef-arquicas o categorias socialos. Se 

trata solamente de un intento para ver las cosas en una perspectiva 

Mrs amplia quo el sitio individual, objeto do la investigaci6n do osta 

temporada. En todo momento la sociedad humana constituye una unidad 

compleja y din5mica. Por lo tanto, las categorias que usa el invosti

gador dificilmente pueden captar esta realidad cambiante por completo, 

sino aproximarse con mayor o menor dxito en una bOsqueda continua do 

mejorar sus criterios. Costar5 todavia mucho trabajo do campo y do la 

boratorio para elucidar esta problematica hasta el punto de ilegar a 

conclusionos e interpretaciones acertadas. 

7 
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SlTIO ELEVACION MAYOR ELEVACION MENOR 

OGGqDu-012 99,670 m. 98,255 m.
 

OGGqDi-013 99,165 m.
- 98,330 m.
 

OGGqDu-015 99,120 ni. 98,310 m.
 

Cuadro 1: Comparaci6n entre elevaciones absolutas.
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