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InterrelaciónHombre- Fauna.

SegundaParte:

INTERRELACIÓN HOMBRE - FAUNA EN EL ECUADOR

PREHISPÁNICO

.

e.

EstasegundaParteesunaaproximacióna lasrelacionesentreel mundoanimaly

los habitantesprehispánicosdel Ecuador,paralo cualrecurriremosa aquellosdatosque

hemosido reuniendoy aportandoen la primerapartedel estudio.Noshemosplanteado e.

analizarestarelaciónsiguiendoel esquemaquemostramosacontinuación:

e.

a

a

a

e

a

a

Con el fin depoderabarcarla complejidadde dichasrelaciones,noshaparecido

de mayor utilidad, la estructuraciónen tres capítulos principales,dedicadosa los a

diferentessubsistemasde los quesepuedeconsiderarsecomponetodo sistemacultural.

Paracadauno de estos apartadoshemosplanteadouna o varias hipótesis o e

cuestionesquetrataremosde dilucidarcon las pruebasquenosaportanla arqueologíay
U’

la etnohistoria&nossugierela analfl2íaetno2ráflca.DenaneraMtle,ent9495los casos,

comenzaremosformulando la preguntaque nos servirá de guión a seguir para el
a

desarrollodel apartado,y posteriormenteanalizaremoslos datosdisponiblesal respecto

y las conclusionesalasquehemosllegado. e

U’

U’

t
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!ntt?rrelacicin Hombre- Fauna.

1.- SUBSISTEMA SOCIAL

.

1.1.- Introducción

:

Quizá aparentementeresulte extrañoformular la siguientecuestión¿Podemos

afirmar que existeuna vinculaciónentre la organizaciónsocial y la fauna?Nosotros

creemosque sí, y no sólo vamosa tratar de demostrarque esarelaciónconcurre,sino

inclusoque ciertasespeciesfuncionaráncomo clarosindicadoresde la diferenciación

social. Veamosen primer lugar, cuáleshan sido los modelosde organizaciónsocial

presentesen el Ecuador.

El esquemaevolutivogeneralde la organizaciónsocial,desarrolladoporService

(1984),haactuadocomo modeloparaacomodarlas grandesetapasculturalespropuestas

para el Ecuador: Paleoindio (bandas), Formativo (tribus), Desarrollo Regional

<jefaturas) e Integración(estados).A pesar de esta aparente“linealidad evolutiva”

resultaincuestionablequeno todos los gruposculturalesqueconvivensincrónicamente,

desarrollanidéntico modelo de organizaciónsocial. Esta situación es especialmente

perceptibleen el momentodel contactoentre el Viejo y Nuevo Mundo, cuandolos

conquistadoressevan topandosucesivamentecon estados,(aunqueaún sediscutesobre

la definición de los rasgosque caracterizana estasformaciones),cacicazgosy tribus,

dependiendode las regionesquesiguenen surecorrido.

Segúnel esquemadeevoluciónsocialmencionado,la configuracióninicial de

agrupaciónson las sociedadessegmentarias,o igualitarias, conformadaspor bandas

migratoriasde diversostamaños,que se reúnenen macrobandaso se seccionanen

microbandasen función de la abundanciao escasezde los recursosdisponiblesen el

áreaporel quesedesplazan.

La transiciónde estemodelo de sociedadhaciala formaciónde “tribus” supone

unatransformacióncuantitativa,pero sobretodo secaracterizapor el desarrollode los

sistemasde producción(agriculturay ganadería),con la consiguienteformación de

aldeasestacionales.En realidadesteprocesoes observableen el territorio ecuatoriano

desdeel FormativoTemprano,si no antes(culturaprecerámicadeVegas).

Parael períodoFormativo Final seadvienenya ciertoselementos(por ejemplo,

un tratamientofunerariodiferencial),que sugierenla presenciadesigualdadessociales.

Seestágestandounanuevaformaciónsocial:el señorío.A partirdeentonces,partiendo

del substratocultural chorreroidemáso menosuniforme, cadaregiónproduceformas
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socio-culturales propias, estas jefaturas van expandiéndoseterritorialmente, y

accedemosasí a la fasesclásicasdel Períodode DesarrolloRegional.

Es ahora, con el surgimiento de la jefatura, cuando se produce, en la

estructuraciónsocial, un verdaderosalto cualitativo.El Estadono constituyemás que

otramultiplicacióncuantitativade las estructurasseñoriales,y porello la líneadivisoria

entreambosresultatanconfusa.

Todoesteprocesosuponeunaacentuaciónprogresivade la diferenciaciónsocial

y undistanciamientode clases,así comoun aumentoen la organización,crecimientode

lapoblación,excedentes,desarrollode las artes,comercio,etc.

Hemosobservado,al compararlas asociacionesfaunísticasencontradasen estos u

yacimientos,que existendos tendenciasinterrelacionadas,e incluso interdependientes,

demaneraquecuantomásvariadaes la faunaque nos encontramosen los yacimientos t

arqueológicosmás amplia ha de ser la gamade técnicasde capturaempleadaspara
a

obtenerlas,y por tanto menor es la especialización.En otras palabras,cuantomás

evoluciona la cultura y se supone un mayor nivel de desarrollo de los sistemas
a

tecnológicosempleadospara la producción, la especializaciónen la obtención de

determinadasespecieses mayor. Esta tendenciase presentaa lo largo de toda la

secuenciaarqueológicaecuatoriana,y como demostraremosen esta investigación,se

hacemáspatenteen laserranía.

A continuacióniremosviendo la vinculacióndel subsistemasocial de cadauna

de las grandesetapascon el mundo animal,pero nos detendremosa analizarde forma

más exhaustivael sistemade jefaturaspor varios motivos: en primer lugar, todos los

yacimientosen los que personalmenteanalizamoslos restosde especiesfaúnicas,

concurríanen esetipo de organizaciónsocial.En segundolugar, el cacicazgosuponeel

gran salto cualitativo,del que el Estadono serámásque una proyeccióncuantitativa, a

Finalmente,porque tanto en la sierra como en la costa ecuatorianas,encontramos

abundantesreferencias etnohistóricas a este sistema y a su estructuración y

funcionamiento.
a

1.2.-SociedadesIgualitarias: organizaciónsocialy utilizaciónde la faunaen el

Preceró,nicodel Ecuador

.

a
En la región ecuatoriana, el Precerámico se inicia hacia el 8000 a.C.

continuando, aproximadamente,hasta el 4000 a.C. A pesar de la gran amplitud

u
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cronológicade ese lapso temporal,con los datos que se disponenen la actualidad,

procedentesde las excavacionesarqueológicas,no podemosvalorar suficientementeel

papelquejugó el mundoanimalen relacióncon el subsistemasocialde estosgrupos;

por el contrario, como veremos,las evidenciassobre los subsistemaseconómicoe

inclusoideológicosonmuchomásabundantes.

Parapoder interpretar los escasosdatos disponibles, debemosrecurrir a la

analogíaetnográfica.Se piensaque las bandasdebieronestar formadaspor grupos

familiares nómadas,de reducidotamaño, que obteníansus recursosde la actividad

cinegética, y de la recolección. En la Siena ecuatoriana,estas bandasocuparon

campamentosestacionalesy talleresa ciertasaltitudes,dejandoabundantesevidencias

de la fabricaciónde útiles líticos, en forma de deshechosde talla y de utensilios

elaborados.Estos, difieren en forma y tamaño según la pieza de caza a que se

destinaran,lo que nosproporcionaun primer indicio sobrela relación con el mundo

animal,comoveremosal tratardel susbsistemaeconomíco.

La caza(y la recolecciónde frutos estacionales)eranactividadesen las que se

necesitabala intervenciónde un “organizador”.En la Penínsulade SantaElenasehan

hallado diversos mastodontesen cazaderosde brea, lo que supone también una

distribuciónde las tareasde acorralamientoy encauzamientode la presahaciael lugar

elegido, asi como de su despiecey repartición. Es decir, una organizaciónde los

procesoscinegéticos,conalgúnpersonajedestacadoquelos dirija.

En las expedicionesde caza,como en las marchasitinerantes,los gruposeran

conducidosporel individuo másexperto,un líder,aunquelas bandassecaracterizanpor

la igualdadentre los miembrosde la misma. Las únicasdistincionessocialesde los

grupos de cazadores- recolectoresconsistenen adornoscorporales,elementosque

constituíanuna inicial concepciónde la “propiedad privada”, puestosolíanenterrarse

con sus poseedores.Es probable que la exhibición de los tocados de plumas de

llamativoscolores,colmillos de fieras,etc., mostraranla habilidadpara la cazade su

propietarioy por lo tanto indicaranun rango de hábil cazadorasupodadorfrentea los

otros miembrosdel grupo.La presenciaconstatadade colmillos decánidos(Dusyción

sp.) o de pecari (Tayassusp.), tanto en los yacimientosprecerámicosde la costacomo

de la sierra,debemosverlaquizáen relacióncon estadistinciónsocial.
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Estosgrandescazadoresseencargaríande organizarlas expedicionescinegéticas

que reúnengruposamplios.Además,expertosrastreadoreso ancianosexperimentados

en los hábitosde ciertasespecies,guiabano conducíanal encuentroy selecciónde las

presas.Segúnindica la edadde los venadosrecuperadosen el yacimientoprecerámico

de la cuevade Chobshi, la capturade los animaleseraestacionaly selectiva.El hecho

deque en la mayoríade los casossetrate de machosen el rango deedadentre2y4

años,demuestraque la cazaposiblementese concentrabaen los períodosde celo,

cuandoel animalesmás receptivoa los reclamos(Lynch 1989: 5), o en las estaciones

secas,cuandoestánmás concentrados.Igualmenteindican un afán conservacionista,

respetandolas hembrasreproductoras,y posiblementedando caza a aquellosjóvenes

machosqueno hanformadosuharén.
a

Pocomáseslo quepodemosinferir apartir de la arqueología(y graciasal apoyo

de la etnología)sobrela estructuraciónsocialen relacióncon el mundo animal. Pero

sabemosqueexistendos distincionesbásicasen todasociedad,el sexo(o el géneromás

propiamente)y la edad.Nos podemospreguntarentonces,sabiendoque existenuna
u

diferenciasocial, si esto serefleja en algún tipo de diferenciaciónen el accesoa la
proteínaanimal,comosucedeen los gruposde bandasestudiadasetnográficamente.Los

a

análisisde los nivelesde Estronciorealizadosen los huesosde los pobladoresVegas,

demuestranque prevaleceuna diferenciación en las lecturas,dependiendode los

individuos, lo que pareceser el resultadode un accesodiferencial a los recursos,

probablementedependiendodel sexoy la edad. a

En conclusión,en el subsistemasocialanivel de banda,podemoshablarde:

- Existenciade una seriede líderes“organizadores”,en unoscasoslos ancianos e

queconocenlos ciclosreproductivos,o expertoscazadoresen otros, que destacansobre

restopor la utilización de ciertosadornosde origenanimal,que portancomo trofeosde

suspresas.Evidentementeno setrataríade un cargopermanente,ni siquieraestable;el

puestopuedeserdetentadoporotro que demuestrequeesmejorcazador,pormedio de

esostrofeos.

