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¿Podrán creer los futuros siglos, cuando las siegas vuelvan y estos desiertos 
por fin reverdezcan, que ciudades y pueblos fueron engullidos bajo sus pies 
y los campos de sus ancestros desaparecieron en el mar incendiado?

(Stace, “Silves”, fin del siglo Iero).

Este extracto de un poema del libro de Publius Papinius Statius (40-96 dC) 
expresa la desolación del autor frente a la ciudad de Pompeya enterrada bajo las 
cenizas ardientes del Vesubio en el año 79. Un drama comparable ocurrió en la 
época precolombina en Amazonía ecuatoriana con el valle del Upano, urbanizado 
en gran parte por un tejido de montículos y caminos cavados y que, a inicios de 
nuestra era, fue enterrado por una erupción del volcán Sangay, (Figura 1). Sin 
embargo, aunque los arqueólogos ya han exhumado una ínfima parcela de estos 
sitios amazónicos, las huellas excepcionales de esta tragedia precolombina no 
han logrado conmover tanto como lo hizo la antigua ciudad romana…

El por qué de este libro

Todo comenzó hace unos veinte años en alta Amazonía ecuatoriana, durante una 
misión de excavación arqueológica que realizaba en el monumental sitio precolom-
bino de Sangay, en el marco de un proyecto de cooperación franco-ecuatoriano. 
Algunos asociados ecuatorianos se divertían imaginando una futura valorización de 
este lugar algo perdido, con restauraciones de las lomas de tierra, adecuaciones del 
sitio, caminos turísticos, guías y letreros, y por qué no, un barcillo. Las autoridades 
y los representantes locales no eran tampoco los últimos en soñar con un parque 
arqueológico que atrajera masas, motivo por el cual, no escatimaban en promesas.

Las Siete Maravillas
de la Amazonía precolombina.

Cuando Naturaleza y Cultura se juntan 

Stéphen Rostain
Centro Nacional de Investigación Científicas (CNRS), UMR «Arqueología de las Américas», Francia
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Quince años más tarde, yo volvía al sitio para constatar su abandono, de-
jadez y destrucción. Adiós a los sueños y esperanzas de la rehabilitación. Peor 
aún, desde mis últimas excavaciones en la región, ningún arqueólogo nacional 
había retomado los estudios. Y colmo de la ironía, las instituciones oficiales 
acababan de pagar una fortuna para obtener una cobertura de imágenes Li-
dar del valle, junto con una operación de campo. Desconociendo qué hacer 
con estos documentos, prefirieron embargar toda la región y así impedir las 
excavaciones, pues los lugares eran probablemente demasiado excepcionales 
como para dejarlos en manos de los arqueólogos. Hoy, el sitio continúa en su 
aislada decrepitud 

Este fue el hecho que hizo que yo me rebelara.
Al observar esta trágica situación, me interesé mayormente por las acciones 

más globales de la UNESCO. ¡Cuál no fue mi sorpresa al constatar que el muy 
rico y denso mapa mundial de sitios clasificados como históricos en el Patrimonio 
mundial, contenía un enorme vacío de 7 millones de km2, llamado Amazonía, 
sin un solo sitio cultural! (Figura 2). Nadie había juzgado necesario hacer levan-
tamiento de sitios culturales en esta inmensa selva tropical. Se la consideraba 
como un impase en el desarrollo cultural y se rebajaba a sus habitantes a un rango 
arcaico y basto. La Amazonía sufría entonces de una mala reputación y esta era 
aún más profunda de lo que yo podía creer. Sin embargo, paralelamente, la ciencia 
arqueológica efectuaba en el lugar notables progresos. (Rostain 2014) (Figura 3) 

Figura 1. Montículos artificiales de tierra del sitio El Edén, valle del Upano, Ecuador (fotografía S. Rostain)
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Figura 2. Arriba: mapa mundial de los sitios inscritos en el Patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Abajo: mapa 
de los sitios culturales inscritos en el Patrimonio de la humanidad en América Latina (dibujo S. Rostain según la 
UNESCO)
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Figura 3. Excavaciones arqueológicas en la Amazonía. Arriba, sondeo en el medio Amazonas (fotografía Proyecto 
Amazonía Central). Abajo, decapado de gran superficie en Guyana francesa (fotografía S. Rostain)
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Durante largo tiempo, el mito de una “selva virgen” amazónica fue aceptado 
sin discusión por todos, hasta su cuestionamiento a fines del último milenio. Hace 
cuarenta años, un puñado de científicos comenzó a cuestionar los modelos teóri-
cos deterministas impuestos por Julian Steward (1948) y Betty Meggers (1971), 
controversia que permitió definir paradigmas que se oponían de manera radical 
a los modelos precedentes. Fundamentalmente, el bosque tropical húmedo ya 
no es considerado como un elemento destructor de la civilización humana, ni 
siquiera como un freno para la innovación, todo lo contrario, es el resultado de 
la acción combinada del hombre y de la naturaleza. Según las regiones, uno u 
otro cumple un papel más o menos preponderante.

