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Cotor*A :)

"Permttame - dijo el caballero con tono de ansiedad - "que le
cante ua całtci n".

"iEs muy larga?" - pregunt Alicia. que hab'n tenido un dia
poć ticanunte ruty car gado.

"Es larga" - dijo el cąballero - "pero es muy, muy hermosa.
Todo eI que me Ia oye canlar, o bien prorrumpe en llanto, o
bien-.."

"...iO bien que?" - diio Alicia al ver que el caballero se habia
callafu & repnte.

"O bien no proftIanpe"

(Al Oro Lado del Espejo: Lewis Carroll)
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Introduccion

La aroue.ologfa del altiplano narifrense es relativamentereciente.1as prime;il t'.;;tfiłon., datan de Ia d cada delsesenra. Los conrextos invesiigados-h;ri;'"I-orii"nro sonbdsicamente funerarios y, en -en . proporci n, domćsticos.

Los contextos funerarios no han sido recuperados de unamanera sistem{tica dcbido, fundamenr;l -";;,;t ll.*., o.seguridad. La presencia de granJes.ilrfiil;;;Jbr;, de orodentro de las rumbas del cem'ent.'io ae ivri.idJl; (P"fiłes) forz

'1frl''ittfff 
!itiliif; 3}.:f six*l;:iTŁiT.,#:l;iy duefros de ros terrenos. En iales cocunstancias, se recuper ercontenido de las tum_bas pero no i" cont 

"*,"r-tiJ*po y latranquilidad necesarios p1m observar c mo estaban dispuesros rosobjetos en reraci n.o"i,r &oe;;;y;- i" #^;fr:i n de latumba excavada por Correł-rp"u .la' pi,i ffi;t"'b 7-1978,pp.27 2), y aq u el l as excavada ś po. ś'-n,rI g".I **u];s' ies ul tadosestrin inćditoś, las tumbas p.n. ..i*tes a los principales fueronsaqueadas y de eil,as soraminte .on*.ro, algunos oBjetos de orol j:*Pugu adquiridos por et Museo del Óro. Dei resto delcementerio, conocemos el cont.nroo de una tumba intermedia
y,ffi J ?iJr tl 

r 
1" 

u -i "i 
lu-* u.' ;il;.; ;; .."'1d^ ilr Lr era i

:_ - Los c-ontextos_ domćsticos 
-son asimismo escasos erncompletos. Los vestigios ai l"s-aai.r;;ili""iiu"no"ncompletamenre saquea os. t-", i"L"tos por ubicar una s ravivienda intacta r"d'o' lnt il'ośo'. s" dćs-capotaron algunasviviendas cuvos oisos eriil;;i;;;;". por el saqueo; son pisossuperfici aler, aon' ar.asas evidencias cul rurales.',, 

.._ Ha.sp el momento, las investigaciones han permitido laidentificaci n de dos compi.1* Ęil"i&t;"' #..""aTl.."punIa provincia del'Carch.i, ;;ii-E;;d;r,.et aldplano T querres_
-Ipiaies, y pane der vate A; Aoir-;*., o.p*"-ento de Nari o.Uno de estos compr"los,-conJciao'.o*o piartar-Tuza, con unacronologfa que va o.i iiil.'ii*J 

'iglo 
xVI AD., eś posibleastgndrselo a los antecesoils oTlo, iu*or, quienes ocupaban lazona a la llegada de los espa. oles 

"" 
ei sigl;*Vł-.'^vg 

wsy(

]*p:*e'.T5i1sJ''Ęi!!',:Hst::'ł"i#T."soo'#ff ,.enclaves, apartados un'". 
-ać 

ot o."poi'un par de dfas dd camino.
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El estudio sistemiitico de uno de estos asentamientos protopasto,
el de Miraflores (pupiales,.Narifr.ol, 

"ui..Jo l,.,l.J; 
'; 

pequenaelevaci n,- permiti -estabrecer 
la' e*istenci; d;;;;-rociedad

estratificada, dominada por una ćlite cacical ar.ea"aoi de la cualfuncionaba una extensi red de intercambio dc proouctos y
Taterias primas (uribe 19g5-6:33). r-" "r..*r5.io" de ros
::::!:irl l_:t ploy:ertos de.productos sunruarios, parece haberrequendo una notable inversi n de tiempo y esfuerzoś por parte dela comunidad. Fsta sociedad, con-'el'paso d;i ii;po, sedesritualiza y se democra[iza, peidićndos. fu' air...ncias sociaiesy las relaciones c9n la coira, tan determi 

-:;;;;".a 
losprotopasto. - t

A diferencia de la protopasto, la sociedad pasto ocupa todoel territorio, agrupdndoie eit 
"td.". hasta be i00 ."..r,terraceando las laderas d.e los rfos para cultivarlas, y poco a poco

van desapareciendo las diferęncias iociales 
"nt 

.]o"in'a]łau,j'.