- Organizaciónde partidasde caza o de recolección,con la coordinaciónde

grandesgrupos. Tamañodel grupo en función de la abundanciao escasezde los
a

recursos.

a
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- Repartodiferencial de la proteína, en función del sexoy de la edadde los

miembrosdel grupo.El varónadultorecibidamayoraporteproteínicoqueel resto.

1.3.- SociedadesTribales: organizaciónsocialy utilizaciónde la fauna durante

elFormativoecuatoriano

.

El siguienteestadioevolutivo de la organizaciónsocial es el constituidopor

tribus, representado,principalmente,en la costaecuatorianapor las culturasValdivia,

Machalilla y Chorrera.La unidad básicasigue siendo el grupo familiar, ahoramás

extenso.Lo másresaltableen estassociedadesfrenteal casoanterior,esel desarrollode

los sistemasproductivos,esdecir, la domesticaciónde plantasy animales.

La progresivaevolución del grupo social es apreciable,por ejemplo, en el

ordenamientode los asentamientos,ahoraestables,como el pobladovaldivia de Real

Alto. Se forma, inicialmente,a partir de unapequeñaaldea circular (Valdivia 1), con

casaselípticasque se delimitabanpor la acumulaciónde las conchasen su contorno

(Damp, 1988: 61), transformándosea continuaciónen una aldearectangular(Valdivia

11-111), con las viviendas elípticasdistribuidas alrededorde dosplazasen las que se

ubicanmontículosceremonialesy comunitarios.A partir del períodode Valdivia III

(2920-2770a.C.) seinicia unatransformaciónhaciala complejidadsocial.Comienzala

divisiónsocialdeltrabajo,y los ritualesconSpondylusprincepsy Strombusgaleatus.

Paralelamentese observauna intensificacióny extensiónde los cultivos. Se

multiplicanlos caseríosy las aldeashijuelas,disminuyendoel tamañodel sitio madre,y

sobretodo sehacemásmarcadaladivisión social.

Todasestastransformacionesde la evoluciónde las estructurassociales,tienen

una correlación con las evidencias de fauna, especialmentecon la extensión e

intensificaciónagrícola,que hipotéticamentesecorresponderíaconunadisminuciónde

la evidenciaarqueológicade especiesdecaza/recolección,aunquedadoel estadoactual

de las investigacionesno podemosconcretarla.Hemosdesuponerquehabríaunamayor

inversión de tiempo/esfuerzoen las labores agrícolas, en la quemaó desmontey

preparacióndenuevosespaciosde cultivo, en la siembra,recolección,etc., actividades

localizadasen los alrededoresde las aldeas.Todo ello repercute,por un lado, en la

poblaciónfaunística,queo bienseadaptaa las nuevascondicioneso emigra,y porotro

en el tiempo/esfUerzodedicadoa las actividadesde caza/recolección.En el registro
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arqueológicoesto seve reflejado en incrementoen la proporciónde venados,debido

tambiéna la introduccióno extensiónde nuevastécnicasde caza,con trampasen los

alrededoresdelas parcelas.

Es significativo el hechode quela faunade consumoritual, la faunaalimenticia

y la fauna ceremonial-funerariaencontadaen Real Alto, como vimos en la Parte

anterior, seaprácticamentela misma, lo que inducea pensaren la existenciade una

igualdadsocial, plasmadaen la ausenciade marcadasdistincionesen el tratamiento

funerario.Los restosevidencianquesetratade un aporteparala comidadel difunto en

elmásallá y queesacomidaes lamismaqueconsumíaen vida.
e

En el comienzode esteestadiode organizaciónsocial,tan sólo debieronexistir

algunostipos de diferenciacionesen función del sexo o de la edad,sobretodo en el
a

accesoal consumocárnico. La principal evidenciade estadesigualdadalimenticia la

encontramosen las dos unidadesde excavaciónde Loma Alta. Ambaspresentanun
u

registro-deespecles~imi1ares,aiinnuedifieren en la nrnnnrciónde cadauna. La unidad

JiI conteníamásrestosde pescadotipo bagrey la unidadJJIJ, incluía más de cérvido

(Byrd, 1976: 64). Recordemosque en Real Alto se establecieronunos patronesde

alimentacióndiferenciales,para la ‘casa de los hombres’ con respectoal resto del —

poblado;esdeciresunaccesodiferenciala la proteínaen funcióndelsexoy de la edad,

en la que mujeresy niños consumenmenoscame. Estasviandasincluíanuna fauna —

integradapor almejas,cangrejos,langostas,pechinasy tortugas,ademásde restosde

venado,másescasosen el áreahabitacional,al igual que los cuencosparabeberchicha.

Por lo tanto, el varón tenía preferenciaen el consumode came, especialmentede

venado,mientrasque niños y mujeresdiversificansudieta proteínicacon especiesde U

recolección.
e

Algo similar se encuentraen la actualidad,por ejemplo en la “casade los

hombres”de los Bororo del Brasil (Levi-Strauss,1970: 20),dondelos casadospractican
e

la charlay la siesta,y los solterosademáspernoctan.Funcionatambiéncomo taller,y es

dondese consumendeterminadascomidasy bebidas,como la chicha, que cadaclan
e

aporta por turnos. También se preparanallí los bailes ceremoniales.Los restos

desechadosenunade esas“casas“ tienenunacomposiciónespecíficay distintaa la del e

restode lasviviendasdel poblado.

e
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Otrorasgoobservablees la división sexual del trabajo en la cultura Valdivia,

segúnla cual los varonesse dedicaríana la caza,pescay el buceo,(estaúltima tarea

confirmadapor alteracionesóseas,exostosis,del conductoauditivo), quizádentro de

tradicionesde grupos familiares,y las mujeresa la recoleccióny al cultivo de los

campos.El desmontey la preparaciónde las parcelasrequierede la intervenciónde

todoslos miembros.

Al igual que la alteraciónóseadel grupo masculino,el sectorfemenino de las

poblacionesdel períodoformativo temprano,presentaunamalformacióncaracterística,

la Hiperostosisesponjosa,osteoporosissimétricaque normalmentees producidapor

enfermedadescomo la malaria. Habría que contemplarlaen relación con el tipo de

trabajodesempeñadopor el sexofemenino,paradiscernirporqué esmásfrecuenteen

esegrupo,especialmentesi la mujer erala encargadade intemarseen el manglarpara

recolectarmoluscoso de adentrarseenel bosquetropicalpararecolectar,dondeesmás

abundantela presenciade insectostransmisoresde enfermedadesy portantoseexponen

másquelos varonesal contagioporestetipo de enfermedades.

Con el aumentode la complejidadsocial,y la estabilidadde las aldeas,surgen

los campamentostemporalesparael aprovisionamientode cierto recursoestacionalcon

el que retornaban,unavezprocesado,a la aldeamadre.Esteesel casodel sitio dePunta

Concepción,campamentoestacionaldedicadoa la recoleccióndel molusco, ocupado

por las gentesdel interior, tal vezde LomaAlta. La presencia,cadavez másnumerosa

en todoslos yacimientosde especiesde aguasprofundas,sugierela intensificaciónde la

explotaciónde estenichoecológico,pormediodeembarcaciones.

Finalmente,el entierro ceremonialde ciertos animalescon el consiguiente

tratamientocomo miembro del grupo, nos está indicando la existenciade especies

domésticaso domesticadas(hemosencontradovariasreferenciasaperros,en RealAlto

- Valdivia, o en Río Verde - Machalilla,y un únicoejemplode un coatí),queseintegran

comopartedel gruposocial.El prestigio socialahorano semide porel mayornúmero

de piezasde caza,pero tampocoradicaen la posesiónde los mejoresejemplaresde

animales,las másexóticasaves, los adornosmás llamativos,etc, comoveremosen el

DesarrolloRegional.En estesentidopareceunaetapaintermedia.
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Veamos de maneraesquemáticacuálesson los principales rasgosde este

estado,enla relaciónentrela organizaciónsocialy la fauna:

- División sexualdel trabajoen relacióna la caza/pesca45(actividadmasculina)

o recolección de animales/vegetales(actividad femenina). La actividad agrícola

probablementetambiénerauna tareafemenina,aunquedeterminadostrabajosserían

realizadasporambossexos.

- Inicio de la división socialdel trabajo, no sólo por sexosy edades,que aún

permanece,sino que se sobrepone otra segmentaciónmás: aparecen cienos

“especialistas”,comolos shamanes,y quizáal final delPeríodo,artesanos.
u

- Acceso diferencial al consumo de proteína, según sexos y edades, y

dependiendode celebracioneso acontecimientosespeciales,que se refleja en un
a

depósitodiferencialen las áreasde distribuciónde sexosdentrodel poblado.