En efecto, hace poco los científicos cayeron en cuenta de que la antigua 
intervención humana fue más consecuente de lo imaginado. En el curso de sus 
10.000 años de presencia, los primeros habitantes intervinieron en el paisaje 
de manera mucho más intensa que lo supuesto anteriormente, modificándolo 
y adaptándolo a sus necesidades. Los Amerindios transformaron la Amazonía 
tanto en sus cobertura vegetal, la naturaleza de los sedimentos, como en el 
modelado mismo del suelo. Estos cambios, voluntarios o no, han sido puestos a 
la luz del día por los geógrafos, los antropólogos o los arqueólogos desde hace 
unos treinta años. El manto verde que cubre la región es entonces bastante me-
nos natural de lo que su exuberancia permite creer. En él, el hombre deshierbó, 
plantó, multiplicó, cruzó, asoció o mejoró las especies (Figura 4). La minuciosa 

Figura 4. Niños del alto Río Negro comiendo guaba (Inga edulis) (fotografía N. Smith)
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observación de la vegetación amazónica no deja duda alguna sobre la importancia 
de la antigua intervención humana todavía observable en su estado actual. De 
manera comparable, los académicos sacaron a la luz suelos parcialmente creados 
por el hombre. Las terras pretas o tierras negras, son suelos compuestos, oscuros 
y fértiles, asociados a restos de implantaciones y enriquecidos con deshechos de 
ocupación, carbón y cenizas. Muchos se han preguntado si son el resultado de 
largas o sucesivas ocupaciones en el mismo lugar y si son el fruto de voluntarias 
acciones creativas. Como quiera que sea, lo cierto es que se trata de islotes de 
fertilidad sorprendente en un universo pedológico ácido y pobre. Es difícil creer 
que a los antiguos habitantes de Amazonía se les hubiese escapado esta notable 
cualidad, aunque por el momento todavía es complicado probar que antes fueron 
suelos utilizados para la agricultura.

Por último, el ser humano modificó la cobertura vegetal y la naturaleza del 
suelo, pero también la morfología misma de la región. El Amerindio cavó y alzó 
miles de metros cúbicos de tierra, transformando de manera relativamente radical, 
el modelado de su territorio. Se debe imaginar una Amazonía precolombina atra-
vesada por caminos permanentes, canales y fosas entrecruzados (Figura 5), caminos 
elevados que conectan lomas de hábitat y montículos agrícolas, diques, estanques 
y reservorios, campos elevados de toda forma, dimensión y distribución posibles.

Los arqueólogos, los antropólogos y los geógrafos que intervienen en este 
libro concuerdan todos en la responsabilidad esencial del hombre en la consti-
tución del paisaje amazónico actual. Este es el resultado de acciones voluntarias 
e involuntarias de sus primeros habitantes, durante milenios. La composición 
florística, así como también el modelado, proceden en parte de la intervención 
humana. Si este hecho ha sido subrayado por los botanistas, solo recientemente 
hemos aprendido a identificar a los montículos y los campos elevados, las pla-
taformas, los caminos elevados o cavados, las fosas, cunetas, canales, huecos de 
poste y fogones, etc. Una vez más, las técnicas de punta, como el Lidar o los 
drones, ayudan desde hace poco al trabajo del investigador. En poco menos 
de medio siglo, el arqueólogo ha aprendido a no desconsiderar a la Amazonía, 
sino más bien a observarla de manera detallada, con una mirada ingenua, para 
comprender mejor su verdadera naturaleza. 

En resumen, esta Amazonía es ante todo una construcción natural realizada 
en estrecha interacción con la creatividad humana. Todas estas modificaciones 
del entorno amazónico se deben a las diferentes sociedades y por ende, a una 
destacada diversidad cultural acompañada por una extrema biodiversidad.

¡En Amazonía no existe patrimonio cultural! 

En el momento en que escribo estas líneas, es decir junio de 2017, National 
Geographic está publicando una serie de libros de lujo sobre el “Patrimonio de la 
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Figura 5. Arriba: imagen satelital de la organización precolombina del territorio en el alto Xingú, con los asentamien-
tos protegidos por fosas periféricas (líneas negras) y caminos acondicionados (líneas rojas) y, al lado plano de dos 
sitios (Figura M. Heckenberger). Abajo: pueblo amerindio actual del alto Xingú con el mismo tipo de plaza redonda y 
de caminos rectilíneos que irradian (fotografía Google-Earth)
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Humanidad” registrado por la UNESCO. Pasando las páginas de estos fantásticos  
documentos, uno no puede sino maravillarse por el ingenio de nuestros con-
géneres del pasado: Venecia no tiene nada que envidiar a París y la catedral de 
Chartres no es menos impresionante que la torre de Pisa. En las Américas, se 
observa la abundancia de sitios precolombinos excepcionales seleccionados en 
México: Teotihuacán, Monte Albán, Palenque, Chichén Itzá, etc. Las pirámides 
de piedra son honradas y nadie cuestiona su legitimidad. Las altas tierras de 
América del Sur no se quedan atrás: Tierradentro y San Augustín en Colombia, 
Tiwanaku y Samaipata en Bolivia, Qhapaq Ñan, Chan Chan, Chavín, Nazca y, 
por supuesto, Machu Picchu en Perú. Incluso Rapa Nui de las islas de Pascua 
chilenas ha sido escogido. Y en medio de todo ello, sopla el viento glacial del 
olvido en la selva amazónica. Ningún sitio cultural ha sido clasificado por las 
autoridades. Un desdén que denuncia este libro en el cual algunos de los mejores 
arqueólogos amazonistas actuales han participado.

