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Resumen
La excavacion arqueoloqica en el abrigo roeoso Guayabero I, considerada como la primera in-
vestiqacion estratificada de un sitio precerarnico en la Amazonia Colombiana, registra la pre-
sencla-del hombre prehistorlco a partir de C.a. 7000 A.P. Las lascas prisrnatlcas, concoidales,
triangulares y retocadas; y en menor frecuencia los raspadores circulares, discoidales y latera-
les, todos instrumentos de tipo Abriense recuperados de una capa de suelo arenoso pardusco,
son evidencia de una ocupaclon preceramlca en el sitio entre el5000 y 2000 A.P. La reducida
muestra de fragmentos csramlcos encontrados en los niveles mas superficiales de la excava-
cion, por su similaridad, recuerda las tradiciones cerarnicas encontradas en las localidades de
Araracuara y La Pedrera (region Arnazonica). Muestras de polen, y analisis de semillas, ocre y
resinas arnpllaran esta primera evidencia de cazadores -recolectores en la region tropical de la
Amazonia Colombiana.

Abstract
Archaeological excavation at the Guayabero I rock-shelter, considered the first stratified inves-
tigation of the preceramic period in the Colombian Amazonia, reveals human presence since
c. a. 7000 B.P. in the region. The Abrian type prismatic, concoid, triangular and retouched
flakes, and the less abundant, terminal, disk-like, lateral and circular scrapers recovered from a
brownish sandy soil are evidence of a preceramic occupation between 5000 and 2000 B.P.
Scarce ceramic fragments found at the uppermost levels of the excavation, due to their
similarity, only suggest possible relationships to ceramic traditions of the Araracuara and La
Pedrera localities, within the same Amazon region. Pollen, seeds, ochre, and resins analysis
will probably expand this first evidence of hunter-gatherers in the eastern tropical lowlands of
Colombia.

Antecedentes

Hasta el momento de la presente prospecci6n
arqueol6gica, si bien la region del rio Guaya-
bero habfa sido objeto de investigaciones re-
lacionadas con el arte rupestre, entre las que
pueden mencionarse las lIevadas a cabo por
Gheerbrant (1957), Bischler y Pinto (1959),
Bautista (1981), y Botiva (1986); no se habfan
practicado excavaciones arqueol6gicas. Es de
mencionarse que con anterioridad, Botiva
(1986) reconoci6 y describi6 evidencias ar-
queol6gicas superficiales al final de la terraza
aluvial donde se inicia la Angostura II, qua
forma el raudal del Guayabero, en proximi-
dades de la casa del indfgena Lucas Baron.
Estos registros arqueologicos incluyen unos
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pocos fragmentos ceramicos de color cafe muy
oscuro y sin decoracion, asf como una colec-
cion de 70 elementos que incluye nucleos,
lascas, desechos de talla, raspadores conca-
vos y laterales, asf como lascas usadas para
cortar que adaptan las formas concoidal, la-
minar, triangular y prismaticas; la materia
prima de estos elementos corresponde a
Chert.

Ubteaeion Geogrilfica

EI Sitio arqueol6gico materia del presente
informe se encuentra ubicado dentro del area
conocida como Amazonia Colombiana, que
representa el 33.4% del territorio nacional y
abarca la totalidad de las comisarias del
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Figura 1. Ubicaci6n geografica del sitio Guayabero I, Saito Angostura II

Guainia, Vaupes, Guaviare y Amazonas, el
departamento del Caqueta, exceptuando el
sector occidental de este territorio, (parte An-
dina y Piedemonte) y final mente, el sector
mas oriental-de la intendencia del Putumayo.

El yacimiento arqueol6gico preceramico se
encuentra ubicado al Oeste del conjunto pic-
tografico denominado "Monumento Guaya-
bero", aproximadamente 20 km al sureste de
San Jose del Guaviare, en las estribaciones
noroccidentales de la Serrania de la Lindosa,
sobre la margen derecha del rio Guayabero
en proximidades del raudal Angostura II
(Fig. 1 y 2).

Aspectos Geo16gicos

En el area de estudio, afloran sedimentos
continentales (conglomerados, areniscas y
arcillas) de edad Miocenica (Terciario Supe-
rior Amazonico), as! como rocas sedimenta-
rias Paleoz6icas (Formaci6n Araracuara) y
rocas intrusivas Paleoz6icas (Sienita Nefelf-
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nica de San Jose del Guaviare) (Proyecto:
Radargrametrico del Amazonas, 1979).