- Constataciónde la presenciade animalesdomesticadoscon fines lúdicos,
a

ademásdel perro, ~ nositiJitarios,xri eL caso del coatí (Nasuanasualenterrado_como

acompañamientode un niño en SanPablode Valdivia (3200a.C.). Es evidenteque se u
trataríadel animaldejuegodelmuchacho.

mt

1.4.- SociedadesComplejas: organización social y utilización de la fauna

durantelos PeríodosdeDesarrolloRegionale Integraciónen elEcuado,. mt

Si en las etapasanterioreshemos visto dos formas de organizaciónsocial

simples,esahoracuandoseproduceel gran salto cualitativo,La sociedadsehacemás a

compleja,y seestructura,los individuossedistinguenporsu nacimiento,agrupándose

ya no sólo en función de la edady el sexo,o de parentesco,sino también,del estrato

social (al menosdos,uno de privilegiados,y el restocomún), y territoriales (ahoraen

lugardel parentescosanguíneo,va aprimarlapertenenciaaun mismo territorio, bajoel

dominio de un mismo señor). Vamos a comprobar cómo para éste capítulo la
a

información que disponemoses mucho más abundante,y ello es debido a los

Es cierto que en muchasculturasla mujer seencargade la pesca,peroestehechoes másfrecuente
e

cuandosetratade pescafluvial. Pensamosque la actividadde la pescamarítimaera masculina,porque
son los hombreslos que presentanalteracionesproducidaspor el buceo, y porque en los ajuares
funerarioslos anzuelosse suelenasociartambiénconel sexomasculino.Reiteramosque estadivisión no
es radical, y la mujer muy probablementeparticiparade actividadesde pescao incluso ella frese la
encargadadepescarenriachuelos.
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abundantescomentariosetnográficosal respecto,ya que los cronistasseencontraronen

la mayoríade los casosconestetipo de formacionessocio-políticas.

En esteapanado,nos detendremosa revisarbrevementelas peculiaridadesdel

cacicazgo en el territorio ecuatoriano,porque nos parece de gran interés para

comprenderla funciónde uno de los yacimientoscuyosrestosfaunísticosanalizamos,el

de Cayambe,en dondedestacala estructurapiramidalde Puentoyachil(o Puntiachil),

comoemblemafundamentaldelpoderdel señorío.

En general, ahora vamosa encontrara la fauna estrechamentevinculadaal

poder, tanto religioso como laico. Ese vínculo se manifiestaen una alimentación

diferencialentrelos distintosgrupossociales,perotambiénen la tomade “posesión”de

los mediosdeproducciónde los mismos,esdecirlos cotosdepescao caza,los rebaños

deanimales,etc,porpartede la élite dominante.Surgela luchapormantenerel control

de la fuente de proteínas,y esto se haceespecialmentenotorio a partir de que se

desarrollanlos principalescacicazgos.

Veamosen primer lugarcómo sedefineel cacicazgoen las frenteshistóricas,

paracomprenderla función de estainstitucióny del gruposocialque la representa,y

posteriormenteanalizaremoscuál era la interrelaciónde estesistemade organización

socialcon el mundoanimal.

El Anónimo de Quito (1573) describeasí, el modelo de organizaciónsocio-

política de los indígenasde la Sierranortedel Ecuador,quepodemosextrapolara otras

zonas:

“El gobierno que antiguamentetenían, era que los caciquescada uno en su

territorio era tan temido cuantose podría decir, siendo hombreásperoy lo que

quería se habíade hacersin pensamientoen contrario... Los caciquestienen sus

capitanes,a los cualesobedecíanlos de su parcialidad, y los capitanesy indios

obedecíana su cacique, el cual cuandoquería quese hiciesealguna labranza o

traer algunamaderadel monteo haceralgunacasa,mandabaa un pregoneroque

tenía, quecon voz alta declarasesuvoluntad,y entendidoporlos capitanesquede

ordinario tenían casascerca de la del cacique, donderesidían o teníanpersonas

queles avisasende lo quese ofreciese,enviabanluegosuscachas,queacá quiere

decirmensajeros,y luego sejuntaba la gentepara cumplir la voluntaddel señor’t

(Anónimo de Quito, 1965:227).

Así pues,enesteestadiode sociedadescomplejas,la basede organizaciónsocial

sonestructurasfamiliaresextensasque los españolesllamaron“parcialidades”(Moreno
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1990b:66), encabezadasporun “capitán’t, dependientea su vezdel Caciqueprincipal.

Según el tamaño del señorío, se encontraránseries de caciques intermedios (de

parcialidad, de aldea, de grupo de aldeas...),entre esos capitanesy los caciques

supremos.

El caciquees la cabezavisible de la estructurasocial, y quien organizael

procesode producción,repartiendotierraspara el cultivo, organizandolos lugaresde a

almacenamiento,el mantenimiento de los camellones,e incluso dirigiendo las

ceremoniasy ritualesde propiciaciónde la fertilidad,necesariosparael buentérmino

del procesoagrícola.Supodersebasaen el dominio sobreel procesode produccióny
a

en la organizacióndel trabajodela comunidad,quc recibecomotributo al igual que una

partedel productoobtenido.
a

El “capitán” es quién actúa como supervisordel trabajo organizadopor el

cacique.De estegrupo sereclutabanlos guerreros,al menosen las Antillas, y pueden
a

definirsecomo “señoresdeclanes

Los cargos eran transmitidospor herencia, y por tanto la pertenenciaa un a

estamentodependía,pornacimiento,de la afiliación a determinadogrupode parentesco.

El cacicazgo,en tiemposprehispánicos,setransmitíade un varónaotro, peropor línea

femenina,esdecir, quienlo heredabaerael hijo de la hermanadel caciquegobernante.

Parasolucionarposiblesconflictosde intereses,los incasy otros gruposprivilegiados,

como el caciquede Latacunga,don SanchoHacho,tomaban(segúndeclarael propio

cacique,por influjo de los Incas),a sushermanaslegítimascomo esposas.En la Visita

de Gasparde San Martín y JuanMosqueraa los pueblosdel Valle de los Chillos, se

anotaestesistemadeherenciade cargos: —

“Preguntadosqueorden an tenydoo tieneen elsugederde loscargos e ca~icasgos

dixeron quel Ynga no ponya los caqiquessino que en muriendo el tal caQiqueo

prinQipal el hijo o sobrino que dexaheredael cargo e sino tiene hijo o sobrino

hereda el hermano e desta maneraesy a sido despuésquesteque declara se

acuerda” (Visita al Pueblode Pingolqui, en Landázuri (Comp.) 1990:

143)

El señoro caciquetieneunaseriede privilegios exclusivosacordesconsurango,

y quesuponenunaprohibiciónparael restode la población,comoporejemploel usode

asientosespeciales(másadelanteharemosreferenciaa otrosrelacionadoscon el mundo

animal):

a
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“Los asientosde loscaciquessontiangas,y sino esprincipal siéntaseen el suelo”

(Anónimo de Quito, 1965:226).

Los caciquesdisponían de la mano de obra de sus súbditos y recibían

tributacionesen especies,incluidos de los gruposespecializadoscomo comerciantesy

cazadores.En estecontexto,los caciques,gozabande una seriedeprivilegios sobreel

aprovechamientode la fauna,que eraninherentesal propio cargo. Hemosdesglosado

esosprivilegios enlos siguientes:

1.4.1.-Privilegio del consumodecarne

:

Laproteínaanimal,denominaciónqueincluyeel pescadoademásde la carne,es

unpreciadoartículoelementaldel que seapropiaelestamentocacicaly queredistribuye

comoelementode recompensasocial,de integración,etc.

Los incasmantuvierony estatalizaronesacostumbreque con seguridadexistía

anteriormenteen todoel territorio andino,incluido el extremonorte,comonosdescribe

elAnónimo dc 1560sobreel Valle de Bogotáen Colombia:

“Tenían los señores en gran subjescicin a sus yndios antes que viniesen los

españolesen esta tierra queningunopodíaponersemantapintadani comercarne

de venadoni matalley silo hazía era castigadogravísimamenteni podíatenerni

poseeroro ni traelle sin licenciadesuCaciquey señor.46~~ (Anónimo 1560, en

Tovar (comp.)1988:75).

Dice Niculoso de Forneecon respectoal mundo incaico que. espúblicoque no

comíancarnesino se la daba el inga (N. De Fornee(1965: 18). Igualmente,en 1571, al

comentarla alimentaciónde los indios del común,PedroPizarromencionatan solo

productosvegetalesy algúnpequeñopescadode aguadulce,y añade:“Carne, pocos la

comían,sino heran losseñoresy a quien ellosmandauandar” (Pizarro,P., 1986: 240).

Este privilegio del consumode carne,tambiénestáatestiguadoparala sierra

norteecuatoriana,donde:

“Los mantenimientosqueantesusabany teníaneseusanagora. y comencarnede

carnerosdela tierray de Castilla, y antiguamenteno lo comíansino los caciquesy

señores”(PazPoncede León(1582),1967: 237).

46 Observamosen estepárrafootros de los privilegios que disfrutanlos caciques:el de vestir ciertos

colores(esdecir la utilización de ciertostintes, y muyprobablementelos de origenanimal, queserían
más escasos),la posesiónde adornosu objetosde oro, la tenenciade cotos de cazay del derechoal
consumode la carnededichacazamayor.
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Aún enépocacolonial,dentrodel conventode SanFranciscode Quito, en donde

permanecíacomo cantory estudianteel caciquede Cayambedon Hierónimo Puento,
3.

todavíaun niño, podemosobservarun tratamientoespecial,en cuantoatributaciónen

especies,comonosdescribenen suprobanza:

estando allí (en el Colegio del Convento) los yndios del dicho pueblo de

Cayambepor su señory cacique, le trayan de comercossasde la tierra y casa”
a

(Probanzade H. Puentoen Maldonado(Ed.), 1987: 59).

Laspalabrasclave de estetexto son“por su señor...letrayade come?’esdecir,

confinnan al niño como herederodel cacicazgo,y como tal ejerce el derechode
47consumirproductosinherentesa su rango

Lo másprobableesqueestaprácticaseestablecieraen Ecuadoral mismo tiempo

quelos grandescacicazgosseibanconsolidando,duranteel DesarrolloRegionalo bien

enel Períodode Integración,segúnlas zonasa tratar.Hemosde hacernotar queaunque

para el períodoValdivia medio, tal y como hemos dicho anteriormente,existíauna a

alimentacióndiferencial segúnse deducede los restosrecuperadosen el montículo

denominadoCasade Reunióno Casade Hombres,eseconsumodiferencialafectabaa a

todo un grupode población,los varonesadultos;perono setratabadel mismoprivilegio
a

porderechode cargoqueen el casode los caciques.

rur iu LaJLLU, estinirniius que ej a~uesu a ¡a Lame, LauLu uy LO.L4 LuIjju UV UiI~ii

mt

doméstico,esahoraun privilegio inherenteal cargocacicalen Ecuador.Los caciques,

se apropiarondel derechoa su consumoy utilizaron esa prerrogativapara otorgar

prebendasy concederfavoresaotrosseñores,capitaneso indígenassometidos.