Si bien, en Amazonía no se trataba de escoger tantos sitios potencialmente 
admisibles para quedar inscritos en el Patrimonio mundial como en otros países 
en donde el registro debutó en 1978, las posibilidades eran inmensas y volvían 
difícil la selección. Además, todos los sitios probables no habían sido objeto de 
las mismas excavaciones y algunos permanecían incluso desconocidos. Entonces 
la selección podía resultar sesgada dado que el buen conocimiento arqueológico 
de un sitio podía favorecerlo en detrimento de otros tan o más interesantes. 

Fue este el motivo por el cual se decidió no designar sitios precisos en un 
primer momento, sino más bien, tipos de sitios que merecían una patrimoniali-
zación. Surgió así la idea de las Siete Maravillas, aquellas obras monumentales 
del mundo antiguo que excedían ampliamente las proporciones comunes. 

Después de todo, los Precolombinos de Amazonía no tenían nada que 
envidiar a aquellos constructores de obras prodigiosas que fueron la gloria del 
antiguo mundo mediterráneo. En la selva pluvial, los Amerindios dieron prue-
bas de ingenio, conocimiento y de una intensa fuerza de trabajo. Las lomas de 
la isla de Marajó no son por supuesto la gran pirámide de Guiza, los campos 
elevados de Bolivia no son los Jardines Colgantes de Babilonia y los megalitos 
de Amapá no son la Estatua de Zeus en Olimpia. Pero, ¿son estos sitios menos 
emblemáticos en el mundo tropical? ¿Son acaso menos dignos de ser visitados? 
Casi todas las Siete Maravillas del Mundo Antiguo (período helenístico) han 
desaparecido hoy en día (salvo la pirámide de Keops), y no obstante se habla 
todavía de ellas. Aquellas de la Amazonía precolombina aún están allí, pero casi 
anónimas. ¿Habrá que esperar su destrucción para darnos cuenta de su valor?

Estas monumentales obras maestras precolombinas no han cometido 
ninguno de los siete pecados capitales para ser señaladas con el índice. Tal vez 
sufran las consecuencias de la falta de prestigio del bosque amazónico o mejor 
aún, no estén hechas con materiales lo suficientemente nobles sino solo tierra, 
conchas o rocas. En absoluto de bloques calcáreos blancuzcos finamente tallados 



CUANDO NATURALEZA Y CULTURA SE JUNTAN 15

o mármoles  de suave pulido; aquí, se contentaron con la tierra. Sin embargo, es 
una parte de la historia humana de la Amazonía precolombina la que se inscribió 
en estos sedimentos y son otras las realizaciones arquitecturales.

Historia y geografía: la ciencia de los Amerindios

Es necesario saber que la concepción de la historia para los Amerindios difiere 
fundamentalmente de la nuestra. Para ellos, los archivos escritos carecen de 
interés y sonríen al ver a los arqueólogos recoger con avidez tiestos de cerámica 
que, a pesar de todos los análisis que se puedan realizar, nunca contarán, según 
ellos, una historia creíble de su pueblo. El acceso al conocimiento toma un giro 
totalmente diferente en el mundo amerindio.  En efecto, el saber histórico es a 
menudo transmitido durante los sueños.

Al durar las noches doce horas a lo largo de la línea ecuatorial, constituyen 
la mitad de la vida de los seres vivos y merecen entonces una atención especial. 
Tal como Anne-Gaël Bilhaut lo señala en el caso de los Zápara de Amazonía 
ecuatoriana: “la noche es el momento privilegiado de los aprendizajes y de la transmi-
sión del patrimonio” (2011: 21), pues facilita el acceso al saber intemporal. En ese 
momento los humanos pueden encontrarse más fácilmente con los Maestros de 
la Naturaleza y acceder a la memoria colectiva. Los Zápara “escogieron investir 
el sueño como modo alternativo para la producción de conocimiento sobre el pasado y del 
pasado” (Bilhaut 2011: 23). Siempre en la misma región, los Runa visitan durante 
sus sueños nocturnos a los espíritus poderosos de la Naturaleza que les muestran 
otra realidad que deben interpretar en la mañana (Kohn 2005). Este hábito de 
manejar el sueño e integrarlo como fuente de conocimiento del pasado y del 
mundo de los espíritus, es relativamente común en el bosque pluvial y más en las 
Américas. La relación animista entre todos los seres vivos de la selva amazónica 
es así reforzada (Descola 2005; Kohn 2013). Al contrario, la memoria colectiva 
no se deja entrever en la obscuridad. De cualquier modo, el camino hacia el 
aprendizaje de la historia del pueblo pasa por el sueño y los mitos y de ninguna 
manera por las huellas físicas o los vestigios materiales de los ancestros.