La visi n que tenemos de la sociedad protopasto proviene
9r,9r.". peculiar mts en scene como es el de ra muerte. Loslnolvlduos ar morir arrasran consigo su condici n social.
*-r::::9: esta premisa como verdid ra, p"d. ;;Jpon". qu.un entlerro es un contexto intencional,-en el sentido de'ladisposici n del cad ver, de los objetos que lo 

^.o,'l** y dem s
IŁ:9^",|_1.i9^93nf.orm 

an el c o n te x io fu n rari o. A l s r i n te nc i o n al,ueva rmplfcita cierta simbologfa. En este sentido, una tu*ba es tanelocuente como un piso de vivienda, aunque cn Ia primera los
gljetoq que acompafran at mue.io'il -Ailld"or-'"on 

unoerermrnado orden intencional que en el piso de la vivienda noexiste- En este ltimo,-ros uestigioi, ia y'comolo, 
"n.u"nt " "rarque logo, han sido objeto ae ina śe'i" a" ."*ui* *1.aor., 

"su fase final de deposici n. oe tJ manera que conocer. unasociedad a trav s de sus entierros rupon" el estudio sistem tico decontextos intencionales.

. .F:'l p.esente ensayo pretende absraerre a ra organi zaci nespacial de los cementeri s, i ra aisposicion d;i.;p* in*te*o a.las tumbas v a los motivor i. nogrrificos 
-a!-i*-'"ujetos

depositados n ellaś, l; ilJiJ.'J."n .". algunas estructurasprofundas referidas aI minej aii ćrp."io, ą;;]jilz estćnpresentes en distintas instancias y .nanifestacibn.s cuiturates ysociales.
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El manejo epadal de lm cementeric (

La excavaci n sucesiva' de tumbas en el cementerio
protopasto de Miraflores (Pupiales) a lo largo de varios afros
-(Correal, en Cardale_ l977-8:Żi2; Sarimiguet 15lz: Uribe |977-8;
Lleras y uribe 1982-3:337-379), pernnilio distinguir un *-";o
sectorizado de este tipo de espacio lor para de estisociedad.

- En la parte central del cementerio se encuentran los
entierros. mriltiples de los principales y su sćquito, a unaprofundidt pro.medio de 20 meros. Eri ta pan med.ia, loi
entierros de individuos pertenecientes a sectores sociales
intermedios, a una Brofuir<iida{ promed.io de lO metros; y en laperiferia, las tumbas individirales y superficiales' e los
comuneros. Los sectores intermedios śoą relativamente
hipotćticos y3-q.Ye solamente han sido identificido"; 

'',d' 

de una
sola tumba (uribe 1977-1978::139). Esta riltima carece dc restos
9'ę.oq _Y eS, por lo tanto, dificif asign rJela ; ; o variosindividuos. -

(4e
Partiendo de los rasgos antes mencionados, un poblado

protopasto podrfa presentar la siguiente imagen: IJn piano de
reflexi n (la sup.erfi.i. 99 la-tierra), y. sobrJesta, en'la pane
superior, una serie de bohfos de tapia pisada, separados enbe si
por unos cuantos metros. En la parte inferior, debaio de la
superficie, una serie de entierros hechos en los pisos de lis casas.
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rnrrndo 
de los vivos

rnułdo de los muertos

E:

I-a costumbre de enterrar a los muertos en el piso de la casa
conlleva la idea de "dos casas, de un dualisnio y dc una
intercomunicaci n entrc dos dimensiones: la casa de arriba, donde
vive la familia, de luz y calor,-mienrras que el entierro debajo del
piso cs la casa de la oscuridad y del frfo" como ha icho
recientemente Reichel-Dolmatoff (1988:37) en un contexro
general.

P LANTA
Cementerio Proloposto; Siglo Xlll DC.

tumbos intermc{ios

o
tumbos de

o
o

plono de ref texi n
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Ę'J{ implic_itos, al menos,.do. nirr l.r, uno por encima y oro por
debajo del plano de reflexi n.

El manejo del espacio interno de Ia vivienda

Las viviendas pasto eran redondas, con muros hechos de
tapia pisadl y con una enrada orientada en senrido contrario a loivientos alisios (Uribe 1977-1979 Fig.57).

""^-.^_,L,:_disposici 
n de las casas varia segrin el tipo deasentamlento; es lineal cuando este se ubica a-lo largo'de lacuchilla de un cerro, y es circurar o elfpti;" ;;*d"oest enterritorio plano. una iivienda pasto tieni por io!.**1, onu

lumba en el.centro y ocasionalmente otras tu*bas.n i s conromoslnternos der muro- En la pane- externa se encuentran pequefros
basureros cavados en el piso, donde fueron depositaoo;ł'gil";
objetos de uso cotidiano,'rotos y usados.

5l

La tumba es parte integral de la vivienda, aun si - como sucede
entre- numerosos grupos indfgenas - esta era abandonada al morir
el jefe de la familia. Las consideraciones anteriores nos llevan a
tomar como unidad de andlisis la vivienda con todo lo que se halla
enterrado debajo del piso.