1.4.2.-Posesióndelos MediosdeProducción

:

Es evidentequesi los señoresdetentanel controlde laproteínaanimal, también

hande dominarlaproducciónu obtenciónde la misma.Deestaforma no esde extrañar

quelaposesiónde cotosde cazao de los rebañosde camélidoshayaestadovinculadaal

estamentodominante.

Además del control de la proteína, el cacique es “poseedor” de amplios

territorios de cazay recolección(que en el caso del caciquede Otavalo,Don Alonso

Maldonado(en Caillavet, 1982), segúnse observaen su testamento,constituíanuna

Sospechamosincluso que el copista tianscribieraincorrectamenteel término cazapor “ casa de
maneraqueenrealidadlo queestárecibiendopor sercaciquesonproductosde la tierra (cultivadoso no)
y caza.

u
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propiedadprivada, vinculadaal mismo cargo), o bien, como jefe de la comunidad,

gozabadel derecho de explotación de los mismos. Estos territorios, ubicados en

diferentesecosistemas,proveíanlacarnenecesariaparala alimentaciónde todoel grupo

privilegiadoy la redistribuciónen la redde reciprocidad.

La mayorpartede los bienesy privilegios del caciqueson transmitidosa su

sucesor,tal y comodescribeen su testamentodon Alonso Maldonado,y se adquieren

comoparteconsustancialdel propio cargodel cacicazgo.Entreellos destacanciertos

adornosrealizadoscon plumasde papagayoy metalespreciosos,comoveremosun poco

más adelante,pero tambiénganados,estanciaspara la cría de estos, tierrasde caza,

zonasespecificasdepesca(“una frentede pescado”),etc.

Caillavet (1982: 43) señalauna de estas“Fuentesde Pescado”,conocidacomo

Alamuet48, en la que se manifiestael privilegio de los caciquesde Otavalo en el

consumodepescado.La especiede pezquesecapturabaenesasfrentescorrespondea

un pequeñobagrecillo conocidocomo preñadilla(Pimelodesciclopium) que no deja

huellaen el registroarqueológico.

Tambiénhabíacotos de caza,como nos informa el Anónimo de 1560, parael

Valle de Bogotádondehabíagran cantidadde venados,“...en especialen un vedadoquesdel

SeñorPrencipal de Bogotá. tenía... “(Anónimo 1560, en Tovar (comp.) 1988: 77). Es

evidentequeel término “vedado” describeun terrenodondesólo el señorpuedeejercer

el derechode caza.Privilegio que encontramostambiénenel Ecuadorprehispánico,en

la Sierracentral,con el caciquedon SanchoHacho,de Latacunga,quientambiénposeía

cotosdecazadeconejosy ciervos,ademásde tierrasenlas que seproducíancochinilla

parael tinte(Oberem,1993: 31).

Realmentepensamosqueen el casoecuatorianono setratade propiedadprivada

de la tierra, sino de los derechosde explotaciónvinculadosal cargo de cacique,que

ademássólo afectana la cazamayor. Entre los incas,seconocíatambiénestetipo de

vedadecaza,y eraevidentequetansólo atañíaala cazamayor,comodiceGarcilasode

la Vega:

en todossus reinos era vedadoel cazar ningún génerode caza, si no eran

perdices, palomas, tórtolas y otras aves menorespara la comida de los

Las investigacionesde ChantalCaillavet sobretoponimiade la regiónde Otavalo(1983a) ponende
manifiestoque la terminación-muet,serefiere a “orilla o riberade”.
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gobernadoresIncasy para los curacas,y esto en pocacantidady no sin ordeny

mandatodela justicia” (Garcilasode la Vega, 1609(1976: 19-20).

Esto confirmaque el caciquemanteníay controlabaun accesopermanentea la

proteínaanimal, (a travésde laposesiónde los mediosdeproducciónde la misma),que

endeterminadasocasionesredistribuíaentresus subordinados.

Hemosdefinido,apartirdel análisisde las fuentesetnohistóricas,dosformasde

apropiaciónde laproteínaporpartedelcacique.En laVisita al pueblodel Ynga(1559),

enelValle de los Chillos secomentanestosdostipos:

y le dan de la capa que losyndios coxen e que tanbien el dicho ca9iquetiene

serviQio ... y que tieneun yndio caQadorque le trae cosasde montey caqapara su
a

casa” (Visita al pueblode Ynga,en Landázuri,(comp.),1990: 166)
Portanto,otro privilegio de los caciques,es la “tenencia’t,dominio o sujeciónde

u

indios cazadores”especializados.No hay evidenciasarqueológicasde estadedicación,

salvoun caso específicode la culturaGuangala,como ya vimos en laprimerapartede —

estatesis(pág.226).

Incluso,en algunoscasosla misma actividadde cazaeraun privilegio de los u,

señores,como comprobamosen el texto ya transcritosobreBogotá.~”queningunopodía

aponerse manta pintada ni comer carne de venado ni matalle y si lo hazía era castigado

grtrinnnnonto”Ñiihrax~adnnuestro) (Anónimo 1560, en Tovar (comp.) 1986:75). Lo

mismo sugiereLeon Doyon (1988: 59), para la sierra norte de Ecuador,al encontrar

ganchosde atíatí en los entierrosprincipalesde La Florida. Duranteépocaincaica,es

biensabidoquela cazaestuvoinstitucionalizadaporel Estado(Altamirano,1983b). a

Con seguridaderamásgeneralla otra formadeobtenciónde cameporpartedel

cacique,y que consistía en la tributaciónen especiepor parte de los indígenasdel

común,que tendríanaccesoa lacazamenor(conejos,avesy otrasespeciesde pequeño
a

tamaño),y debíanentregarpartede eseproductoal cacique.
49

El runa, o indio común, no podía practicarla cazamayor , sin embargo,la

importanciade la capturade presasmenores,como tórtolas y otrasavespor partede

adultosy niños, comoseobservaen los dibujosde GuamanPoma,radicano sólo en su a

abundancia,sino tambiénen la extensiónatodoslos nivelessociales.Recordemosque,

aúnasí,unapartedeestacazamenordebíasertributadaal señoro cacique. o

a

Lo quenosrecuerdala situaciónen la europafeudalmedieval.

u
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Tambiénhay que recordarque aunquela cazamayor seaun privilegio de los

caciques,la camepodíallegar, en determinadascircunstancias,a todos los estamentos

socialespormediode la redistribución.

“Por la mismaorden> cazabanlos visorreyesy gobernadoresIncas, cada uno en su

provincia asistiendoellos personalmentea la cacería, así por recrearse como

porqueno hubieseagravio enel repartir la carney lana a la gentecomúnypobres,

queeran los impedidospor vejezo larga enfermedad”(Garcilasode la Vega

(1609)(1976,III: 22).

Estosucedíaduranteel dominio incaico,especialmenteen el áreaandinacentral,

con la cameque obteníanen estagran caceríao chaco,que solfa hacersecadacuatro

añosencadadistrito.

¿Desdecuandoexistíaestapropiedadde los mediosdeproducciónen Ecuador?.

¿Aquiénesafectabael derechode propiedad?Los estudiosetnográficosnos muestran

como un rasgode las sociedades“primitivas” es la existenciade la propiedadcomunal

de los medios.Sin embargo,en estosmismosgrupos,como revisóLowie (1972: 150-

151)tambiénexistelapropiedadde medios,en formade cotosde caza,de arroyospara

la pescae incluso sectoresdeterminadosen la playa,o parcelasparala recolecciónde

bayasy frutos,de usoexclusivoo pertenenciaaunafamilia.

Resultaentoncesdificil afirmar que la propiedadde los mediosesparalelaal

inicio de la complejidad social y de la diversificación. Pensamosque durante el

Formativo Tardío, ya debieron arrancarciertas formas de propiedad o más bien

“apropiamiento” de los medios de producción,que darían lugar a la formación de

familias o gruposcon mayoresrecursos,lo que contribuiríaal establecimientode la

estratificación social, el surgimiento de los caciquesy el inicio del período de

Desarrollo Regional. Evidentementela propiedadde los medios no es la causadel

surgimientode la organizacióncaciquil,perotampocoesunaconsecuenciadirecta,más

bien setratadedoscaminosparalelosenunamismadirección,que devezencuandose

entrecruzany contribuyenel uno al afianzamientodel otro.

1.4.3.-Privilegios en la posesióndeanimaleso vroductosderivados

.

Ciertosproductosanimalessonmonopolizadospor los caciquesparasimbolizar

su prestigio y encamarsu poder, entreellos destacanmuchosde los que componen

adornosy vestimentas,y que van desdelas plumasdel ave curiquenque(en el caso
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inca),hastaelcumbirealizadocon lanade vicuña.Algunosde estosprivilegios incluyen

la posesiónde especiesdomésticas,o la monopolizacióndel uso de ciertosproductos
3.

animalesprocesadosen formade vestimentaso adornos.

De todo ello hay abundantesreferenciasetnohistóricasdel áreaandina,pero

tambiénpodemosentresacaralgunos datos de las excavacionesarqueológicasen el

terntorioecuatoriano.

- La posesiónde ganado:si los incasno permitíanla cazani el consumode la

carnede los grandesanimales,no esde extrañarquetampocoautorizaranla posesiónde

numerosascabezasde ganado.SegúnPedroPizarro(1571) (1986: 97), no podíancriar

másde 10 cabezassin licenciadel inca,y éstasólo se la concedíaa los caciques,y así

todo seregulabael númeromáximo que podíanposeer,que generalmenteno superaba

los cincuentao cien. Los grandesrebañosque se mencionanen otras fuentes cran —

propiedaddel Inca,dealgunospocosgrandescaciquesquehabíansido distinguidospor

el Inca, o setratabade rebañosdestinadosal culto al Sol, y administradospor los mt

sacerdotes.
u

En Ecuadortambiénexistían estosgrandesrebañosen honor al Sol, como los
que semencionanen las faldas del Chimborazo,segúnnos describeFray Juande Paz

a

Maldonado:

alpie del volcánllamado Chimborazo,alcual tienenengrandeveneracióny lo mt

adorabany adoran, aunque no al descubierto> porque dicen nacieron de él.