Por otra parte, la ciencia amerindia difiere en esencia de la de los Occi-
dentales. Si estos últimos, desde le siglo XVIII siguen de modo escrupuloso la 
rígida nomenclatura en árbol tipológico de Carlos Linneo, la América amerin-
dia tiene una concepción muy otra del Mundo. Aquí, no se clasifica siguiendo 
una jerarquización de clases, géneros, órdenes, especies y variedades pero en 
conjuntos intricados y que engloban. Los grupos no están unos encima de otros 
porque ninguno es prioritario (Grenand 2008). No son más exhaustivos pues 
las imbricaciones son corrientes. De esta manera, el universo es concebido 
siguiendo las características esenciales amerindias de Amazonía, que se podrían 
resumir en tres palabras: depredación, parasitismo, polimorfismo.
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La aprensión del espacio y de los seres que en él se encuentran, se basa entre 
otros, en el hábitat, el mismo que constituye un criterio distintivo y crucial. Sin 
embargo, el territorio no es fijo pero una vez más, se mueve y está en perma-
nente metamorfosis.

El concepto de territorio para los Amerindios es como el de los seres, hu-
manos y no humanos que viven allí, muy alejado de aquel de los Occidentales. 
No existen principios estrictos de apropiación de las tierras, sino el derecho de 
costumbre que reconoce la exclusividad de uso (agricultura, caza, pesca, etc.) 
de un espacio al primer grupo que lo haya ocupado. Igual, si los Amerindios no 
integran las nociones de propiedad, se muestran estrictos en lo que tiene que 
ver con aquellas del territorio tribal.

La cartografía indígena que cada miembro del grupo visualiza perfectamente 
en su mente, no es fija y no se graba, como en el mundo occidental, en el már-
mol. El espacio socializado amerindio es en efecto cambiante, pues se concibe 
en el movimiento, en la marcha. Solo los lugares visitados son memorizados y 
englobados en este mapa mental. La exploración hace ley y el vacío es deshonra-
do. A diferencia de los atlas europeos que basan su organización espacial en los 
centros urbanos y los límites fronterizos, el mundo amerindio se piensa según 
nociones centrífugas. Se centraliza en el lugar habitado en donde cada rincón es 
reconocido, luego los saberes y las indicaciones se vuelven raros, se espacian y van 
desapareciendo; el vacío constituye la frontera, una especie de no man’s land del 
conocimiento geográfico. El mapa amerindio es entonces polimorfo y metamorfo 
puesto que se basa en el recorrido (Figura 6). El camino recorrido marca la patria 
y no la barrera étnica. El espacio socializado está, a partir de allí, marcado por las 

Figura 6. Mapa oficial del sur del Surinam y a la derecha mapa del mismo lugar hecho por los Tiryo. Los dos mapas 
reflejan un conocimiento bien diferenciado del territorio (dibujo S. Eliès y S. Rostain según un documento indígena)
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Figura 7. Sitio de piedras alineadas que conforman un motivo zoomórfico sobre un inselberg de Mitaraka, en la 
frontera entre Guyana francesa y Brasil (fotografía Servicio Regional de Arqueología de Guyana francesa)

áreas llenas y no por los hitos despoblados. Los Amerindios dibujan sus mapas 
caminando. Lejos del concepto occidental focalizado en los marcadores inmobi-
liarios, su ciencia cartográfica concibe un paisaje dinámico bullente de vida. Sus 
mapas indican así los lugares de tierras negras fértiles útiles a la agricultura, los 
rincones de peces, lugar para abrevar a los animales, las plantas útiles, las fuentes 
de sal, yacimiento de arcilla colorante o para la alfarería, etc.

Los raros monumentos arqueológicos de piedra, megalitos o ensamblajes de 
rocas, no delimitaban hitos de un espacio sino, al contrario, un centro. Ciertos 
arqueólogos cometieron probablemente un error al considerar las figuras de piedra 
del Mitaraka, en las Guyanas (Figura 7), como fronteras indígenas, únicamente 
porque se hallaban en la línea de división de las aguas, las del norte que van al 
Atlántico y las del sur, al Amazonas. Por el contrario, en lugar de ver un límite en 
este sitio panorámico, se debería tal vez considerarlo como un lugar de reunión.