El manejo del espacio interno de la tumba

Al igual que el cementerio, Ia tumba protopasto riene un
9enqo constituido por una depresi n cilirrdrica iłlaai en el piso de
la cdmara, una zona intermedia (el piso de la cd.mara) y una
periferia (la banqueta). En el centio esti{n deposiia os los
caracoles marinos, objetos naturales que no han sido
Fan:l9..ougos por la mano del hombre y que prbvienen de la costa
Pacffica. En el piso de la c6mara,- o'sećtor intermedio, se
encuentran una.gran variedad.de objetos manufacturados a partir
de materi.as primas extraterritoriales, como son los objetos en
madera chonta (bancas, implementos de telar, macanas', husos,
bastones de qando, etc); cuentas de collar fabricadas a pu.ti. a" ti
concha Spondyhts; esreras de fibras vegetales y objetojde adomo
personal hechos de rumbaga (narigueias, diademas, pectorales,
etc). En,la periferia, constitufda poiuna banqueta mis'alta qu".i
plso oe la camara, se encuentran las vasijas de baro hechas conmateriaprimalocal. J - --

bonqu eto
mu ro de

topio pisodo

6

o
o
x

corocotes de mor
objetos de oro
estero s
cercimico
restos dseos

PLANTA DE UNA TUMBA PROTOPASTO

PLANTA DE ViViENDA PASTO

bosurero
pozo de occeso
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con base en el dibujo.anterior podemos ver uno similitud,
entre la distrtbuci n del espaćto del cćmenterio protopasto' por
una.pą-rte, y la turnba colectiva , por Ia otra, que involucra una
serie de asoctaciones entre statw de los muertos,y procedenciay
rco de los objetos.

. Este sugerente trabajo de Marta victoria uribe invita a
hacer unos comentarios, los cuales ella gentilmente ha quertdo
involucrar a manera de disctłsi n inte"rna en el texto. En Io
expuesto hasta aqut, ella plantea un isomorfsrn enrre disintos
plałos:

! eJ.nlgno que dtstribuye eI espacio en la planta de lą casa.
2. El plano que distribuye , directa.ertć debaji ait prnero, tos
e-spacios de las c łnaras lateraies de las twnfus:
3; El plano de los pueblo-cementerios, conj,nci n coleaiva d.e los

. 
dos anteriores, en-esta sociedad.

Los tres planos distribuyen eI espacio en formaconcćntrica. El primero y el segunclo plano s n de dimcnsiones
comparables, el de la casa y et ae b tułnba, pero ocurren en
niveles disrtntos: arri,bay ab jo. El tercer ptanipeiune-ce a otradimensi n social mayor, aa pobladZ y;;;,rt;:;i;ente el
cementerio.

En el centro del primer plano est el fog n: piedras y
fy e g o, e I e me nt o s ( p arti c ui ar mr rt, i' t e r1I i^; i a;;ź ś' dr' r' p', o,
que- tuviesen, como en muchas otras sociedides anteriidias,m ltiples asociaciones dc gran imponancia simb lica. il centro de
este plano I est destinado a dcsaparecer; es en ese punto dondc secava el t nel que conduce a Ia c rnara laterai de la twnba
respecnva.

En el cento del -segundo plano, que corresponde a latumba directamente debajb, s, iros irf;;;;-qrź-'n|Ą oro ycaracoles de mar. La ataora 
-es 

eryrtctta 
", 

,"-toiii trjiTr" a" i,procedencia de los caracoles, nl que, parecen ocupar por esemotivo (entre oros, posiblemente) sa'ibicaci n cełial.' El otroelęnęnt9 Presente ei este centro eś el oro, que de ,r*o iene en lamitologta amerindia-ałnp.lias ,or*ioit;iić' ;ć"b, p;-;; quc las
?:::^q::-r_'!!! 1n los dos centros son elerienos Ęr, i, źtg*oJorma representan o encarnan Ia opostci n aritba-abaiź, ico nno tan fue rt es as o c iąc io ne s de es ie ttp o ae ie ij t arimi e ntos(ftłego, oro, ptedras, caracoles)iz --'

cpveNreRio PRoroPAsro TUMBA PROTOPASTO
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El centro der.tercer prano no parece escqcv a una posibrelectura en estos tćrmiłas. ti, 'i irrio estarta , seg n Ia Figura.I,
eI puyto.dc mayor contraste social-espaitit -brr"rT ijłrentcat, apartir del plano de reflexi n: eI mĄor rango sociąl y la mayorprofmdidadde lannba

El centro d3 es-tos planos parece configurarse enbncescomo el lugar donde se da ćt transtlo'-;'i;' inversi ncorr.espondiente de un mundo de ra superlir* a-un mundo deabajo, que es en este contexto el iugar dc'Ie; n;bas.ć;d" uno deestos mundos tiene-, a sll vez, pldnos ;'o^;tić^ ;, l. que sereJiere al manejo del espacb.