Sacr~ficabanen estecerro muchasdoncellasvírgenes,hijas deSeñores,y ovejasde

la tierra, y otras echabanvivas; y hoy día hay muchasal pie de la nieve, a las a

cuales no matan los indios, ni llegan a ellaspara hacerlesmal,por decir que el

dicho volcán les echaráheladasen sussementerasy granizos...” (F. Juande Paz mt

Maldonado,“Relaciónde SanAndrésdeXunxi, 1582,”, 1991:320).

De este párrafo deducimosla existencia,en Ecuador, de grandes rebaños

“pertenecientes”a la pacarinadel volcán, (gestionadospor los sacerdotes),y un gran

respeto,queaúnperdurabaen épocahispana,haciaestosanimales,queno osabanmatar —

ni tansiquieracomersucame,comoel mismotexto especificaalgomásadelante.

- Porsuparte,el indio comúntan sólo podíaposeercomo especiesdomésticas, mt

parasualimentación,los cuyes(y enalgunasregioneslos patosdomésticos),pero estos

tampocosuponianun aporteconstanteala dieta,sino que,comonosaclaraGarcilasode

la Vega:
mt

mt
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“La genteplebeyaen generalerapobredeganadoy por tantopadecíanecesidad

de carne> queno la comíansino de mercedde los curacaso de algún conejoque

por muchafiesta mataban, de los caserosque en sus casascriaban, que llaman

‘coy”’ (GarcilasodelaVega(1609)1976:22).

Así pues, los cuyes tan sólo eran sacrificados y consumidosen ocasiones

especiales,en grandesceremoniaso ritualesrelacionadoscon el ciclo vital.

- Lavicuña,enépocaincaica,eraun animalvinculadoala casareal,y solamente

los Incaspodíanutilizar los tejidos de cumbi. Este término se empleaparadesignara

todoslos textilesfinos, tambiénalos queserealizanconalpaca.

Lamentablementeno se han encontradorestosde tejidos de cumbi en el área

ecuatoriana,pero esto no quieredecir que no se produjeranallí. Como indican las

fuenteshistóricas,algunospueblosdel valle de los Chillos estabanespecializadosen la

producciónde tejidos finos, de cumbi, con lana posiblementede alpaca,pero quizá

tambiénde vicuña. Recordemosque se tratabade mitimaes incas, trasladadosa esta

regiónconel fin de aculturarla zona.

- Otrostejidosdecoradoscon las plumasde ciertasaves,asícomola posesiónde

las mismas,constituyentambiénprivilegios del cacique.En todos los niveles,desdeel

más insignificanteseñorhastael poderosoInca, la posesiónde atuendosforradosde

plumasde coloresconstituíanun símbolo de prestigio, así como la tenenciade aves

exóticas,a vecesparadisponerde materiaprimapara la reparaciónde esostejidos. El

IncaAtahualpa,porejemplo,fue al encuentrode los españoles

“en una litera forrada deplumasdepapagayodemuchascolores,guarnecidasde

chapasdeoroyplata” (Xerez,1985: 110).

Es bien sabido queen diversosgruposculturales,sólo el señorprincipal podía

utilizar en el tocadolas plumasde determinadasaves.Entre los incas esteave erael

coriquenque(Phalcobaenusmegalopterus),ligada míticamenteal origen de la etnia

inca.O entrelos Cashinaua,el jefe erael único que podíaportar las plumasdel águila

arpía(MattMi, 1983: 15). En amboscasossetratade evidentessímbolosde autoridad,

de uso exclusivo y reservadotan sólo a los jefes principales,aunqueéste sea un

monarca.

En el territorio ecuatoriano,a esterespectodestacala infonnaciónsobre los

tejidos de plumas de guacamayo(Ara sp.) que el cacique de Otavalo don Alonso

Maldonado deja en herencia a su hijo mayor, que lo hemos podido vincular
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directamentecon la funcióncacical,puestoqueel propio testamentarioespecificaquele

correspondíaporderechoalaccederal cargode cacique:

“Ytem declaro que todas las camisetasde plumasde papagayoy llautos de lo
so

propioy camisetasde cumbe,comanteras ypatenasdeplata marcadasgrandesy

pequeñassondel dichomi húo Don PedroMaldonadoporquele bienede derecho

de suherencia” (en Caillavet, 1982:47).
u-

En Cumbayá,y sólo en contextosfunerariosidentificamosrestosde dostipos de
columbifonnes,Leptotila verreauxi y Oreopelia B. Bourcieri, ambasde un tamaño

a

similar, en tomo a los 28 cms. y de llamativos colores. Su hábitat estáformado por

bosquesabiertoscon pequeñassabanas,como en los alrededoresde Cumbayá,y se a

alimenta de bayas y semillas prefiriendo caminar sobre el suelo antes que volar.

Pensamosque puedetratarsede las Camanteraso pájarosde vivos colorespropiedad a

de los caciqueso señoresy transmisiblesen herenciaa los sucesores.

Pero, también existen referencias anteriores,si nos basamosen los datos

sugeridospor la investigaciónarqueológicaeiconográfica.En estesentido,LeonDoyon

(1988)mencionahaberidentificado en el sitio de la Florida (cementeriode personajes a

deprestigio,del períodode DesarrolloRegional),impresionesde plumassobreóxidos
mt

de metales,así comoesqueletoscompletosde aves,que interpretacomo pecherasque

llevabancolgadas,similaresa las queseobservanhoy díaentreios gruposdeloriente.
a

Estacostumbrede disecaraves y colocarlascomoadornosen las vestimentas

ntualestambiénerafrecuenteen la culturaJama-Coaque,donde,atravésde las figuritas

se observan los complicados tocados que disponen los personajes, portando

normalmentegruposde avesen determinadasposiciones.Creemosque setratatambién

de avesdisecadas,y que muy posiblementecorrespondantodas ellas a una misma

especie,seleccionadapor el colorido de su plumaje, y con un contenido simbólico

vinculadoconel personajeque las porta.

- Más extrañoy restringidoeraaúnun tejido que serealizaba,segúnlas fuentes —

cinohistóricas,en la costasur ecuatoriana.Se trata de tejidos de pelo de murciélago,

fabricadosen PuedoViejo y Túmbez,que con el imperio incaico constituyeronun mt

objeto de tributacióno intercambio.PedroPizarrro(1986: 67-68) noscuentacomo se
mt

“Camantera”hacereferenciatanto a las plumasde visosmetálicosde especiesde colibríes,comoa

ciertas avesde vivos colores,que Jiménezde la Espada(1968; nota 2 del texto de PachacutiYamqui) —
identificacon el géneroTangara.

u
396



InterrelaciónHombre- Fauna.

sorprendióal acariciarla ropadel Inca, que eramássuavequela seda,perode un color

pardooscuro.Preguntándolesobreel origende dicho tejido, el incale contestóqueera

deunos “pájaros queandandenocheenPuerto Viejoy Túmbez>quemuerdena los indios.”, esdecir

estabantejidasconpelode algunaespeciede quiróptero.

No nosha de extrañarqueel inca vistieseropasproducidasen Ecuador,puesya

nos comentabaGarcilasode la Vega(1976: 224) que los incas “hacían la ropafina en las

provincias donde los naturales tenían más habilidad y mañas para la hacer , y, por la gran

cantidadde torterosencontradosen la regiónManteño-huancavilca,la actividadtextil

debióserunade lasprincipalesindustriasen etapaspreincaicas.

Quizá seasorprendenteel materialutilizado,pero tambiéndebemospensarque

en México y en otras regionesdel continenteamericanose tejían hilos de algodón

entremezcladoscon pelo de conejo,o con plumón de aves, lo que dabauna textura

muchomássuavey admitía mejor los tintados.Así que en principio, por extrañoque

nosparezca,no tenemosporquédesconfiardel comentario.

Por otro lado, el inca sólo vestíaropas tejidas en exclusivapara él, con los

mejoresy másfinos materiales,como la lanade vicuña,porejemplo.Es muy probable

que el tejido en cuestión, constituyeraun elemento de prestigio entre los grupos

manteños,donde recordemosque el murciélago era uno de los animales más

representados,asociadoa los caciquescomose ve en algunassillas de poder5t,y por

tantovinculadoal cargodemando.

- Existeunarelaciónentrelos coloresy distintosaspectos(indicaciónde rango,

status,procedencia,etc) de las sociedadesen las que seutilizan. Esto esevidenteen el

casode las chaquirasfabricadascon el borderojo del Spondylus.Estebordevaríade

tonalidad(quizá dependiendode varios factores,como edad, especiey subespecie,

condicionesmedioambientales,etc), desdeun anaranjadohastaun intensomorado,

pasandoporvariasgamasde rojos.

La gran mayoríade las chaquirasde conchaque se localizan en los estratos

arqueológicosde las diferentes fasesculturales, tanto de Ecuadorcomo de Perú,

presentanuncolor rojo intenso,que constituíala tonalidadmáscomún.Pero,tambiénse

seleccionaronaquellasvalvas que presentabanunostonos diferentes,y se les dio una

51 Así interpretamosla figurita manteñade un varón sentado sobre una silla de poder, con la

representaciónesquematizadade un murciélago,expuestaen las vitrinas del Museo de América de
Madrid.
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utilidad muy específica.En concreto,el color morado,teníaunarelaciónconpersonajes

de rangodesexofemenino,quizáporsermásescasoqueel rojo.

En la sierrasur, en el conocidositio arqueológicode Ingapirea, seexcavóuna

tumba de un personaje principal femenino con ajuar y varios acompañantes

(principalmentemujeres),entierro que presidíael patio de una de las construcciones

esencialesde la cultura Cañardel lugar, y que fue interpretadopor Antonio Fresco

(1988) comoel enterramientode una sacerdotisay su séquito.El ajuarde estamujer

principalprácticamenteno sediferenciadel restode acompañantes,a excepciónde un e

llamativo collar de chaquirasde color morado,que llevabaal cuello, y su disposición

centralqueindicabaquesetratabadelentierroprincipal, u

De otro lado, las fuentes etnohistóricasnos confirman lo que evidencia la
mt

arqueología.En Otavalo,en la sienanorte,segúnpodemoscomprobaren el testamento

de la cacicadoñaLucía de Coxilaguango(Caillavet, 1982), también los collares de
e

conchasmoradaseranposesiónde los personajesprincipalesfemeninos.Observamos

quedoñaLucíaposeíaotros collaresde chaquiras(“de plata mescladascon coralesde
e

azul”> queson los queheredansushijas doñaGregoria,doñaCatalinay doñaJuana.Sin
embargolo quedisponea cercade los 4 collares “de chaquira de plata mescladascon

mt

coralesde morada” es que seanvendidosen almoneda.Generalmentela almonedao

subastapública,era el recursoempleadopor los testamentariospara la recaudaciónde —

fondos con los queterminarde pagardeudas,o podercumplir las obligacionesde su

testamento(misas,entierro, etc). Quizá sus hijas no podíanlucir semejantescollares, —

pornodisfrutardel rangode cacicas.

