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Venezuela 

El trabajo presenta los pr imeros datos sobre c a m -
pos de cultivo prehispánicos, obtenidos en Caño Ven-
tosidad, Estado Barinas, Venezuela, a través de la 
excavación arqueológica, y además, analiza los r e -
sultados del survey de la zona adyacente. La informa-
ción obtenida sugiere que la construcción de los c a m -
pos se relaciona con grupos de Selva Tropica l , cuya 
penetración a las sabanas forma parte de la gran e x -
pansión Arauquinoide, que desde el Orinoco Medio y 
Alto, se dirigió a otros sec tores del territorio vene-
zolano entre los 1000 y 1400 D . C . 

En regiones de Suramérica como Perú, Ecuador, el este de Bolivia, el 
norte de Colombia, el sec tor costero de Surinam, e igualmente, en d i fe -
rentes cuencas andinas (Denevan 1970), han sido descubiertas estructuras 
prehispánicas construidas para ser utilizadas como áreas de cultivos, las 
cuales en períodos de inundación, constituían zonas con buen drenaje. Ba-
sados en esta amplia distribución en regiones sujetas a inundaciones p e r i -
ódicas , y en el hecho de que las fuentes históricas aportaban ciertos indi-
c ios al respecto , se estableció la hipótesis de que estructuras s imi lares 
deberían de existir en una región como los Llanos de Venezuela. 

En este sentido, en el siglo XVI, Juan de Castellanos (1955,1:539) infor-
ma sobre la existencia de " labranzas viejos camellones" , en asociación con 
calzadas. Del mismo modo, en el siglo XVIII, Gumilla (1945:430-431) in-
dica que algunas tribus llaneras cultivaban las sabanas empleando macanas 
con las que apilaban la t ierra a ambos lados de una trinchera, en los luga-
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res húmedos. De esta forma, la vegetación herbácea quedaba cubierta con 
tierra y sobre esta se plantaba el maíz, el a j í , la yuca y otros tubérculos. 

Por otra parte, las investigaciones arqueológicas realizadas hace algu-
nos años en el Estado Barinas, habían revelado la existencia de otras e s -
tructuras prehispánicas de tierra (montículos y calzadas) , algunas de las 
cuales podrían haber sido empleadas también para fines agrícolas (Cruxent 
1966). Sin embargo, el hallazgo de estructuras agr íco las , propiamente d i -
chas en los Llanos resultó infructuosa hasta el ario 1968,cuando J . H . T e r r y , 
del Serv ic io Geodésico Interamericano, observó en algunas fotografías a é -
reas , correspondientes a la parte sur del Estado Barinas, lo que parecían 
ser campos drenados. El poster ior examen de dichas fotografías conf irmo 
su existencia y condujo a la planificación y ejecución de un projecto e c o l ó -
gico-arqueológico (1), cuyos trabajos de campo se realizaron entre los años 
1972 y 1973. En este informe o f recemos los datos prel iminares sobre tales 
construcciones agrícolas prehispánicas, los cuales fueron obtenidos a t ra -
vés de excavaciones arqueológicas y del análisis g e o - e c o l ó g i c o . 

1. LAS ESTRUCTURAS 

Las estructuras agrícolas prehispánicas del Estado Barinas, Venezuela, 
ocupan una extensión de aproximadamente 15.5 km. , y están ubicadas a u -
nos 20 km. al noreste de El Saman, un pequeño pueblo sobre el r ío Apure 
(Fig. 1). Se encuentran en los terrenos del Hato Candelaria, uno de los nu-
merosos fundos ganaderos de las Sabanas de Mata de Bárbara, en la región 
del Cano Guanare Vie jo , tributario del río Apure. Toda el área está c u b i e r -
ta por una vegetación de se lva, sabana y estero y sujeta a inundaciones v a -
riables durante la estación lluviosa. La vegetación selvática cubre , gene-
ralmente, los terrenos elevados, que se inundan esporádicamente y por un 
período cor to . 

Las estructuras en número de 500 aproximadamente,son camellones a lar -
gados que se orientan en sentido perpendicular al curso del Cano Ventosidad 
y otros canos adyacentes ( F i g . l ) . Se inician a partir de la selva de galer ía , 
que cubre ambas márgenes del cano, y se dirigen hacia el sur a través de la 
sabana, hasta llegar a las inmediaciones del límite superior del Estero C a u -
jara l . Están organizadas en conjuntos de dos camellones paralelos con una 
trinchera o canal intermedio, que parece haber servido c omo canal de d r e -
naje en dirección hacia el estero . Estos canales serpentean ligeramente y 
no siguen un patrón regular en cuanto a anchura y profundidad ( C . P . C h r o -
stoviTski, comunicación personal) . Cada conjunto de camellones se encuentra 
separado de los vecinos por un area de sabana abierta (Fig . 2). 