El manejo del espacio pictogr fico

En lo que sc rcfierc al manejo dcl espacio pictogr fico, losprotopasto decoraban su cer mica ćon tćcnica negarivą tapandocon resinas aquella,s zonas que debfan conservar el color de lapasta. la fomla predominante es el plato redondo con base anurar.

. 
Los objelos qe tgm.ba-ga, especialmente los discosrotatorios (tambićn redondos)_, lis'diad'ema;,' a;, o"ui"tos a"adorno penonar, eran decoruabr .on ra miimi tg""i""ii"pandocon cera de abeias aqugqT_p'ąses que no deberian ser afectad'as'por los cidos rplazas tgliItgis:r98-'Łj: H;;u?;ica delbarniz de pastoLmgte1"l p'*ai"ł."to parecido: los dise os sehacen poriustracci'n oe-iaGiiti" 

""!;* ks figuras aparccen enun j ue go entre fondo 
I^ sfl rl r; guEuo-p"ririu;.8' i'oi ur" qo.estas tradiciones decorativas seanla i ;;iŹ'nt".'.l"t*cturasde pensamienro oue han ido suai"nao.oain;til;r;lo hrgode l ti empo, pe'o. ć on seryan 

"r..." t"'*o" 
"i.:. a,.' il *"rr'ru o.un agregado dinźmigg de elemento'qu".. ilin ioJl"io'i**a" 

^
Io.largo del tiempo sobre on" -"tri"1itrgua, capazcsta rtima deasimilar nuevas tireas y opornrnidad". a"'rp .-J&t.-"* "

_ Un esnldio detallado de la iconografia pasto y Protopźlsto,sugiere un maneio concćntrico-y 
'.ćtorizido dei-espaciopictogr6fico. En hś peginas ;ifi;,'.';vemos algunos dise os deplatos protopasto, pideden-tei a.'i."iro"i"cia del carchi en elEcuadorl. Estos praios estdn decorados'con pinrura negativa negra

I Colecci n del Banco Central, euiro; colecci n Jij n y Caarna.ilo, euiro;Instituto oo"{-ę1_o de Antropoioifa; colecci"""" aćl'i" C.- y oswaldoGuayasamin, euito.
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y pintura positiva roja, sobre una arcilla caolinitica de color crema.
Podemos observar que todos los dise os tienen un centro y uno o
varios planos de ieflexi n que perrniten que los dise os se

reproduzcan enfrcnte, de manera simple, -rotando o
delplaz ndose. Los animales representados son bdsicamente
veriados, micos y varios tipos db aves. Llama la atenci n la
ausencia de ranas y lagartos, motivos tan comunes en otras zonas
del pafs.

Esta parte del trabaio nos propone una incursi n audaz e
interesante. Antes se nos Inbta planteado una homologta entre
distintos planos de viviendas y ttmbas (de dimensiones distintas
en cuanto a su małujo del espacio). Ahora, teniendo en cuŁnut esta
sugerencta y las p sibles asociaciones que hemos desprendido,
dcbemos rrovernos a un carnpo cualintivanente disinn: el de las
representaciones y figuras de los platos cer micos tan
ca.ractertsticos de lds ću-lruras arqueol gicas de Nari o. Es de
esperar que esta transici n sea poco menos que un salto de
pensamiento y que de encontrar ltna relaci n, se trate de varlas
transforrnactones sobre distintos ejes al misnn iempo.

Tal vez ułapista swil nos la swninbtra Mar{aVicnria con
su referencia a la Alicia de La+,is Carroll. Si en nuestra nota
anterior habtałłns seguido a Alicia en su catd.ą por un t nel...Ia
imagen que se rcs propone ahora es la de Alicia (p Marta
Yictoria?) cruzando Żl espacio entre distinns planos. En efecto, su
cita corresponde aAlicią ATnvćs delEqpcjo.

Demos el primero de los saltos mortales que tal npo Ąe
inv er sio nes -transibiones conllat ar{an. Tomemo s su s ele cc i n de
I8 figuras de platos como un universo representaivo para nrrcstra
pesqutsa. Sobie esta mucsta basarentos nu.estra especulaci n, con
la pretenci n de que Ia elucidaci n de cualquier esrrucrura de
significado que pudiese encerrar, serta lo suficientemente
sintom tica c-omo para qarecer en otros conjwttos. Sin embargo,
vale la pena seialar que ru) esperałnos encontrarf rmulas rtgidas
de reiterada aplicaci n. Por el contrario, de encontarlas,
estarfamos ante estructwas de pensałniento que conseryan su
vigencia en la capactdad de organizar en forma evocativa y
polivalente el material al cual se aplican. Su eftcacia sirnb lica F
probablemente se agotarfa r pidamente, de ser estructuras
rnanejadas a nivel conciente, a manera de f rmttlas. Empecemos a
clastficar por grupos las representacioneś de los distiitos platos,