Por su trazado en movimiento y su estatus a menudo cuestionado, las anti-
guas fronteras son por naturaleza escurridizas. Las nociones de territorio de los 
Amerindios son radicalmente diferentes de aquellas de la Vieja Europa. No im-
plican un espacio fijo sino un paisaje humanizado en permanente metamorfosis.  
El arqueólogo se queda entonces muy perplejo cuando debe trazar los límites de 
las antiguas culturas. Parece, en todo caso, necesario tomar en cuenta la estrecha 
interacción del humano y la naturaleza para asir estas extensiones. Los ríos son pun-
tos de referencia mayores pero deben ser entendidos como partes de un conjunto 
que implica también transformaciones antrópicas del paisaje. Para el Amerindio,  
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el territorio es una construcción intelectual basada en la cartografía vivida a lo 
largo del recorrido, recursos útiles y modificaciones humanas del paisaje. Los 
terraplenados precolombinos imprimieron entonces el sello definitivo de su paso.

¿Qué escoger?

Escoger sitios para inscribirlos en el patrimonio mundial y ser protegidos im-
plica comprender en primer lugar cómo los Amerindios conciben su espacio 
socializado. Un ejemplo muy significativo nos lo da Bruna Rocha (2017: 30) al 
retomar las palabras de Jairo Saw, indígena Munduruku  de las orillas de Tapa-
jós en Brasil, quien al decir en su idioma “Ipi ocemumuge” lo traduce como “el 
mundo que nosotros los Munduruku creamos”. Es decir: “los Munduruku ayudaron a 
construir y a terminar lo que era necesario para que el Mundo pudiera ser completo”. 
Este testimonio aclara perfectamente la concepción amerindia del Mundo. Para 
acercarnos lo más posible al modo de relación Humano/Naturaleza en Amazo-
nía, la ecología histórica se muestra sin duda más eficaz. William Balée (1998: 
13), uno de sus representantes mayores lo expresa muy claramente al retomar 
los términos de Alice Ingerson en los cuales explica que la ecología “concibe las 
relaciones entre naturaleza y cultura como un diálogo y no una dicotomía”.

Entonces ¿cómo definir sitios pertinentes en este bosque ecuatorial en don-
de los humanos interactuaron de manera tan íntima con su entorno? Aquí, el 
Antropoceno nació muy temprano puesto que las acciones y las manipulaciones 
de plantas de los primeros habitantes tuvieron probablemente consecuencias 
efectivas bastante rápidas (Kawa 2016). Estamos muy lejos del concepto reductor 
y determinista del modelo de bosque tropical desarrollado por Julian Steward en 
su volumen de 1948. Pero el conocimiento del pasado precolombino de Ama-
zonía es todavía muy parcelado como para determinar precisamente los lugares 
esenciales de esta historia. Hay que contentarse con delimitar las grandes familias 
de sitios para así reunir a algunos de ellos.

El método más general consiste en separar los tipos según los materiales que 
sirvieron para construir estos monumentos. Tres géneros surgen inmediatamente: 
la concha, la tierra y la piedra. Las lomas de conchas cuentan entre los monumen-
tos amazónicos más antiguos puesto que los primeros remontan a más de 8.000 
años (Figura 8). En las colonias de conchas, los Indígenas recogieron toneladas 
de conchas muertas y secas, así como también en los desechos de consumo, y 
edificaron montículos de dimensiones impresionantes. Las estructuras, levantadas 
progresivamente a lo largo de siglos, alcanzaron alturas considerables. Se conocen 
estos amontonamientos sobre todo en la costa de Brasil, en donde se los denomina 
“sambaquis”, pero están igualmente presentes en la costa atlántica de la Amazonía y 
en grandes ríos del interior. Aparte de sus gigantescas proporciones, estos conchales 
proporcionaron datos sorprendentes sobre los primeros habitantes de esas orillas.



CUANDO NATURALEZA Y CULTURA SE JUNTAN 19

Debido a la carencia de suficientes rocas para edificar templos y pirámides, 
los Amazónicos utilizaron abundante tierra como material de base para sus mo-
numentos. Fueron ante todo constructores únicos que cavaron y amontonaron 
sin descanso tierra con la que edificaron montículos, caminos, diques, canales o 
reservorios (Rostain 2011b, 2012a). Cavar y acumular fueron las dos activida-
des marcadas de los edificadores de la Amazonía precolombina. De todos estos 
monumentos, la atención se ha centrado de forma prioritaria en los montículos 
grandes, dejando de lado construcciones menos espectaculares. No obstante, 
es necesario a menudo considerar todo el conjunto del paisaje transformado 
para comprender la real intención de la obra (Rostain 2016). Los imponentes 
montículos de hábitat están frecuentemente acompañados por caminos o mu-
rallas elevadas y a los secundarios se añadieron fosas, desembarcaderos, canales 
o pequeños charcos artificiales.

Las excavaciones precolombinas y el manejo del suelo en Amazonía son de 
diferentes tipos. Se pueden identificar tres funciones principales. La primera 
es la habitacional en su cima, uso al cual se puede sumar la función funeraria 
y a veces también una utilización ceremonial puesto que las sepulturas estaban 
frecuentemente situadas en estos montículos residenciales. La segunda función 
es la agrícola en los campos elevados. Son montículos destinados a la agricultura, 
presentes en numerosos países de América Latina, especialmente en áreas de 
inundaciones pues su primera función es la de drenaje.