Debido al aporte sedimentario, el desnivel actual entre la c ima de las 
estructuras y el fondo de las trincheras osc i la entre los 25 y los 75 c m . , 
aunque originalmente fue mucho mayor. La anchura promedio de los c a -
mellones es de 15.5 mts. , mientras que la de las trincheras o canales es 
de 4 . 4 mts. En promedio , la distancia entre cada par de estructuras es 
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de unos 48 ,8 mts. Finalmente, si bien su longitud es variable, en los mayo-
res puede alcanzar los 1000 mts. 

Las excavaciones llevadas a cabo durante la investigación indican, que el 
antiguo piso de sabana sobre el cual descansan las estructuras, esta c o n -
formado por una ser ie de elevaciones y depresiones, con un decl ive general 
en dirección es te -oes te . Dichas estructuras suelen encontrarse sobre las 
elevaciones. En general , hacia el este , los camellones individuales son más 
numerosos y v is ib les , mientras que hacia el oeste , se definen mejor los pa -
r e s . 

El perfil revelado durante la pr imera excavación (Fig. 3) ,y los resultados 
preliminares del análisis de las muestras de t ierra indican los siguientes 
hechos, en relación a la estructura de los campos y a su naturaleza: 

1. La existencia de un viejo perfil de sabana por debajo de capas no c o -
rrespondientes a la sabana sugiere la artificialidad de , por lo menos, a l -
gunos de los sectores de estas estructuras. 

2. La t ierra empleada para construir los camellones fue trasladada des -
de otros lugares y no tomada de las trincheras o canales intermedios, pues 
estos no fueron excavados. Sólo representan el espacio intermedio entre dos 
camel lones . 

3. La comparación de los análisis de muestras de tierra obtenidas en las 
estructuras (2), los canales, la sabana y las márgenes del cario, indican que 
la t ierra de las estructuras probablemente provino de las márgenes del 
Caño Ventosidad. En efecto , tanto la t ierra de los camellones como aquella 
procedente de las márgenes del caño, son mezclas sedimentarias con só lo 
un 1 3 - 2 9 % de contenido arc i l l oso , mientras que la tierra del canal y de la 
sabana adyacente, tienen un porcentaje de arci l la considerablemente más 
elevado ( 2 7 - 4 5 % ) . 

Finalmente, los datos adicionales proporcionados por el trabajo del g e o -
morfoecólogo M . S . Chrostowski sugieren la posibilidad de que las e s t ruc -
turas (camellones) , situadas hacia el sector oriental, sean formaciones na-
turales relacionadas con las migraciones del caño; mientras que las o c c i -
dentales, pueden haber s ido , total o parcialmente, construidas por el hom-
bre . Durante las excavaciones de dos de las estructuras se obtuvieron tres 
tiestos a una profundidad de 30 c m . Su relación con las ocupaciones p r e -
hispánicas del sector será discutida más adelante. 

2. LA EVIDENCIA CULTURAL 

Las investigaciones arqueológicas llevadas a cabo hasta ahora en el E s -
tado Barinas han revelado, que los montículos y las calzadas fueron c o n s -
truidos por un grupo sedentario, denominado Caiio del Oso , el cual ocupó 
los Llanos Occidentales de Venezuela desde los comienzos del pr imer m i -
lenio A . C . (Zucchi 1972 a; 1973). También se estableció que entre 500 y 550 
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D . C . , ya se construían en esta zona estructuras de gran tamaño, de acuer -
do a técnicas bastante especializadas (Zucchi 1972 b; 1973). Finalmente, se 
postuló que tanto la técnica inicial para construir montículos, así como el 
cultivo de la yuca, fueron adoptados por la gente de Caño del Oso de los 
grupos Arauquinoides (Rouse and Cruxent 1963 :90-95) , quienes ocuparon 
la gran curvatura del Orinoco, aproximadamente desde los 500 D . C . 

Sin embargo, contrariamente a nuestras expectaciones iniciales, el s u r -
vey arqueológico de la zona que rodea a Caño Ventosidad no reveló ningún 
asentamiento correspondiente a Caño del Oso o al grupo LaBetania, que fue 
el que le sucedió en el área de Barinas (Zucchi 1967; 1968). En cambio , se 
localizaron y excavaron someramente ocho sitios de habitación. Todos ellos 
están situados en un micro-ambiente selvático dentro de las sabanas , ya s e -
an las selvas de galería a lo largo de los r íos y caños, o en matas (parches 
selváticos aislados en el medio de la sabana). 