_de acuerdo a su simetta.-Se nos ocurren en esta etapa cuatro
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grupos (sin perjuicio de -que puedan existir subgrupos
śisniJicatiros,per que no aisWenas por alnra):

Grupo I. Phtos Nos.4e, 5a, 5e y 6f, que tienen una simetrta quc

Ilanarełrcs dc puto.
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no denoru la ausencia de conŚtrucci n social de ta cosmologfa,
qye cualquier visi n c smica encarna, sino que apunta a
dimensiones conceptuales distintas). si' hacentos Ltn someroan lisis formal de algunas de lasfiguras que aparecen en los
campos en los cuales- Q1łeda dividido eI plato, deśimetrta rad,ial,
en oposici n a las de las representaciones con configuraciones
concćntricas, nos parece encontrQr una cierta diferenćii. En varios
casos 

.las figtyas de esto.s plutos- son rnłis abstraLtas y g|,eorrćt tcar:
,_i:r,:!!?t,trt ngulos y lineas. Las que se apartan de este parr npodrnn ser un subgrupo intermedio que creemos cabria ente los
1?:_qly.rrs,-per2 no queremos agotar tntrrpiiriiir*; en estee1erctcio. Si existe subyacente al material analizaclo, ćstacontraposici n entre. dęs. t.ipos de dimensi n clel eśpacio
representado (y no seria el nićo coso - yer Arnhein 1982 - quiełt
arguye por una cterta universalidad de un tipo comparabie decontraste) tal vez entenderiamos el hecho d que el'centro queIIan nuestra atenci -n en eI Grupo I, tengń ii-tiiio^terto
difererue en el Grupo 2. Este centro' desaparece como espacio en
esa dim-ensi n, como.era de-esperar, poro s,b;isti; c;;;'ptłnto de
Cruce. Su vacio es alnrafalta'de dimensi n, prro rrrri^ć' quc talvez-sttfunct n como lugar o punto de trarśĘormaci n-iiverst n
no ha desaparecido.

En los platos der Grupo 3 es notoria ra ausencia de unaslmetna qut genere im genes concćntricas o campos radiales. En,!:?r:; l^ r'epresentaćiones de este grupo son todas figurasmarcadamente simćtricas, a manera ae hi genes de esfeio. rnefec!2 lę fi'gryas est n si'stem ilcamente invertidas en el doble
senndo de abajo-ąrribay derecła izquierda.

. pntramos ahora en Ia franca b squeda del Snark..Si /osp^l:!9t de los grupos.anteriores, piiticri,ii^ii,i- i ar:I"printer
9rupo, son concćnt.ricos,.p-ero no tienen nad'a en su ceniro; losespacios de es.tos plaros dbt Grupo 3 no son concćntricos, y est n,::.?:^"^r!|ados , con una f1anja o zona cćntrica cargada d"Il?uras geomćtricas. Podrtamos decir que estos platis hacenr-{-ereyig enforma c,lara-a 

^o 
ipiitr:tał--i'i,iiśiir:;;;; un eje,a parttr de un plarw de reflexi n- '

En la nrimera nota , lnbiamos visto manejos concćntrtcosdel espacio social 1ro'r-ti^to, rrź'iio-rr^rn rrio), en los qtłe eIcentro era un Dunto de transici n entre los planos'de arriU y aeabaj9. En ese'contexto, en er centro de esos pranos se ubicaba e!cond.ucto que rleva d.e un plani i irro. La ransici n se hacfamed.iante un viaje que tmpiicib; Ia tirerst n de la mueii. Es de

presułnir que este centro, con todas sus connotaciones, esltpiere
asociado ą rnciones de transformaciones profundas .

1Es posible.qu-ę los platos de los Grupos 1 y 2 l QU
representan planos de dtstintas dimensiones en uno de los cuaks,
el de dimensi n "social", el centro est conspicuamente awentd;
mientras que los platos del Grupo 3 representen precisamente ese
centro, que no es un plano sino que es el eje de inversi n-
transformaci n arribe-abajo?

La etragrafta ałnertndia nos brinda nunvrosos ejemplos de
Ia impornncla d9 este tipc de oposiciones. En espectfico para una
sociedad colombiana, el trabajo de Ann Osboin (en prbnsa), en
cuyo horwr se publica este ntłnero de lą revista, es Ia m s rec'iente
y probablemente una de las m s completas elucidaciones de esta
ubtcua l gica de las inverstones y transformaciones que tenenps.
Nuestra argutnentaci n, claro est , esformal; estamoś tatałldo de
seguirle las^pistas a un lenguaje de ltneas y formas, creyendo
P!Ąer desc.ifrar algunas de stłs facetas con base en otros aspectos
del material de la misma sociedad y culura y a otros ećos del
pensamiento Amerindio. No es de esperar que con esta
metodolog-ta podamos hacer algo m s que-insinuar y sugertr. En
este sentido, iEs sugerente el contraste entre la "armontla" de las
f.s*F.concćntricas, de unos platos por unt partey por Ia otra, la.
"tensi n" dc lgsfrynjas cargadas de dibujos geonlźtricos y lineales
que separan las figuras invertidas, de l s ołos platos. ;Estamos
ante dos.ttpos paradigm ,ticos de representaciones , qti creemos
haber distinguido en los platos a- partir de un m nejo de los
espacios de los lugares de la vida y dć la mucne? .