Figura 8. Conchal de Taperinha cerca de Santarém, bajo Amazonas, Brasil (fotografía A. Roosevelt)
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A primera vista, aunque menos palpable, la terra preta es, sin embargo, el 
testimonio de una interacción íntima entre el humano y su medio ambiente. 
En efecto, los sitios de tierra oscura antrópica son el resultado de largas e in-
tensas habitaciones en un mismo lugar. Mecanismos físicos y químicos fueron 
inducidos por estas ocupaciones, desembocando en la creación de un sedimento 
particular extremadamente fértil. Sería difícil no entrever en este acto una cierta 
intencionalidad.

La tercera función del uso de la tierra es ritual, en especial en los sitios 
con fosas geométricas. Totalmente desconocidos hasta hace algunos años, es-
tos sitios fueron descubiertos gracias a intensos desbrozos en la región, efecto 
benéfico y a la vez perverso de la deforestación actual. La vida ceremonial era 
en efecto crucial en el mundo precolombino. Tendemos tal vez demasiado a 
ver en estos diversos desmontes una finalidad tecnológica y práctica estricta, 
mientras que el mundo amerindio tenía una concepción extensa de la inte-
racción del hombre con la naturaleza, asociando el universo mitológico con 
la realidad palpable.

Al parecer también de uso ceremonial, los dos últimos grupos conciernen 
a la piedra. El primero consiste en enormes piedras alzadas cuidadosamente 
en línea o en círculo. A más de la función funeraria de estos sitios de menhires 
tropicales, se puede imaginar que sirvieron para delimitar espacios sagrados y 
para realizar observaciones astronómicas.

Detrás de esta categoría y no menor pues se lo encuentra en toda la Amazo-
nía, está el arte rupestre muy rico y diversificado. Tres técnicas son dominantes. 
Los Amerindios, dibujaron muy a menudo en las rocas, pero en los abrigos roco-
sos también pintaron las paredes. De manera aún más excepcional, ensamblaron 
pequeñas losas en un suelo rocoso para trazar líneas derechas o seres (Figura 7). 
La similitud de diseños representados con aquellos de los petroglifos permite 
pensar en un uso comparable. Este arte empezó con los primeros habitantes de 
la Amazonía hace 11.000 años.

Sitios mixtos

Determinar un sitio cultural en Amazonía –y quizás en todo medio tropical 
húmedo– sin tomar la medida de su entorno es una herejía. En efecto, la arqueo-
logía, asociada a otras diferentes disciplinas, ha demostrado en estos últimos años 
el impacto determinante de los Precolombinos en el medio. No, la selva no es 
virgen. Es el resultado de múltiples acciones de los seres humanos desde hace 
milenios: control de las especies, favorecimiento de algunas de ellas, limitación 
de otras, cruce y domesticación de plantas, gestión de los árboles, agro-forestería, 
etc. Al contrario de lo que relata una leyenda racista, el Amerindio salía a menudo 
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de su hamaca para ir a trabajar en su entorno, ya fuera de manera consciente o 
inconsciente. Entonces, una implantación humana en Amazonía no se resume 
a una o varias casas sino que comprende igualmente un área de sus alrededores 
igualmente esencial para la vida de los habitantes.

Clasificar únicamente construcciones antrópicas identificables se vuelve así 
algo inepto. Un “sitio” humano tiene sentido solo en relación con sus alrededo-
res, también integrados a una dinámica cultural. Los Amerindios acondicionan 
el entorno de su hábitat y plantan sistemáticamente árboles frutales cerca de su 
casa y la vegetación de sus alrededores es siempre controlada. Precisamente, 
Darell Posey (1985) inventarió las especies en las proximidades de un gran 
pueblo Kayapó de Amazonía meridional y, en una sección de 3 km de camino, 
apuntó 185 especies diferentes, cerca de 1.500 plantas medicinales y 5.500 plantas 
comestibles. Como regla general, los Amerindios efectúan un impresionante 
manejo de su bosque. En la misma época, William Balée (1987) se interrogó a 
manera de provocación, quién había plantado la Amazonía estimando que cerca 
del 12 % de la vegetación de la cuenca amazónica había sido transformada o 
inducida por el hombre.

En ocasiones, la arqueología revela actitudes similares de acción direc-
ta en el entorno durante la época precolombina. Tomemos dos ejemplos. 
En Guyana francesa, los campos elevados construidos en la llanura costera 
guyanesa adquieren su completo sentido solo si se los vuelve a ubicar en su 
medio anfibio. Una muestra de sedimento recogida junto a un sitio de campos 
elevados contó la historia del entorno del lugar durante 2.150 años (Iriarte 
et al. 2012). Los resultados combinaron polen, fitolito y el análisis de carbón 
vegetal. Muestran bajos y constantes niveles de quema de biomasa durante el 
Holoceno tardío asociado a la agricultura precolombina de campo elevado y 
un aumento dramático en los incendios asociados a la llegada de los europeos. 
Estos datos sugieren que los agricultores precolombinos de la llanura costera 
de la Guyana francesa implementaron prácticas de extinción de incendios para 
mejorar la producción agrícola, a diferencia de los Indígenas contemporáneos 
que viven en estos ambientes, que practican la horticultura en bosques cercanos 
y queman regularmente las sabanas.