El Terciario Superior Amaz6nico se compone
de un conglomerado basal y una secuencia de
areniscas, areniscas glauconfticas y en menor
proporci6n arcillolitas. En la parte central de
la Amazonia, aflora en una amplia zona con
un espesor aproximado de 200 m y presenta
estratos horizontales 0 levemente inclinados
hacia el occidente (Proyecto: Radargrametri-
co del Amazonas, 1979: 16).

La Formaci6n Araracuara, sedimentos Pa-
leozoicos de origen marino, se com pone de
conglomerados, areniscas glauconitica, limo-
litas grises y verdes con huellas de trilobites
y turboglitos, y de areniscas cuarzosas masi-
vas con estratificacion cruzada (Mapa geolo-
gico de la Amazonia Colombiana. Plancha
NQ1, Proyecto: Radargrametrico del Amazo-
nas, 1979). Esta formaci6n, se presenta como
dos grandes franjas continuas de mesetas
alineadas en direcci6n Norte-Sur; la franja
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Figura 2. Panoramica del abrigo rocoso Guayabero I, "Monumen-
to Guayabero"

Oriental de mayor interes por encontrarse
dentro de ella el sitio materia de la presente
investigaci6n, se extiende desde el rio Gua-
viare en las confluencias con el Ariari, hasta
el sitio de la Chorrera en el rfo Igaraparana,
afluente del Putumayo. La franja Occidental
se extiende desde el rfo Guaviare en la regi6n
del Iteviare, hasta el rfoApaporis en el raudal
de Jijfrimo. La Sienita Nefelfnica de San Jose
del Guaviare, intruye la Formaci6n Arara-
cuara (PRORADAM, 1979: 60-62).

Los suelos del area pueden clasificarse como
sue los de clima humedo en estructuras roco-
sas de formas tabulares, formas complejas y
cerros e islas poco evolucionadas y superficia-
les, troporthents, y afloramientos rocosos
(Mapa de sue los Republica de Colombia, Mi-
nisterio de Hacienday Credito Publico. Insti-
tuto Geografico Agustfn Codazzi, subdirec-
ci6n Agrol6gica, 1983).

Vegetaci6n

Como en toda el area amaz6nica, en el area
de estudio las especies mas abundantes son:
laurel amarillo (Nectandra sp.), capi muri
(Pseudolmedia laevis), vaco tBrosimum. utili-
vaar ovatifolium), tres tablas (Dialium guia-
nensis), carguero (Couratari stellate), cabo de
hacha. (Iryanthera laeuis), dormil6n (Parkia
multijuga), guamo (Inga acrocephala), palo
sosa (annona aff montana), palmas como la
canangucha tMauritia flexuosa), chontaduro
(Bactris gasipaes), palma real 0 uichire (Ma-
ximiliana maripai, palma kurippe (Orbignya
luetzelburgii).

Correal at 81. Preceram ico

Figura 3. Detalle del Corte Guayabero I

En areas pr6ximas al sitio de investigaci6n
son frecuentes especies como el juan soco
(Couma macrocarpa), la batata (Manilkara
amazonia), caucho negro (Castilla elastica),
y el suelo es cubierto por cript6gamas, Heli-
conias, Selaginellas y Lycopodium.

Fauna

Incluye especies locales que han sobrevivido
ala caceria intensiva, entre elias puede men-
cionarse, el borugo (Agouti paca), el guatfn
(Dasyprocta fuliginosa), el fara (Didelphis
marsupialist, el cafuche (Tayassu pecari), el
tigrillo (Felis pardalis), entre otros.

La Excavaci6n Arqueo16gica

El area excavada abarca una superficie de 3
m cuadrados (Fig. 3) dividida en tres cuadrf-
culas de Ix I m (A,B,C); la maxima profundi-
dad del corte corresponde a 130 em en la
cuadrfcula B, donde se encuentra una base de
roca arenisca.