1.4.4.-Tributaciónen esneciesanimales. mt

La escalade la tributaciónvaría,evidentemente,segúnel statusdel cacicazgoo

del personajeal que sele tributa. Por ejemplo,al caciquedeUrin Chillo, se le tributan

entreotros elementos,avesy animalesde cazade los alrededores,(Landázuri,1990:

201),mientrasqueal Inca le llegan especiesdeanimalesexóticosdel oriente,pescados

de lacosta,etc.
mt

Esasotrascosasque en general,setributa a los caciques,son leña,productos

vegetalescultivados,miel, y entre los animales,habitualmente,aquellasespeciesde
mt

cazacon fines alimenticioso determinadasvariedadesexóticas.Segúndeducimosde las

distintas visitas y de los comentariosa cercade antiguastributaciones,no suelen
mt
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entregaranimalesdomésticosal cacique,quizá porquelos animalesde mayor tamaño

sonpropiedadsuyay el indio comúnno tienemásquecuyesy algúnave.

Los españoles adoptaron este sistema de tributación en especie, pero

introdujeronnuevosgénerosparaexigir comotributo, por lo que los indígenassevieron

obligadosacriarlos:gallinas,cerdos,ovejas...Los caciquesindígenasprontoseadueñan

también de aquellos animalesque suponíanun prestigio para los españoles,y se

convierten en propietarios de caballos, bueyes, rebaños de ovejas, etc., como

comprobamosal revisarlos testamentosde don AlonsoMaldonadoy su esposaLucía

Coxilaguango(en Caillavet, 1982).

1.4.5..-¡¿os Cazadoresesnecializados

:

La complejasociedaddel períodode Integraciónestabacompartimentada,y

comenzabala división endistintosestamentosespecializados.En la costay en la sierra

norteexistíangruposde especialistasdedicadosal comercio,auténticosmercaderescon

sus propias relacionesde tributación con los caciques.En la costaexistíanademás,

pescadoresy buceadoresespecializadosen la recolecciónde moluscos de aguas

profundas. En la sierra, eran los cazadores quienes conformaban sectores de

especialistasen la apropiaciónde proteínaparalos caciquesy suredistribución.

¿No existían cazadoresespecializadosen la costa? No hay referencias

etnohistóricasal respecto,y en cuanto a las evidenciasarqueológicas,tan sólo Jorge

Marcos(1970) mencionala presenciade un grupode cazadoresen Guangala,aunque

desconocemoscual era la relación del grupo con el resto de la comunidady si

trabajabanexclusivamenteparael caciqueo lo hacíanporcuentapropiaparapracticarel

intercambiodeproductosde caza:charqui,pieles,huesos,cornamentas...

Para la Sierra, tanto norte (ver Conclusionesa la TerceraParte,página682),

como centraly sur, en el siglo XVI, existenreferenciasde cazadoresespecializados,y

supresenciadebeexplicarseen relacióna la abundanciadecazaen los páramos,y a la

apropiaciónde los terrenoso suexplotaciónpormedio de los caciques.

SegúnRamónValarezo(1986: 643) investigacionesarqueológicasrealizadasen

lazonadel páramo(en la Chimba,Mojanda),hanpuestode manifiestoconstruccionesy

equiposdecazadores.Entrelos Caranquis,en lazonade Otavalo:
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“También hay otros indios cazadoresque cazan muchosvenadosy los vendes

hechoscecina a otros indios, y este es otro género de granjería entre ellos”
3.

(SanchoPazPoncede León, 1965ROl, III: 240).

Jijón y Caamaño(1988: 112) relacionala existenciade este grupo con la
e

presenciadeciervosen las tumbas,con suspropiosajuares.¿Seentierranvenadoscomo

en el Formativoal perro o al coatí?No podemosafirmarqueseaunacostumbre,pero

debemosdar créditoa la interpretaciónde Jijón y Caamaño.

A don SanchoHacho, caciquede Latacunga,en 1562, como gratificación a la

ayudaprestadaen la pacificaciónde los indios alzadosde Atunquixo, seconcedieron

indios en encomienda,de Baeza.Allí se encontrabanvariasfamilias, mitimaes, de las a

que4 erancazadoresespecializados:

“y maslas quatro casasdeMitimas Casadoresquestanporsima de Tasallatacon a

todos los yndios del/as (Información y Méritos... en Oberem, 1993:

103). a

Comenta Oberem (1993: 28) que esas familias trasplantadasal territorio

mencionado,fueronasentadaspor los incasen el bordede laselvaoriental,paraproveer

aQuito decarnede venadoy pieles.

1.4.6.-La Dádivao elRegalodin/ornático. mt

Otra forma de “entrega de animales”, que inferimos a partir de las frentes
a

etnohistóricas,es el “regalo por amistad”, es decir, una especiede tributaciónno

estipulada,o dádivaentre igualesen buscadel inicio o del afianzamientode buenas
mt

relaciones.Este“óbolo” podíaserbienun alimento de origenanimal (lo que subrayala

importanciade laproteína)o bienun elementode prestigio.Veamosalgunosejemplos: mt

En Oncones,al interior de Esmeraldas,segúnnoscuentaFrayGasparde Tones

ensucartaa Juandel Barrio (1598)(1976b:41): “... llegó aquíe/principaldelos Oncones...y

metrajo un regalo depescadoy un papagayo,enseñaldeamistad....” Otrasreferencias,acercade

la mismaProvincia de Esmeraldas,mencionanreiteradamentela entregade tórtolas mt

comomuestradebienvenida.

Desdela isla de la Puná, los conquistadoresvan recibiendo de los caciques mt

principales,y pormediodemensajeroso diplomáticos,las dádivasdepatos.Estaesuna

de las formas de regalopara el inicio de relacionesentregruposque debía sermás

frecuentedentrodel imperioincaico.
mt

mt
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“Este mensajerodyoal Gobernadorquesu señorAtabalipale habíaenviadodesde

Caxamalcapara le traer aquel presente,que eran dosfortalezasa manera de

fuente,Figuradas en piedra; y doscargas de patossecosdesollados,para que

hechospolvo,sesahumecon ellos,porqueasíse usaentrelosseñoresdesu tierra”

(Xerez, 1985:88)

“De allí (desdeCañar)tomamosel caminode la Sierra y llegamosa unafortaleza,

sin contraste de nadie. Y de allí vinimos hasta un pueblo> quince leguas de

Caxamalca, a do estuvimosveinte días,... el capitán de Atabalipa... trajo un

presenteal Gobernadorquese le envióAtabalipa, queestabaen los baños,una

leguade Caxamalca,y elpresenteeran unospatosdesolladosy llenosde lana, que

parecían añagazas(señuelo para cazar aves) para matar sisones (un tipo de

zancuda,).Ypreguntándosequéera aquello, respondióy dúo:

- DiceAtabalipaquedeestamaneraos ha deponerloscuerposa todosvosotros,si

no le volvéiscuantohabéistomadoen la tierra.

Yentoncesel Gobernadorenvióotropresentea A tabalipa, con un indio tallan que

se llamabaGuachapuro. Yenvioleuna capa de Veneciay borceguisy camisasde

Holandaycuentasmargaritas...” (Diego Trujillo, 1985: 199-200).

Es evidenteque no se trata de una amenazacomo interpretaTrujillo; es más

acertadala versióndeXerez,cuandoafirmaque setratade un “sahumerio”queusanlos

señoresdela tierra. Miguel deEstete(1985)dicetambiénal respectoquelos señoresse

envíanunosaotros a modode saludo.El presentetuvo queserbienrecibido,e incluso

advirtieron a Pizarrro que debíacorresponderadecuadamente,de ahí que entregasea

cambiolos ricospresentesqueTrujillo menciona.

El hecho de que se trata de un regalo de bienvenida,pese a la manifiesta

desconfianzade los cronistasque lo vivieron, se hace evidenteal revisar las otras

dádivasque les acompañaban.Más que unaamenaza,semuestracomo un presentede

bienvenida,y así lo ve PedroPizarro:

“En Sarriónsalió el mismoindio llamadoapo>... Uino descubiertamentedepartede

Atagua/pa al Marquésdon FranQiscoPiQarro con Qiertos patosdesolladosy dos

camisetasde algenteríadeplatay oro, lo qualpresentóa don Francisco PiQarro

diziendoqueselo enbiauaAtagualpa (PedroPizarro,1986:30)

No sólo les envíanestospatosy ropajesvistosos,sino tambiénlas “fuentes”, que

segúnXerezno eranotracosaque incensariosen los que quemar,la carnearomatizada

de esasaves.Eranincensariosde cerámica(aunqueXerezcreyó que erandepiedra)en

formade “Fortalezas”:
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“El presenteera todo de patos desollados: que significaba que assi havían de

dessollara los christianos:y mastruxo lasfortalezasmuyfuerteshechasde barro:

diziendoque otras avia adelantecomo aquellas” (Cristóbal de Mena, 1967:

81).
e

Si eranutilizados como sahumerio,esdecir paraahumar,una vez reducidosa

polvo, es porque su carne debíaconteneralguna substanciaolorosa. Evidentemente
a

pudieraserel almizcle,queseatribuyealos patosconocidoscomo almizcleros(Cairina

,noschata),aunqueno estátan claro que estasaves lo produzcan(Reed, 1977: 939). u

También es posible que la carne de esospatos fuera aromatizadade algún modo
intencional. Por ejemplo, Baile Kennedy (1982: 285-288), comenta que entre los

u

Olmecaslos patospudieronhabersido alimentadosconsaposvenenosos(Bufo sp.). Al

picoteara los saposen el aguade ciertasconstruccionesrealizadasparaestepropósito,

el patoextraepartedel venenodelsapo,y asípuedeingerir al anfibio. Así todoprocesa

otrapartede veneno,que seacumulaen su carne,de forma que éstatambiéntendría mt

efectosalucinógenos.Es unahipótesisa comprobar,desdeluego.El autormencionado

los considerabio-mediadores,que transformansubstanciastóxicas, imposibles de e

digerir en concentracionesmásaltaso comestibles.Tambiénes posible,y creemosque

es lo más probable,que en el procesode embalsamamientose trataran con ciertos —

aceiteso substanciasque impregnenla carney que en contactocon el almizcley el
a

fuego,produzcanfuertesaromas.Pero,¿porquépatosy no otrosanimales?