Debido a lo limitado de las excavaciones y al hecho de que algunos de los 
yacimientos han sido fuertemente erosionados por las inundaciones p e r i ó -
dicas y las crecidas de los r í o s , el material obtenido fue, en general , bas -
tante e s caso . La alfarería de los sitios La Guafa, Copa de Oro y Punto F i -
jo tiene desengrasante de cauxí (esponjilla). En cambio , el material de El 
Choque, El Mamón, La Majada, Cerro de la Gallinita y El Cerr i to , que a -
parentemente pertenece a un mismo comple jo , tiene desengrasante de p a r -
tículas minerales y de arc i l la . 

En general , las formas de las vasijas son sencillas y algunas de ellas son 
comunes a todos los yacimientos (Fig ,4 ) . Además de estas formas comunes, 
la alfarería de La Guafa se caracteriza por vasijas con paredes verticales 
y por grandes depósitos pir i formes (F ig .5 ) , En cambio . Copa de Oro p r e -
senta botellas de cuerpo globular con cuello alto vert ical , boles con base de 
pata y ollas globulares con boca fuertemente restringida (F ig .5 ) . En el ya-
cimiento El Mamón aparecen las botellas de cuerpo lenticular, asi como 
otras vasijas que, aparentemente, constituyen imitaciones locales de f o r -
mas cerámicas que caracterizan tanto al complejo Caño del Oso como a La 
Betania (Fig .5 ) , En el yacimiento El Mamón se encontró, además, mate-
rial correspondiente al complejo LaBetania. Con respecto a las formas de 
Punto F i j o , es poco lo que se puede dec i r , ya que el material no ha sido a -
nalizado en detalle aún. Sin embargo, parece evidente que las ollas globu-
lares y los boles son las vasijas más corr ientes . 

En cuanto a la decoración, en el material de La Guafa, só lo se observó la 
impresión de cestería en la superf ic ie inferior de un budare y un apéndice 
probablemente zoomorfo (Fig. 6, E - F ) . El material de Copa de Oro , por el 
contrario , presenta pintura, incisión, aplicación, así c omo impresión de 
tejidos y cester ía . Los motivos pintados consisten en grupos de triángulos 
concéntricos colocados en direcc iones alternas, combinados, a v e c e s , con 
puntos (F ig .7 , A - B ) . Los motivos incisos constan básicamente de líneas 
rectas que siguen un patrón en forma de V , el cual a v e c e s , e s t á combinado 
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con los puntos o con una ser ie de líneas paralelas ( F i g . 7 , D - E ) . El trabajo 
de aplicación se limita a los altos cuellos de botellas y toma la forma de p e -
queños rodetes de arci l la que representan caras humanas { F i g . 7 , C ) . T a m -
bién son frecuentes diversos tipos de asas-apéndices . La impresión de te -
j ido y cester ía se limita a la superfic ie inferior de losbudares , al igual que 
en el material de La Guafa (Fig. 7, F - G). La alfarería de Punto Viejo tiene 
decoración incisa, aplicada e impresa. Los dibujos incisos repiten el ya c a -
racteríst ico patrón en V , el cual a veces está combinado con c í r cu los , pun-
tos o pequeños apéndices (Fig. 6, A - D ) . Al igual que en los anteriores , la 
impresión de tejido y cester ía se limita a los budares. 

Finalmente, el material de El Mamón, así como el de los otros sit ios r e -
lacionados, tiene motivos inc isos , localizados generalmente en la super f i -
c ie externa de los bordes o sobre el segmento superior de las panzas. E s -
tos motivos consisten en lineas rectas , paralelas o colocadas en d i recc io -
nes alternas, así como el punteado y las impresiones digitales (Fig. 7 , H - L ) . 
Los tres tiestos encontrados durante la excavación de los campos agrícolas 
se relacionan con este último material. 

Por lo que respecta a la ubicación cronológica , só lo el yacimiento de Pun-
to Fi jo produjo suficiente carbón para real izar los análisis de C '̂̂ ''; estos e s -
tán actualmente en curso . Sin embargo , en base a las comparaciones es t i -
l íst icas , es posible asignar a estos complejos y a las estructuras agrícolas 
una posición cronológica tentativa. Si bien la cerámica obtenida en los ya -
cimientos del área que rodea a Cario Ventosidad, presenta bastante var ia -
ción local , la utilización del cauxí como desengrasante, el empleo de inc i -
sión fina formando motivos en V , la aplicación de rostros humanos con c e -
jas arqueadas en los cuellos de las botel las ,y la impresión de tejidos y c e s -
tería en la superf ic ie externade losbudares , la vinculan estrechamente con 
la ser ie Arauquinoide del Orinoco . Especialmente, con sus complejos más 
tardíos : Matraquero, Camoruco y Guarguapo. Por este motivo cons idera-
mos que, a pesar de las variaciones locales , el material de la zona de C a -
ño Ventosidad forma parte de la ser i e Arauquinoide. 