a,,p,,ł|ło;:#r; ii:1:ł:"i,;r,:T,:,,::::r:ff ,,x!L,f ;
presente de otraforłłla.I'as representacbnes d,e planos (Gripos 1
y 2) no involucran Ia representaci n der punto por donde piua el
eje de inversi n sino quc lo dejan e-n blanco, como un vacto qlĘ se
insin a pero nose represełtq. (1Cabe entonces la pregunta s;i es
que no .se puede _o no se debe representar conceptu lmente en
fonrn strułlt nea?)

Por el contrario,las representaciones del ejć de inversi n
no contienen ninguna.-referencia a una centralidad, ninguna
simetrfa dc punto o radial; parecerfa que el centro no tiene sirn Ia"dimensi n" a*iba-abajo y no involucra planos. Esta ^itr-exclusi n y au.sencia -podrta ser un inteiesante y podeir,s,
elemento or?anizador dc la experiencia cognocitiva r'Ż" iipi*

t

l.
i.
l.



r{

.

!

62

que de tener alguna valideź, tal. tipo de oposici n podria
encontrarse en otras manifestaciones de la pr ctica y el
pensamiento materializado de estas sociedades (Levi-Strattss nos
ha ense ado con sus Mitol gicas, sin a creer, por lo menos a
sorprendernos menos de que se insintie la existencia de este tipo
de estructuras).

Es sugerente por ejentplo pensar que Ia cer rnica con
figuras tridintensionales, frecuente en estas culturas
arqueol gicas, puede aportar olras "prLłebas" circunstanciales.
Hay unas vasijas, particularmente globtłIares, en las cuales dos
figuras ubicadas a 180 grados la una con respecto de la otra, se
asoman sobre eI borde o esl n cerca de ćl; en cambio l'iay otras, tal
vez de forma m s aplanada, en la que las figuras, m s de dos,
forman una banda en derredor, a alguna distancta del borde y en
otros casos el ortficio de Iavasija atraviesa lafigwa de un animal.
Valdria la pena tal vez tratar de descubrir si esta diferencia de
v asij as c o n fi g ur as - o p o nić ndo s e - so b re - e I - b o r d e ; fi g ur as - e n-
derredor, est , asociada con formas de vasijas diferentes o con
usos dtferentes, de manera estadisticamente significativa- Hay
ttnas vastjas en esta zona arqueol gica panicularmente llamativas
por su granfuerza evocativa, frente a Ia economia plastica y a la
parsimonia de los elementos quz nwviliza en su representaci n. Se
trata de unas piezas globulares en las cuales, vistas desde una
perspecivafrontal el borde de Ia vastja representa medtante ojos,
nariz protuberante, orejas y una linea por boca, una cara. La
misma vasija vista desde arriba utiliza los mismos ojos y nariz y
orejas para completar, mcdiante la boca redonday profunda de la
vastja, una cara que parece estar en tance de gritar..El orificio
redondo y profundo de la boca de la vastja ha enrrado a permitir
un bello y elegante juego de dualidades y de formas 1Ser esta otra
muestra de la pertinencia y de Ia riqtnza pI stica y conceptual qłu
brind,arian las opostciones y los contrastes sugeridos?

Nos qued,a por sttgerir que el Grupo 4 (y tal vez alg n
subgrupo dentrb del grupo 2) sea una ćombinaci n o mezcla de
estos dos modelos de representaciones, que hemos venido
mencionando,las cuales serian de cierta manera contrastantes u
opuestcls, sino excltąentes. 2Implica esto qL.e se lrata de instancias
de representaciones en las que hay un sincretismo, qlłe tal vez
denota agotamtento del rigor de unas categorias o de su nnnejo y
din mica? Tal vez sea esn el caso de algunas representaciones
posteriores de cerdłnica asociada con la culntra de los pastos de las
gr ficas siguientes. Tambićn podria ser el caso de las
representaciones de los platos del articu[o de Rappaport (este

I
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'i Plotos GruPo 1

tunel de tromici n orribo-obojo

poblodo-cemcnterio

Ptolos GruPo 2

viviendo tumbo
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volumen). Es interesante que si bien en el centro tle estas
representaciones (2de dimensicjn social?) estcź e! "Sol de los
pastos", - una estrella de ocho puntas o u,na estrella de cuatro
puntas bifurcadas - estas puntas suelen tener un contraste
(iopostci n-inversi n?) color-arłsencia de color en sus puntas y
un centro castvacio; casi, porque aparecen en ese cento o un
pttnto, o una rayq (2gje -o 

plano?) que deviene en cruz ( idonde seresttelve esta ambigiiedad?), o vaitas rayas; o una espiral. $onestos grafismos abstractos que connotan ese punto dć tansict n
rwifu-abajo?