El criterio para la escogencia del sitio de
excavaci6n, se bas6 en los resultados obteni-
dos mediante barrenos y sondeos sistemati-
cos, que permitieron la determinaci6n de la
ausencia 0 presencia de vestigios arqueol6gi-
cos. Orient6 igualmente la escogencia, la pre-
sencia de una buena acumulaci6n de suelo en
un sector bajo el area de cobertura de las
rocas areniscas con pictograffas. El proceso
de excavaci6n se efectu6 siguiendo niveles
convencionales de 10 em cada uno, sin obser-
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Figura 4. Perfiles estratigraticos, Corte Guayabero I

varse ninguri' tipo de transici6n estrati-
grafica,

Estratigraffa

Antes de excavar la trinchera Guayabero I,
se efectuaron sondeos previos para determi-
nar el sector bajo el abrigo que ofreciera una
mayor profundidad estratigrafica. Durante
el proceso de excavaci6n de las tres cuadricu-
las (A, B, C) de lxl m cada una, no se obser-
varon cambios en la composici6n del suelo,
por 10 que se determin6 excavar la totalidad
del sitio siguiendo niveles convencionales de
10 em cada uno.

La presencia de areniscas exfoliadas entre los
70 y 120 em de profundidad permiti6 dividir
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estratigraficamente la trinchera en las si-
guientes dos capas (Fig. 4 )

CAPA 1.PROFUNDIDAD: 0-70 CM.
Caracterizada por un suelo franco arenoso
pardusco con escaso material ceramico en sus
niveles superiores y hacia los 50-70 em pre-
senta una acumulaci6n de instrumentos liti-
cos y desechos de talla. Es la mas superficial
de los dos capas, con una cronologia relativa
de 0 a 2600 anos A. P.

CAPA 2. PROFUNDIDAD: 70-120 CM.
Esta capa presenta un suelo igualmente fran-
co-arenoso pardusco con abundantes inclu-
siones de arenisca exfoliadas que varian de
tamafio y forma. Contiene la mayor densidad
de instrumentos de toda la trinchera y tiene
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una cronologia estimada de 2600-6500 afios
A. P.

A partir de los 120 em de profundidad se
presenta una base de roca arenisca y s610una
pequefia depresi6n hacia el centro de la cua-
drfcula B contiene suelo pardo franco arenoso
con material lftico que alcanza una maxima
profundidad de 140 em. Material organico
proveniente de esta depresi6n presenta una
dataci6n radiocarb6nica de 7250 + 10 afios
A.P.

Las unidades denominadas capas, asf como
las cronologias, son provisionales en cuanto
se carece de estudios edafol6gicos y estrati-
graficos que permitan hacer cualquier dife-
renciacion mas alia de la aquf propuesta. La
cronologia relativa para cada una de las dos
capas esta estimada a partir de dataciones de
C-14 obtenidas en la cuadrfcula B, dentro de
la cual se asume un proceso de sedimentaci6n
constante. Las dataciones obtenidas en las
otras dos cuadrfculas (Ay C) no se considera-
ron en cuanto que la cuadrfcula A evidencia
una forma irregular de acumulaci6n de ma-
terial litico que sugiere una alteraci6n por
probable ocupacion; y la cuadrfcula C eviden-
cia procesos de fuerte erosion a 10largo de la
pendiente. Estas cronologias en ningun mo-
mento buscan constituirse como definitivas
para el Abrigo Rocoso del Sitio Guayabero I,
sino que por el contrario, contribuyen a plan-
tear a traves de una interpretaci6n limitada
y preliminar, hip6tesis de trabajo para futu-
ras investigaciones en el sitio.

Dataciones Radiocarb6nicas

Del corte Guayabero I se obtuvieron las si-
guientes cuatro fechas radiocarb6nicas en el
Laboratorio Gronningen C-14 de Holanda:
Col 637- GrNI6666 2235+20AP.

Prof:50-60em
CuadrleulaB

Col 638- GrNI6667 3666+35A.P.
Prof:70-llOcm
CuadrlculaC

Col 639- GrNI6658 3500+80AP.
Prof: I00-11 Oem
CuadrleulaA

Col 640- GrNI6669 7250+ IOAP.
Prof: 120-I3Ocm
CuadrleulaB

Comlal et sI. Precer8m ico

Como se observa, la muestra Col 638 de 3660
+ 35 A. P. se encuentra unos 30 em por encima
de la muestra Col 639 con fecha 3500 + 80 A.
P. Esto se debe, muy probablemente, a pro-
cesos erosivos y de arrastre de material a 10
largo de la pendiente, de la cuadrfcula A a la
Cuadrfcula C.