Finalmente, si tomamos en cuenta que los complejos Matraquero, C a m o -
ruco y Guarguapo han sido ubicados en el período IV de la Cronología de V e -
nezuela (1000- 1500 D . C . ) , es posible asignar una posición cronológica s i -
milar al material del Caño Ventosidad. Esta ubicación cronológica tentati-
va, parece , además, estar apoyada por la presencia de material del c o m -
plejo La Betania en el yacimiento de El Mamón, ya que el pr imero tiene una 
posición cronológica que abarca un período comprendido entre los 650 y los 
1400 D . C . ( Z u c c h i M . S . ) . Del mismo modo, si los tiestos encontrados en los 
camellones agrícolas se relacionan con el material de El Mamón, se le pue-
de atribuir a estas estructuras idéntica posición cronológica . 

213-



3. CONCLUSIONES 

Si bien este proyecto está todavía en curso , se pueden esbozar algunas 
conclusiones preliminares referentes tanto a las estructuras como a los 
grupos involucrados en su construcción: 

1. Es evidente que por lo menos c iertos sec tores de los camellones de 
Caño Ventosidad son art i f ic iales , y es probable que algunos lo sean en su 
totalidad. 

2. E l u s o d e e s t a s estructuras fue, sin lugar a dudas, agrícola y su fun-
ción inicial debió s e r , proveer de superf ic ies elevadas y bien drenadas pa-
ra el cultivo de la yuca, aunque es posible que, posteriormente, se les ha-
ya empleado también para el maíz. 

3. La gente de Caño del Oso y La Betania, que edi f icó otros tipos de e s -
tructuras (montículos y calzadas) en el sector occidental del Estado Barinas , 
no está relacionada con los campos agrícolas de Caño Ventosidad. 

4 . Los asentamientos descubiertos en el área que rodea al sec tor de C a -
ño Ventosidad corresponden a grupos de Selva Trop ica l , que tenían una sub-
sistencia basada en la caza, la pesca y el cultivo de la yuca. 

5. La relación que existe entre el material obtenido en estos asentamien-
tos y la Ser ie Arauquinoide, así como su posición cronológica tentativa, 
sugieren que la penetración de grupos de Selva Tropical a las sabanas de 
Barinas, forma parte de la gran expansión Arauquinoide, ocurrida entre los 
1000 y los 1400 D . C . , a partir del Orinoco Medio y Alto. 

6. La implantación de un sistema extensivo de producción agrícola en una 
zona marginal como los llanos, fue posiblemente el resultado de las p r e s i o -
nes demográficas sufridas por una población crec iente , que ya no podía man-
tenerse en base al tradicional sistema de conuco, practicado a lo largo de 
las riberas inundables del Orinoco Medio y Alto. 

7. A pesar de la ausencia de datos arqueológicos concretos sobre las o -
tras estructuras agrícolas de Suramérica , la naturaleza de los campos de 
la zona de Caño Ventosidad (parcialmente naturales), permite cons iderar -
los tentativamente como el ancestro de las demás construcciones agrícolas 
suramericanas. La implantación de una agricultura intensiva de tubérculos 
en dicha zona debió requer ir , inicialmente, el aprovechamiento de los s e c -
tores naturalmente elevados. Poster iormente , las crec ientes presiones de -
mográficas y la necesidad de mayores áreas de cultivo, hicieron necesaria 
la ampliación de estas áreas elevadas. Probablemente esto se logro medi -
ante la modificación de elevaciones ya existentes y sólo posteriormente, a 
través de la construcción total de otras . A partir de esta zona, esta nueva 
técnica agrícola , fue llevada a otras áreas de Suramér ica , en donde alcan-
zó su más alto grado de elaboración. 
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NOTAS 

(1) El proyecto fue financiado por la National Sc ience Foundation, la Uni-
versidad de Wisconsin, Madison, y el Instituto Venezolano de Investiga-
ciones Científ icas, Caracas . 

(2) Los análisis de las muestras de t ierra se llevaron a cabo en el Labora-
torio para el Análisis de Plantas y Suelos de la Universidad de Wiscon-
sin. 

(3) Elena Sassone corr ig ió el est i lo . C . Quintero elaboró los dibujos. Las 
fotografías del material fueron hechas por P . Medina. 
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ILUSTRACIONES 

Fig . 1 : Mapa de Cario Ventosidad y las estructuras. 

F i g . 2 : Fotografía aérea de los campos de cultivo. 

F ig . 3 : Perf i l estratigráfico de la excavación. 

F i g . 4 : Formas de vasijas comunes a todos los yacimientos. 

F i g . 5 : Formas de vasijas distintivas. 

F ig . 6 : Tiestos decorados de los s i t i o s : Copa de Oro y El Mamón. 

F i g , 7 : Tiestos decorados de los sitios : La Guafa y Punto F i j o . 
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