El lenguaje pictogrdfico estarta al servicio de un nuevo
mensaje y contexto; pero ciertos elementos subyacenres que
transmiten significados gracias a su estructura, se pieden deteciar.
Su representaci. n hąbrta sido m s clara ctłanda la'estrucnua social
era mds jer rquica, tal vez ha empezado la lenta transformact n de
estas "representaciones colectiias" con cambios en'la estrucrura
social, .pero_ podemos detectar sus ecos y resonancias. Este
ejercicio sobre "Una sociedad indigena y'su estilo,,, entre los
protopastos y pastos, es una sugerencia de hip tesis y posibles
pregun.tls; para dar respuesta a las cuales est , ćlaro, et pilrs de las
maravillas guę es Ia investtgaci n (seria estimulante'qtź 

"rt 
e est,

pafy I e.l de la geografia, con sus asentamientos'y poblados
rode ando furnaro las y v o lcanes, exis ties e un tsomoTtsriil

EI espacio territorial: un ejemplo reciente

En un trabajo reciente, Rappaport (l9gg) intenta
reconstrufr las estructuras de pensairiieirto que orientan la
_organizaci n del espacio terriroriai del resguardo fasto de cumbal.
La autora habla de un mecanismo rotativo-que."guta las relaciones
intemas y externas de li comunidad. Para l,cs 

"ui'uł"', "l "rp..iose encuentra dividido en seis secciones, denro de las cual s las
funciones y cargos rotan todo el tiempo.

Este patr n de seis secciones es contempor neo y se hace
evrdente en la divisi n rerritorial del resguardo aciual. El
res-guardo actual estii dividido en seis verćdas y los cargospolfticos en el cabildo indfgena se van rotando de vereda en
vereda, en un sentido contra o al de las manecillas del reloj. En
las._recuperaciones actuares de tie*a lt"".J.i .iu6o-poi ro,
indig.enas, se reproducen ras mismas veredas, aoroiie*istieran
rnvlsrbles planos de reflexicin que permiten que la organizaci n
veredal de seis secciones se desitobfe en et esp^iCio. oi't ect o, losindfgenas, ante la pćrdida de parte oe su ieiguaiao' iiginal,
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recurren a una noci n gestiilica y reconstruyen lo faltante con las
recuperaciones.

MooELos posisLes DEL REsGUARDo DE cuMBAL

i

Ę
r^_ _ ,En la parte occidental tenemos las seis veredas antiguas,
las cuales se repiten en la parte inferior - donde se han lleva o a..uF ll; recuperaciones recientes de rierra - por un movimiento de
retlexlÓn simple, invirtiendo el orden que presentan en la parte
superior. Es factible que el resguar o icrual hiya sufrido
numerosas transformaciones a lo- largo del tiempo y que lo quevemos ahora no sea miis que algo lue ira peiai o 

^su formaoriginal- Pero lo que sf se consi*a son tds operaciones dereflexi n y rotaci n, que son las que nos int'ercian- por elmomento.

Es tnteresante Ia gr fica antertor de lvlariavictorta en Ia
?ye,representa algunas de las transformaciones quc se dan, sobreta Dase cI9 un esquema radial, en la reparttci n de iierrasrecuperadas, q.ue describe el articulo de Rappaport. ćrłardo apanir de una dimersi n del espacio social ,rp7ź'ćrioao-ri 7orr.
lljil: se pasa a hacer orro ordenarriento, - ) p*o ello el sujeto sesltua en el centro - la simetria de punto o radia! se transforma en
u_na simetria de eje o plarc a manera de tnwgen A; esp;rj'r. Esto escongnente, sugeririamos, con lo dicho en piginas anieiiores.

Esta forma de pensar el espacio por parte de los habiantes
del resguardo de Cumbal resulta interesante para un arque logo
que estudie la prehistoria de Nari o, ya que ęl ordenamiento
espacial por secciones que rotan a partir de un centro 1o podemos
comparar con las operaciones de reflexi n con las que sc mancjan
las figuras en los platos, a partir de ciertos planos. Podemos decir
que hay, entre unos y otros, una cierta consistencia que nos cs
familiar. Es precisamcnte esta consistencia la que nos lleva a
sugerir la existencia de estructuras de organizaci n y
conceptualizaci n del espacio, que a n se conservan entre estas
comunidades.

Sere que habitan el espacio pidogr fico

La cer{mica pasto es muy rica cn representaciones
figurativas de animales y sercs humanos. Estas se pueden agmpar
por temas, entre los cuales quisi&amos destacan

1. Personajes solos, que ocupan toda la supcrficie interior del
plato, enmarcados por un cfrculo. La parafernalia que los
c arac teriza es tarfa represen tando de terminadas funciones soci ale s

O-am.I).
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2. Figuras animales y humanas invertidas, separad.as por un planode reflexi n, las cuaie:łra; Ji'*l;^:;;':TfiJil p.oou.i.transformaciones en l s p"rronii.s (e.hililslfrrenerosr)(Lam.II y III).