Muestras Palino16gicas

Las muestras para analisis palinol6gico fue-
ron tomadas de las paredes norte y norocci-
dental de la trinchera. En la pared norte se
muestre6 a interval os de 10 em, la acumula-
ci6n de suelo franco arenoso pardusco seco
alcanzandouna profundidad de 110 em (Cua-
drfcula C). Sobre la pared noroccidental
(Cuadrfcula A) se muestrearon de igual for-
ma los 30 em mas superficiales, y se recolect6
una muestra a 90 em, de suelo de la cap a con
areniscas exfoliadas (Fig. 4).

Las muestras se enviaron al Laboratorio Hu-
go de Vries en Rolanda, para su preparaci6n
y montaje siguiendo las tecnicas de Ertdman
(1952) y Faegri & Iversen (1966); y actual-
mente se encuentran en analisis en la Unidad
de Arqueologia del Instituto de Ciencias Na-
turales (Universidad Nacional de Colombia).

El estado de preservaci6n y la acumulacion
del material polfnico y organico de las mues-
tras es diferente de una cuadrfcula a otra y
particularmente de una pared muestreada a
otra. Se observa una mejor conservaci6n del
polen fosil en la Cuadrfcula A con un suelo
arenoso seco, protegido por la sombra del
abrigo rocoso; mientras que las muestras ob-
tenidas en la pared sur (Cuadrfcula C) evi-
dencian procesos erosivos mas marcados so-
bre un suelo humedo y humoso al interior del
cual la oxidaci6n, la actividad microbiana y
fen6menos de arrastre son mas intensos.

Teniendo en cuenta las fechas de C-14 y la
acumulaci6n del material lftico, la informa-
ci6n paleoecol6gica: que pueda llegar a sumi-
nistrar el perfil polfnico de Guayabero I com-
prendera la reconstrucci6n de la historia del
clima y la vegstacion que predominaron local-
mente en el sitio durante los ultimos 6500
afios aproximadamente.
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Figura 5. Total de instrumentos por nivel excavados. Corte
Guayabero I

La posibilidad de estudiar las condiciones
ecol6gicas que se presentaron durante los
perfodos de ocupaci6n del abrigo rocoso por
comunidades preceramicas en la Amazonia,
contribuira a ampliar el panorama espacial y
temporal del hombre prehist6rico en la regi6n
tropical de Colombia. Estos estudios de tipo
paleoecol6gico asociados a ocupaciones prece-
ramicas -se habfan centrado hasta muy re-
cientemente para Colombia en la reconstruc-
ci6n de la historia vegetacional de las tierras
altas andinas tropicales, y muy poco se habfa
trabajado la regi6n amaz6nica.

La historia de los cambios en la vegetaci6n y
la localizaci6n de areas de permanencia de
bosques (refugios) y condiciones aridas (saba-
nas) caracterfsticos durante las fluctuaciones
climaticas Pleistocenicas y Holocenicas hasta
el momento reconocidas, son importantes en
el estudio de la ocupaci6n de las zonas bajas
tropicales por el hombre cazador-recolector,
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Figura 6. Instrumentos liticos:
A. Raspador discoidal
B. Raspadores terminales
C. Nucleos
D. Raspador lateral sobre arenisca

La mayorfa de investigaciones paIinol6gicas
a nivel suramericano adelantadas en Rondo-
nia (Brasil) (Van der Hammen, 1974; Absy &
Van der Hammen, 1976); y sitios como Suri-
nam y Guayana (Wijmstra, 1971; Van der
Hammen, 1974) habran de servir para esta-
blecer, a muy grandes rasgos, las condiciones
medioambientales particulares de los sitios
preceramicos. Estas investigaciones han per-
mitido establecer fluctuaciones de la vegeta-
cion de pastizales a ambientes de bosque den-
so, y de bosques de manglar a sabanas, evi-
denciando un dinamismo en el paisaje ama-
z6nico y costero (transgresiones y regresiones
marinas) correspondientes a los cicIos inter-
glacial-glacial.

Los resultados palinologicos de Guayabero I,
junto con los diagramas de polen regional de
la Laguna de Agua Sucia, el Lago Valencia y
los trabajos mas recientes en el Brasil (Haf-
fer, 1987) ayudaran a enmarcar la ocupaci6n
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Figura 7. Ins1rumentos lfticos:
A. Lasca retocada
B. Lasca triangular
C. Lascas atipicas

del sitio dentro de las cambiantes condiciones
clirnaticas de la regi6n amaz6nica, y vislum-
brar las adaptaciones culturales preteritas
ocurridas en esta area.