En Ecuador, también hemos encontradoreferencias a la práctica de esta
a

costumbre,si bien los patosno seentregaban“momificados~~,sino vivos. Costumbre
éstaquesedesarrollatanto en la sierra,como en la costa.CuandoBenalcázaravanzaba

a

hacia Quito, los Cafiaris salieron a recibirle y en señalde paz le obsequiaron:“pita,

pescadoycharquedela tierra,y le llevaronpalomasypatos” (Estrella, 1986: 324).

En Chimborazoaúnen nuestrosdíassemantienela costumbrede presentaraves

embalsamadasantelos altaresde las Iglesias(Haro Alvear, 1952: 162), testigo de esta mt

costumbretradicional,y posiblementeun modo de facilitar la comunicacióncon Dios.

Siguesiendouna dádiva,aunqueahoracomoofrendaa la divinidad en lugar de a los —

extranjeros.

También encontramosreferenciasen la costa, y concretamentedurante la —

estanciade los conquistadoresde dos mesesen la isla de la Puná, cuando “les hacían
mt

mt
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comerpatos de la tierra, los cualesson semejantesa los de Castilla, salvo que son mucho más

grandes (RelaciónFrancesa,(1531)1967:70).Nos intriga el usode la frase“les hacían

comer”, evidentementeimplica obligacióny denotaciertatensióny desequilibrioen las

relaciones.

Lashuestesespañolasestabanmermadasdespuésde haberpadecidoel ataquede

la verrugaperuanaen la costacentral, estabantambiénhambrientosy desmoralizados.

Además,en la Penínsulade SantaElenalos habitanteshabíanhuido en las canoas,sin

dejarnadaparacomer(salvo los perros).La situacióneradesesperada,y trasladarsea la

isla de la Punásignificó posiblementealgún tipo de pactoen el que los beneficiarios

sedansin dudalos pobladoresde la isla.

Contodo lo que hemosvisto, se haceevidente,tanto en el imperio incaico,como

en sociedadesno estatales,a diferentesnivelesde cacicazgo,quela entregade ciertas

especiesde aves:patos en algunoscasos,tórtolas en otros, erael primer pasopara el

establecimientode las relaciones.¿Cuálera el significado del animal en relación con

estehecho?Lo desconocemos,pero es evidenteque dichoregaloteníaunafuertecarga

simbólica.

1.5.- Valoración

.

En conclusión,las sociedadescomplejasmuestranunavinculaciónmuy estrecha

con el mundoanimal,y asísereflejaen suestructuraciónsocial:

- Privilegio del consumode proteínaanimal (mamíferosde cazay peces),por

partedel estamentocaciquil,que afectaríaa aquellasespeciesque sepuedenobtenerde

unamaneraregulary constante.

- Posesiónde los mediosde producción,tanto las tierras de pastos o de caza,

comolos animalesdomésticosde mayortamaño.

- Ostentaciónde rango a travésdel uso en exclusiva de ciertoselementosde

algunasespeciesanimales(lana,plumas...).

- Utilización de ciertasespeciescomo elementode contactodiplomático, una

dádivaparainiciar relacionesentregrupos.

Por tanto, y para finalizar el subsistemasocial, ahorapodemosrespondera la

preguntaquenoshacíamosal comienzodel capítulo.Hemosllegadoa la conclusiónde

que existeunaintensarelaciónenteel reino animal y el mundosocial,y que el estudio
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de la faunanospermiteaccederal conocimientode interesantesaspectossocialesde las

culturasqueconvivieroncon ellas. 3.

En esteapartadohemoshechousopreferentementede las frentesetnohistóricas,

porque la arqueologíanos ofrece escasasreferenciasa estaparteno material de las

culturas. De todas formas, hemos tratado de conjugar datos arqueológicos con

etnohistóricosy etnográficos,para ofrecer la visión más completay precisaposible,

pero aúnasí quedanmuchaslagunas.

a

a

a

a

a

a

a

mt

mt

mt

mt

a

mt

mt

mt
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2.- SUBSISTEMA ECONÓMICO

.

2.1.-ZIILLQ4.Y.QQii.

En estesegundocapítulo nos vamosa centrar en analizar aquellosaspectos

materiales,productivos o económicosde la utilización de la fauna por partede las

distintasculturasdel ecuadorprehispánico.Esteapartadoes el que suelenabordarcon

másfrecuencialos investigadoresen los estudiosarqueológicos,y especialmentees el

quepretendenretratarlos zooarqueólogoscuandoelaboranlos listadosde identificación

osteológica.En estos informes, en general,podemosencontrarque sehan consumido

tantos kilogramos de proteína por personay año, o que se han producido tantos

kilogramosde esto o aquello,datosque nospermitenunaaproximación,máso menos

precisa,a la dietade aquelloshombres.Datoseconómicos,estadísticos,numéricos,pero

que en realidad suelen ser poco fiables, puesto que el número de variables y

condicionantesesdemasiadoalto comoparapoderllevar un controlexhaustivode todos

ellos.

Por ejemplo ¿cómopodemosdiscernir si en un basuralse arrojabantodos los

huesosde lasespeciesconsumidasporel grupo?Sabemos,graciasa las investigaciones

etnográficas,quehayciertosaspectosde la cazaa los que no esfácil accedera partirde

los estudiosarqueológicoso inclusoetnohistóricos,como son los tabúes.Mashinkiasy

otros (1988: 35-38)describenalgunosde los tabúesde cazaentrelos Shuardel oriente

ecuatoriano,que incluye la prohibiciónde comero masticarlos huesosde la cacería,la

deextraerla médula,o la de dejarque los penosdevorenlos huesos.Entrelos Shuar,es

habitual que las mujeresarrojen los huesosdel desechode alimentaciónde ciertos

animalesal río, y que las cabezasde esosanimalesseguardenen el tejado de la casa.

No hacefalta indicar que el arqueólogoque investigueuno de estosasentamientosy

desconozcaestehechoseencontrarácon datos imprecisoso inexactos,al calcularun

consumode faunamuy inferior al real. Ademásde estasseleccionesculturales,nos

encontramostambiéncon los problemastafonómicos,especialmentela conservación

diferencial de los huesos,la macrorrepresentaciónde conchasen relación al huesoo

tejidosmásblandos,etc.

Veamosotro ejemplo ilustrativo sobre esto mismo. En el ámbito andino, es

conocidala relativaescasezde huesosde cuy (Caviaporcellus),pesea seruno de los

animales domésticosde mayor extensión y difusión. Sin embargo, los estudios
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etnográficosnos refierenque su consumoera relativamentefrecuente,lo suficienteal

menos como para dejar en el registro arqueológico una presencia significativa.

Recientemente,seha abordadola investigaciónde estaproblemática(Valdez, Lidio y

J.E. Valdez, 1997: 896-7), llegando a la conclusiónde que, los restos de cuyes

cocinados,sonbarridos de las cocinasy arrojadosa los perros,con lo que se elimina

todaevidenciaparael registroarqueológico.

Nuestra intención, en este capitulo, no es tratar de ofrecer cuantificaciones

comparablespara las diferentesculturas, hecho que nos resultaríaimposible (cada t

yacimiento ha sido excavado con una metodología diferente, los restos se han
e

recuperadosiguiendoprocedimientosdiversos,setrata de distintostipos de contextos,

etc). Preferimos mostrar una visión globalizadora de los aspectoseconómicosen
u

relación con la fauna: técnicasde captura, aprovechamiento,consumo, etc. en las

diferentesculturas,así como la evoluciónde estosa travésdel tiempo. A pesarde todo,
a

nosotrosno hemos prescindidode los análisis cuantitativos en aquello en lo que

podemosllevar un mayorcontrol que es nuestrapropia investigaciónzooarqueológica, =

datosquepresentamosen los apéndicescorrespondientes.

Así pues,segúnlo expuestoy parafacilitar la lecturadividiremosesteapartado mt

en dosgrupos:

- Aprovechamientoeconómicode la fauna: en primer lugar proponemosuna mt

descripciónexhaustivade todaslas utilizacionespotencialesde la faunaecuatoriana,y

susevidenciasatravésde la arqueologíay la etnohistoria,organizandolaexposiciónpor mt

gruposbiológicos;
a

- Evolución del aprovechamientoeconómico:en segundolugar ofrecemosun

resumende los datos disponiblessobrela fauna utilizada, sin repetir los listadosde
mt

faunaofrecidosen la primeraParte,con especialhincapiéen los métodosde capturay

suevolución.
a

2.2.- APROVECHAMIENTOECONÓMICODELA FAUNA

:

a
Vamosa comenzartratandola forma de adquisiciónde estafauna: caza,pesca,

recolección o domesticación, y continuación describiremos los procedimientos

empleadospara la conservacióno el mantenimientode esta“proteína” (técnicas de

ahumado,salado,etc),en distintasculturasdelEcuador. mt

mt
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Decíamosal comienzode estaParteque en cadaapartadotrataríamosde dar

respuestaa algunacuestióngeneral,que nossirvierade nexo de los distintosapartados.

Mientraselaborábamosestatesis,con frecuencianospreguntábamos,como uno de los

objetivosprincipales,cuál erala relaciónexistenteentrela faunay otros aspectosde la

cultura, aspectosque también fueran materiales,y que nos permitieran establecer

comparaciones.De estaforma comenzamosplanteandouna relación entre el tipo de

puntaslíticas y las especiescazadas,pero lamentablementesólo podía aplicarseal

período palcoindio. Ahora nos preguntamos,dentro del ámbito económico ¿qué

elementosperdurablespuedenrelacionarsecon cierto tipo de alimentación,en la que

estépresentela fauna?Estos objetosconstituyenevidenciasindirectasde adquisición

(puntaslíticas, anzuelos,pesasde red), procesamiento(cuchillos, raederas,ollas de

cocción,etc)y almacenamiento(ralladores,cazuelas,vasijascontenedoras,etc).