3' Figuras humanas tomadas por ras manos o la cinnrra, girandoalrededor del centro a.r-li.',", 'Jma.cadas 
por uno o varioscfrculos. Estas son representaciones e;-JJnj"ffi, lll'unir*io,(Lam.IV).

Fin de un reconido conjunto

A pesar de Io incompl-elos que resulląn hasta e! nomenb los contexlosarqwol gicos der artiprano -rrn"it",-Ji'posibre afirmar que los pobrados (ypor lo tanb los ce^interios|,;;;;;;;;",r";ad?s y teniał una organizaci nconcćntrica, con las ? ii triiriiipi'.r rt rrntro y las de bs comunerosen la periferia. Iłs muertos eran enrerrados en los pisos de las casas y ćstasabandonadas. En este atundono se-;;;;;;;rrrelcia de wt ptano dc reJlexi n,en el que la morada de.los muciio; (;i;;;źr,rrio), reemplaza y desplaza eneste espacio al prcblo de los vivos.

rł#r 
d'I j"f' a" bfamilia ocupba el centro de Ia casa y erą slęerepuesla

"No lloran oor los muertos, antes baitan y cant'an; enlićrranlos entos fogones d".* "";;ip';;iffi,lsj.

? 'y*g 9s Ia łnotada-'ąro, 
^11njs 

y su dbposici n interna es similg a lade la vivienda de tos-viu_os. EI ;;;ir;;i, *^t.'iil,iir2,ri*at y
*:! !::^"nte aIfog n i\;;;r;;;;|,ź' ao, se comunican pr'un tthel.Łsle contrąste en,e olanos y 

"t 
,ora",rti-rrrtcat qr" tos-;;!,-*? porr*constitutrse en uruz isoe-c.i9 A" 

^;ilr;tro'in stgnificados simb licos. Losespacios pict ricos ambićn p;ir;;;r;;'ilłJ op.osici,źn similar en la que se
';:;::il, t'ć#;: lemas d,e ti 'łiiit y |, ,a;;;|,' ;T;',7."n;i,-,ran
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Abstract

In a text which develops as an argument set forward by one of rhe
authors CUribe), with commentaries and further suggestions by the other
(cabrera), the idea of the exisrence of certain pattems oi strucrures of thought,
pertaining to the distribution of Ęace and is simbolic meaning, is suggested
and explored for the 9rh century AD Protopasto cutturc. such structures
might also have been present - with certain transformations - in the pasto
culture at the time of rhe conquest (l6rh cenrury AD), and could srill be
somehow relevant in present day communities in Nariilo.

Based on her previous excavations in rhe area, Uribe suggests the
existence of similarities and oppositions in the distriburion of thJspace in
three contexts: in the house; in the tomb underneath the house; and in the
town, the latter becoming a cemetery once it was abandoned, as was naditional
of this sgpiety. cabrera explores this suggestion adding the idea of a possible
notion of a center-cum_tunnel' in this ośtriuution of $ace, which would be
meaningful in terms of both associations and simbolism. Sucłr a complex of
associations would involve the transformation-inversion implicit in death and
the movement from a world above to a world below, comrnon in Amerindian
cultures.

uribe further suggests rhat there might be similarities between this
distribution o-f space and-rhe representado;s depicted in rhe decorared
archaeological plates. These are eiaborately and sometimes highly stylized
bowl-likc. ceramics, painred by a negarive-posirive technique iniotving uees'wax, which was characteristic oittris ćulrure. Cabrcia takes up this
Pr'grsiti.n and, following a classification of the types of representation in tne
1llatcs, ur8,uc.s that somc-migtrt invoiue bł}.'.ni'dimensions of space (i.e.,
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"social" vs. "cosmological") and that others, of a rather characteristic type
which involvc a markcd duality and a mirror image type simmerry, might wcll
be the representation of the center, which scems to be conspicuously absent in
the first typc. This idea is furthcr supported by evidence considered
"circumstancial", in what might be considered an exercise in an hermeneutics
of forms, based on archaeological material and ethnographic ecos from other
Amcrindian cultures.

References are made to a-typical represcntations, in some of these
plates with regard to this classificarion. It is implied rhar ere might be a
probablc dissolution and transformation of the patterns or structures of
thought involved, concomitant with changes in rhe society from a hierarchical
onc, to a less stratified one at the time of the Spanish invarion of their
tenitory.

Certain ways of handling and ordering space in present day indian
communities, as reported in recent ethnographic studies, might again bear
similaritics which would be consisrent with the underlying structure
suggested. It is emphasized tJrat such structures, if they exist. and are to be
seen as opcrational, would be flexible; more in the nature of interpreutive
"epistemes", rather tian formulas easily applied, or mechanically uncovered.