Evidencias Culturales

ARTEFACTOS LITICOS

EI materiallftico recuperado en la excavaci6n
del estrato franco-arenoso, incluye material
hasta de por 10 menos 0.5 em de diametro.
Igualmente, fue recolectado en este estrato
abundante material organico (carbon, ocre y
semillas),

La abundancia de instrumentos lfticos (agru-
pando 10recolectado en cad a nivel de las tres
cuadriculas) permite establecer que la mayor
densidad de estos se encuentra entre los 60 y
90 em de profundidad (Fig. 5 ).

En los niveles por encima y por debajo de esta
ocupaci6n son menos abundantes los instru-
mentos y la evidencia de ocupaci6n esta dada
principalmente por la presencia de desechos
de talla y/o ceramica,

El materiallftico esta en su mayorfa elabora-
do mediante percusi6n directa sobre chert, y
algunas lascas sabre areniscas cuarciticas y
cuarzo. En los niveles correspondientes a la
ocupaci6n preceramica, abundan lascas ptis-
maticas, lascas concoidales, lascas retocadas,
triangulares y en menor frecuencia raspado-
res discoid ales, terminales, laterales, con re-

Correal et at. Preceram co
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Figura 8. Instrumentos Ifticos:
A. Lascas concoidales
B, Lascas prisrnatices

borde circular y nucleos sobre areniscas.
(Figs. 6, 7 y 8 ).

Otro materiallftico asociado a actividades de
taller como los desechos de talla, fragmentos
de canto rodado, de cuarzo y de arenisca
cuarcita, se centra en su mayoria hacia las
cuadrfculas By C 10que sugiere una utiliza-
ci6n de esta area por fuera de la sombra del
abrigo, como sitio de taller. A su vez la forma
de acumulaci6n tanto de instrumentos como
de desechos de talla en la cuadricula A no es
gradual y constante como en las otras dos
cuadriculas (Fig. 9),10 que lleva a interpretar
que esta parte cercana a la pared del abrigo
pudo servir como sitio probablemente de ha-
bitaci6n. S610ampliaciones futuras en el sitio
perrnitiran aclarar la distribuci6n espacial y
disposici6n al interior del abrigo de los mate-
riales dejados por el grupo preceramico que
10habit6 entre los 5000 y 2300 alios aproxi-
madamente.

FRAGMENTOS DE OCRE. RESINAS Y SEMILLAS

La presencia de ocre, resinas y semillas, al
igual que diminutos fragmentos de carb6n
organico evidencian una utilizaci6n de recur-
sos vegetales por este grupo preceramico del
sitio Guayabero I.

La abundancia de resina y semillas se en-
cuentra hacia los niveles superiores (Capa 1)
de las cuadriculas B y C (parte exterior del
abr igo); mientras que la mayor acumulaci6n
de acre se encuentra en el capa 2 en las tres
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cuadrfculas. Dentro de esta ultima capa tam-
bien hay resinas y frutos carbonizados (aun
sin determinar).

100 Unidadu I!!illill Instrumentas Utica

Los restos de ocre encontrados a 10 largo de
la trinchera y principalmente dentro de la
capa de mayor ac'umulaci6n de materiallftico
(Capa 2) probablemente fueron utilizados co-
mo pigmentos para la elaboraci6n de picto-
graffas (las cuales son abundantes en la pa-
red del abrigo), 0 quizas esta mezcIa mineral
terrosa la. utilizaron para pigmentaci6n de
huesos, cesterfa, corteza de arbol 0 adornos
corporales, evidencias que de haber existido
no se conservaron 0 aun estan por ser inves-
tigadas.

S610 excavaciones en area del sitio podran
acIarar la asociaci6ny uso de estos materiales
por parte de los grupos preceramicos y cera-
micos allf asentados.

CEAAMICA

Se recolectaron un total de 9 fragmentos ce-
rami cos, 4 en la cuadrfcula Ay 3 en la cuadrf-

CJ O.nchOI d. rette _ C-14.

Figura 9. Frecuencia y distribuci6n de inslrumentos li\icos. desechos de talla y dataciones radicarb6nicas
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cula B, todos ellos entre 20 y 60 em de profun-
didad; y 2 de origen superficial. La ausencia
de material cerami co en la cuadrfcula C se
atribuye a la fuerte erosi6n, por arrastre y a
la cafda de agua desde la parte alta de la
formaci6n rocosa que conforma el abrigo,
mientras que en la cuadrfcula A y B, aun
cuando escaso, el material ceramico se acu-
mul6 estratigraficamentejusto por encima de
la ocupaci6n preceramica (Fig. 9).