El otro ejemplo proviene de Brasil, en la Amazonía occidental. El descubri-
miento reciente de cientos de terraplenes geométricos debido a la deforestación 
moderna (Ranzi 2003) parecería implicar que esta región también fue deforestada 
en gran parte en el pasado, desafiando la aparente vulnerabilidad de los bosques 
amazónicos al uso humano de la tierra (Watling et al. 2017). Los científicos re-
construyeron la evidencia ambiental de la región de los geoglifos y encontraron 
que los trabajos de tierra fueron construidos dentro de bosques artificiales que 
habían sido manejados previamente durante milenios. Los bosques de bambú 
dominaron la región durante más de 6.000 años y sólo se hicieron pequeños claros 
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temporales para construir los geoglifos. Sin embargo, la construcción ocurrió 
dentro del bosque antropogénico que había sido manejado activamente durante 
milenios. Se ha concluido que, si los bosques de la región fueron intensamente 
despejados para la construcción y uso de geoglifos, esto podría implicar que los 
bosques de tierra firme son más resistentes a los impactos humanos de lo que 
se pensaba anteriormente.

La importancia de la acción humana en el medio amazónico fue demos-
trada ampliamente poniendo en particular relieve la extensión de los “paisajes 
culturales” (Clement et al. 2015; Levis et al. 2017). Se podrían multiplicar los 
ejemplos que demuestran de forma neta la necesidad de definir sitios cultu-
rales mixtos y naturales para que sean inscritos en el Patrimonio mundial. En 
Amazonía, la frontera entre Cultura y Naturaleza es imprecisa y movediza, 
quizás inexistente.

El último aspecto primordial en el caso de los sitios culturales y naturales 
concierne a los espacios sagrados. Las poblaciones selváticas e incluso agríco-
las, brindan un interés particular a ciertos sitios considerados como sagrados, 
benéficos o maléficos. Conocemos bien los “bosques sagrados” de los trópicos 
húmedos africanos pero nos hemos interesado en menor grado en aquellos 
de la Amazonía. Aquí también, muchos lugares son respetados o temidos por 
estar dotados de poderes específicos o habitados por poderosas entidades no 
humanas. Por ejemplo, Bruna Rocha (2017) señala ente otros, a lo largo del 
Tapajós, los rápidos Sete Quedas (desgraciadamente recién destruidos) y Dace 
Kapap (“allí en donde el pecarí atraviesa el Tapajós”), que los Munduruku honran 
o evitan. Aunque no se traten de sitios arqueológicos en el estricto sentido de 
la palabra y que existen, algunos, probablemente desde hace mucho, participan 
plenamente de esta concepción animista y transversal del mundo amazónico 
(Figura 9). Es indispensable integrar los saberes tradicionales locales a la de-
finición de sitios destacados y a las dinámicas para instaurar una inscripción 
mundial y de estrategia de protección participativa. Hay que cuidarse de 
prescribir una solución viendo solo desde afuera, dejando de lado los saberes 
ecológicos y culturales locales pues estos son la clave de una verdadera justi-
cia patrimonial. Tal vez, más que en otros casos, es absurdo, quizás sacrílego, 
querer patrimonializar lugares de Amazonía sin tomar en cuenta la opinión 
amerindia. Durante largo tiempo la ciencia occidental ha pecado de arrogancia 
describiendo a esta selva pluvial fuera de un discurso autóctono. Es deseable 
que al menos la preservación de sus bienes no forme parte de este error. El 
manejo de “paisajes culturales” se basa ante todo en el reconocimiento y la 
voluntad de los pueblos indígenas. No se debe olvidar que estos paisajes han 
sido tratados de generación en generación, como patrimonio común (Olwig 
2014). Amy Stecker (2017) cita así al jefe Maori Ngati Tuwharetoa de Nueva 
Zelanda al afirmar que “estas montañas sagradas no deben pertenecer a nadie y son 
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sin embargo de cada uno”. En estos lugares es donde están inscritas la Historia 
y memoria de los pueblos indígenas.

De cualquier modo es ahora innegable que el hombre ha dejado su huella 
indeleble en biotopos tan extremos como ciénagas o el bosque tropical. A más 
de los mecanismos naturales, se deben tomar en cuenta las actividades humanas. 
Desde la época colonial y hasta la fecha, el fuego, la agricultura y la ganadería, 
las terrazas y las obras en los camellones elevados asociados a las zonas húmedas 
aceleran la destrucción de las estructuras de tierra precolombinas. Esta es la ame-
naza de origen antrópico que más debemos temer, a menudo con una destrucción 
directa a causa de las obras modernas. Los riesgos comprenden intervenciones 
activas como los drenajes, labrados, obras inmobiliarias o conversiones en campos 
de arroz. Por ejemplo, por causa de su ubicación en sabanas abiertas donde se 
hacen varios trabajos modernos (agricultura, ganadería, construcciones, etc.), 
los campos elevados sufren hoy en día múltiples amenazas (Rostain y McKey 
2015) (Figura 10).

Figura 9. A lo largo de los caminos que cruzan la selva por los límites de la Tierra Indígena Sawre Muybu, los 
Munduruku trabajan junto con los Beiradeiros de Montanha y Mangabal para la auto-demarcación de su territorio. 
El letrero indica: “la tierra es nuestra madre. Debemos cuidarla y respetarla”. Por este territorio pasó el pecarí – lo 
que conduce a un episodio del mito de origen Munduruku. Bajo la autoridad de Karo Daybi – reveladoramente, los 
Munduruku no tienen una palabra para “gobierno” así que utilizan la palabra portuguesa. Karo Daybi es un guerrero 
Munduruku mítico. De izquierda a derecha: Cacique Chico Índio, Ageu Lobo Pereira, Cacique Juarez Saw, Chico 
Catitú (fotografía Mauricio Torres y leyenda Bruna Rocha)
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Una patrimonialización que empieza por el conocimiento

A fin de presentar estas Maravillas precolombinas han sido invitados los mejores 
especialistas de la Amazonía sobre el asunto, y cada uno se ha hecho cargo de un 
tema. Por supuesto, no todos los sitios conocidos en cada categoría son descritos 
sino únicamente los mejor estudiados, aquellos en donde las investigaciones 
arqueológicas han sido lo bastante avanzadas para identificarlos. De la misma 
manera, en esta lista no se busca proponer ningún orden de tipo jerárquico pero 
más bien que los sitios estén unidos por un tipo de material. Hemos comenzado 
entonces por el monumento de tipo más antiguo, hecho de conchas, seguido 
por aquellos de tierra y finalmente por los de piedra, más intemporales pues al 
parecer se los realizó a lo largo de la historia precolombina (Figura 11). Este 
libro presenta así de modo sucesivo:

1.  Los conchales, por Francisco Antonio Pugliese Junior, Carlos Augusto 
Zimpel Neto y Eduardo Góes Neves.

2.  Los montículos, por Heiko Prümers.
3.  Los camellones, por Stéphen Rostain.
4.  La terra preta, por Manuel Arroyo-Kalin.
5.  Los geoglifos, por Denise Schaan.

Figura 10. Campos elevados del complejo de Savane Maillard, Guyana francesa, amenazados por varios peligros: 
aplanamiento con excavadora a la izquierda, ganado con cerca en el centro, incendio con área quemada abajo y 
construcciones con vía y su fosa lateral a la derecha (fotografía S. Rostain)
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6.  Los megalitos, por Mariana Petry Cabral and João Darcy de Moura Sal-
danha.

7.  Lo rupestre, por Edithe Pereira.

Para concluir, el antrópologo Philippe Descola se pregunta sobre la patri-
monialización de los bienes culturales y materiales, así como sobre el tema de la 
universalidad de los conceptos que se hallan detrás. Como lo hemos visto, si las 
nociones sobre el “largo tiempo” tienen valor de por sí para la sociedad occidental, 

Figura 11. Mapa de algunos sitios monumentales precolombinos de Amazonía (diseño S. Rostain con fotografías M. 
da Paiva, A. Roosevelt, S. Rostain y D. Schaan)



26 LAS SIETE MARAVILLAS DE LA AMAZONÍA PRECOLOMBINA

son menos legítimas y menos aceptadas por las sociedades “tradicionales”, ya sea 
en Amazonía, Alaska, África, el Sahara o en el Pacífico. “De este modo no es sorpren-
dente constatar que estas sociedades continúan en este inicio del siglo XXI guardando una 
temerosa distancia frente a la arqueología, esa ciencia humana que debiera contarles su 
propio pasado cavando en el suelo” (Sand 2017: 8) (Figura 12). El debate del punto 
de encuentro entre el cartesianismo utilitario occidental –concretizado por la 
inscripción de los sitios que deben ser protegidos en el patrimonio mundial– y 
la necesidad vital de preservar lugares de memoria y ritos primordiales de las 
sociedades autóctonas amazónicas, queda así abierto.

La noche dio lugar al día. Después de la lluvia, esperemos que lleguen el 
buen tiempo y el arco iris de siete colores, tan frecuente en Amazonía. Basta de 
espectro foto meteórico y de cuarentena ínica. Es tiempo de honrar a las Siete 
Maravillas de la Amazonía precolombina.
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Figura 12. Excavaciones en el sitio Formativo de Pambay, valle del Pastaza, Amazonía ecuatoriana (fotografía S. Rostain)
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