De esta reducida muestra ceramics, dos frag-
mentos recuerdan el tipo descrito como '~n-
gostura Baiiada" por Herrera, Bray y Mc.
Ewan (1981: 213) con caracterfsticas como a)
bano rojo; b) grana de tamafio fino a mediano,
c) desgrasante de partfculas pequefias (Ca-
riape) uniformemente distribufdas d) pasta
compacta fina, c) espesor: 35 mm, 0 cocci6n
homogenea con nucleo gris carbonizado, g)
color = 2.5 YR 5/4 (reddish brown), h) dureza
4. Uno de los fragmentos fue registrado en la
cuadrfcula A (nivel 20-39 em) y un segundo
en la euadrfcula B (nivel 50-60 em), este ulti-
mo al parecer tiene caracter intrusivo.
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Otros dos fragmentos excavados recuerdan
en sus caracteres generales la clase B "Pedre-
ra Habano Poroso", descrita por Von Hilde-
brand (1976: 156); en efecto, entre sus rasgos
pueden mencionarse una textura porosa y
aspera con huellas de fibras vegetales, coc-
ci6n parcialmente oxidada, asf como brillo
ausente. El color de superficie corresponde a
10YR 6/2; uno de los fragmentos es un borde
directo evertido con espesor de 7 mm. Esta
csramica, se encontro asociada a la cuadrfcu-
la B (nivel 30-40).

De la ceramica proveniente del corte Guaya-
bero 1, dos fragmentos superficiales y uno
asociado a la cuadrfcula A (nivel 20-30) pre-
sentaron varios rasgos afines a los descritos
por Von Hildebrand (1976: 158), para la clase
C "Pedrera Oris Carrasposa". La pasta de
estos elementos es de buena dureza (4.5); su
nucleo gris ademas del desgrasante de arena
muy fina, muestra partfculas muy pequefias
de oxide de hierro, y su espesor corresponde
a7mm.

Finalmente, un fragmento muestra pasta de
buena dureza (4.5), estructura laminar, in-
clusiones cuarciticas, color: 10YR 6/6, desgra-
sante integrado por partfculas gruesas de
cuarzo (hasta 2 mm de espesor), y fractura
regular. Su espesor es de 8 mm.

Como es obvio, la muestra ceramica no per-
mite consideraciones mas concluyentes, debi-
do a la baja representatividad de las mues-
tras colectadas, y s610 puede decirse que al-
gunos rasgos de la ceramica extrafda recuer-
dan los definidos en la regi6n de Araracuara
por Herrera, et al. (1981) y por Von Hilde-
brand (1976) en la regi6n de la Pedrera, Co-
misarfa del Amazonas.

Consideraciones Finales

El sitio Guayabero I de acuerdo con el conte x-
to cultural anteriormente definido, muestra
rasgos que permiten caracterizarlo como el
primer yacimiento preceramico estratificado
de la Amazonia Colombiana.

Si bien existe alguna homogeneidad tipol6gi-
ca en los artefactos lfticos identificados, cuyas
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cronologfas se situan entre el septimo y se-
gundo milenio antes del presente, la densidad
de artefactos sugiere momentos de mayor
ocupaci6n hacia la capa 2 (entre 2000 y 5000
afios Af").

Los rasgos tipol6gicos de los artefactos encon-
trados, recuerdan los identificados en otras
series antiguas de Colombia, definidas den-
tro de los conjuntos Abrienses. Aunque la
densidad de raspadores es baja, se registra
un predominio de instrumentos cortantes
elaborados a partir de lascas, mediante per-
cusi6n simple (lascas prismaticas, concoida-
les y atfpicas). Aunque la acidez de los suelos
no permiti61a conservaci6n de fauna arqueo-
l6gica que denuncie actividades de cacerfa y
elaboraci6n de instrumentos de hueso, no
puede descartarse la posibilidad de tales
practicas en un area prodiga en recurs os de
esta naturaleza.

Investigaciones mas amplias en el sitio Gua-
yabero, junto con el procesamiento de la in-
formacion palinologica, permitiran contex-
tualizar en forma mas clara, la relacion eco-
logfa, hombre y cultura en ambientes de selva
tropical durante el Pleistoceno y Holoceno de
Colombia.
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