2.2.1. -L=r.Caza.

Parala mayorpartede los gruposprehispánicos,la caceríaconstituyela fuente

principaldeaportecárnicoy por lo tantode proteínas,y másaúnteniendoen cuentaque

en el NuevoMundo la variedadde especiesdomésticasesmás bien reducida.Parael

gruesode la población,como veremos,serála cazamenory la recolecciónde animales

la actividad que proporciona más proteínas.Esta actividad se llevaría a cabo

preferentementeen los alrededoresde las parcelasde cultivo.

2.2.1.1.-Técnicasde Caza

:

Vamos a partir de un hecho demostrableque es que la capturade especies

silvestresexistía, puesto que contamoscon las evidenciasmateriales: los huesosde

distintasespeciesanimales.Ahora intentaremosdemostrarcómoerancapturadosestos

animalessegúnlas evidenciasde que disponemoshastael día de hoy. Procuraremos

revisarlos tipos de caza,atendiendoa los mediostécnicosempleados.Así, podríamos

hablarde cazacon ayudade penos,caza con trampasy cazacon distintostipos de

armas,se trate bien de cazanocturnao diurna, individual o colectiva, de acechoo

persecución,etc.

Cada presa requiere de un tipo de armas específico, y de una estrategia

cinegéticaapropiada.Segúnlas costumbresde los animales,la cazapodráserdiurna o

nocturna,y ello condicionaen ciertamedidael sistemaaemplear.Estasarmasno suelen
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dejar huella en el registro arqueológico,por lo que debernosrecurrir al estudio

iconográficoy etnohistórico.

- La cazacon armas

.

La mayorpartede las evidenciasde la capturade animalesnos la proporcionan

las fuentes etnohistóricas, mientras que la investigación arqueológica aporta

principalmenteinformación sobre el tipo de presaso la frecuenciade su captura.

Algunasespecieserancazadascon armas,armasde cazaque debieronsersimilaresa las

que utilizabanparalos enfrentamientosbélicos(al cronistale interesamás describirel

armamentobélico de un grupo cultural que sus implementosde caza, por lo que
uencontramosrelatosmásexhaustivosen esterespecto).Admitiendo estehecho(que las

armasbélicastambiénservíancomo armasde caza),podemosrecurrir a la iconografia,
a

(ya que las culturas, salvo excepciones,tambiéntienden a retratara sus personajes

ataviadosparala guerray no parala caza).Los principalestipos de armas,que podemos
a

constataren Ecuador,son:
Dardos y propulsores:eran utilizadosde forma generalen Esmeraldas,como

mi

nosdescribeCabelloBalboa:

“Todos losde estaProvincia, engeneral, usandardospara tirar y algunaslanzasy

macanas> no tienen ni usan yervas, aunque suelen yuntar las puntas con

mansanilla52,> alteranlas heridasquehacencon ellas. Usan rode/itasde cuerosde
mt

venado (CabelloBalboa(1577)(1945: 15).

Segúnestetexto, en la costanortede Ecuadorel armamentogeneralconsisteen

propulsoresparaarrojar “dardos”53, algunaslanzasy porraso macanas.Probablemente

lasporrasseusaransólo en enfrentamientosbélicos,cuerpoa cuerpo,pero los dardosy

lanzastambiénerandestinadosa la caza. Los propulsoressonarmastradicionales,ya

que si observamoslas figuritas antropomorfasdel período de Desarrollo Regional,

encontramosabundantesrepresentacionesde estetipo, y másaún dentro de la misma

región costera,entre las culturasde Tolita y de JamaCoaque(ver figura ). Armas mt

arrojadizasy escudospequeños,redondos(rodelas)o cuadrados,que semantienensin

grandesvariacioneshastaelperíodode contacto. mt

a

52

Ese venenoqueel cronistamenciona,y que se obtienede la manzanilla,un árbol de manglar,no
creemosquehayasidoutilizadoparala capturade animales,tansóloenlas incursionesbélicas. mt

El Diccionario de la LenguaEspañoladefine“dardo” como“armaarrojadizaque setira conla mano”.

408



InterrelaciónHombre- Fauna.

El propulsorestabaconstruidocon una vara de maderaa la que se añadíaun

ganchoen el quereposarel dardo,y un asacon el que asirlo. Eseganchopodíaserde

madera,peroen la sierranorte,duranteel períododeintegración,sefabrican de piedra,

con lo quetenemosla evidenciadirectade estetipode armas.

Lanzas:setratade largascañasde madera,terminadasen unapuntade madera

durao endurecidaal fuego.Los Quijos empleabanestasarmas,tantoparala cazacomo

parala guerra(Oberem1971: 160). Perono hemosencontradomásreferenciasqueésta

y la que acabamosde referir sobreEsmeraldas.Así todo no noscabela menordudade

suexistenciadesdetiempospaleoindios,ya quealgunasde las grandespuntastrabajadas

en piedradel Períododebieronestaratadasa un largo vástagode madera,a modo de

lanza.Estasseemplearíanpara abatirgrandespiezasen un enfrentamientodirecto, o

paraserarrojadasacortadistancia,tantoen la cazacomoen la guerra.

Bodoquera o cerbatana: en ecosistemasde bosque denso, poblados de

vegetaciónespesa,resultanmáseficacesque el propulsor(ante la ausenciadel arco),

para la cazade algunasespecies,como avesy monos. Se trata de largostubos huecos

tallados en dos mitades de maderade chonta (algunasde más de 3 metros), con

embocadura,y que disparanpequeñosdardos. Son descritas,en el siglo XVI, por

Ortegónentrelos indios de Archidonadel Oriente(Oberem,1971: 158). Los pequeños

dardos,suelenllevar un tope de algodón,para que al soplarpor el huecode la caña,

salgadisparado.La puntatambiénsueleimpregnarsede ciertosvenenos(curare...),ya

quelos monosselos arrancancon las manos,y no resultaríanefectivos.

Estaesun armacaracterísticade la caceríaen bosquetropical,y no utilizadapara

la guerra, por ello tal vez no se ha visto en las representacionesde ciertasculturas.

Aunqueno sabemoscual era su radio de difusión, en principio seconocíaen toda la

vertienteoriental, y tambiénseencontraronejemplaresarqueológicosen la zonanorte

dePerú(Métraux 1949a:249 en Oberem,1971: 158).

Las boleadorasy hondas:setrata de variaspiedras(frecuentementeen número

dc 3) atadaspormedio detiras de piel o cuerdas,y que searrojana los pieso pataspara

queseenredeny hagancaera las presas.Haydostipos, segúnel tamañode las piedras.

En la sierranorteecuatoriana,trasla incursióninca, y segúnlos objetosencontradosen

elPucaráde Rumicucho,eranfrecuenteslas boleadorasy los proyectilesparalanzarcon

honda (Plaza Schuller, 1976a: 105-106). El mismo tipo de pequeñasbolas se
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r

encontrarontambiénen Ingapirca,y las crónicaslas citan como característicasde los

cafiaris (Fresco,1984a: 142), (con ranuracentral y sin ella, y por tanto con atadura

directa o por medio de una funda de cuero, igual que en Rumicucho),Estas armas

bélicas, como decimos,posiblementefueran tambiénutilizadasparala caza.Pero se

trata de armasutilizadasen el altiplano centralandinoy aparentementeintroducidasen

el territorio ecuatorianopor influenciainca. e

- La caza con trampas

.

Otrosistemadecapturao cazaesel que empleaconstruccionespararetenerlas U

presas,es decir trampas.Estaspuedenserde dos tipos, bien excavadasen el suelo y

ocultas,o bienestructurassobreel sueloqueaten,golpeen,o encierrenal animal. u

En el primertipo de trampas,debemosincluir tambiénlas naturales,esdecirlos
mt

barrancos y quebradas,que fueron aprovechadosdesde tiempos paleoindios y

precerámicos,y en concreto es posible que éstahayasido la técnicaempleadaparala
a

cazadel pudu (Mephistophelespudu),segúnsugierela aleatoriadistribuciónde edades

de la muestraexcavadaen la cuevade Chobshi (Lynch y Pollock, 1981: 99). Las
a

acumulacionesnaturalesde brea son otro tipo de trampasutilizadas para la caza de

grandespresas,y es la queparecehaberseseguidoen la costade SantaElena,en el sitio

de el Cautivo.

El otro grupo de trampas,aquellas que han sido construidasarmazonesde a

madera,redesy lazos, no sueledejar huella en el registro arqueológico,por lo que

debemosrecumr a su constataciónpor medio de las fuentes etnohistóricaso —

iconográficas.

Estees el sistemaque más frecuentementese ha utilizado para la capturadel —

venado,tanto en regionescálidas como Jaén, en el sur oriente ecuatoriano,donde

cazabanvenadosutilizandoredesy lazos,(segúnnos comentaPalomino (1965: 185) en

la Relaciónde Chuquimayo),como en la sierra,y concretamenteen el áreade Quito,
mt

dondenos lo advierteSalazarde Villasante,en 1570:

“Es tierra de gran caza; hay tantos venados... les cazan mucho así indios con

perchascomoespañolescon arcabuces (Salazarde Villasante, 1991: 84).

Estecomentarionos indica la relaciónque existeentreel venado (Odocoileus
mt

virginianus) y un sistemade capturaque denomina“perchas”y queel diccionariode la

RealAcademiadefine como un lazo paracazar,principalmenteaves. A lo largo de la
mt

a
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PrimeraParte,hemossugeridoenmásde unaocasiónque parala cazadelvenadoen los

sitios prehispánicosdebieronutilizarse trampas(o másbien lazos que apresenlas patas

de estosrumiantes)estratégicamentecolocadasen las proximidadesde los camposde

cultivo. Por lo tanto debemosencontraruna primeraasociación:¿amayornúmerode

venadosmayor extensiónde terrenosde cultivo? En realidad,sí que se produceun

aumentodel númerode venadosa medidaquesehacemásextensivala agricultura,pero

que se debea una especializaciónen las técnicasde captura. Es más fácil colocar

trampasy esperaraque lapresacaigaen ellas,atraídaporlos brotestiernos,quesalir en

subúsquedapor el bosque.

En las referenciasiconográficasquehemosencontradosobrela cazadel venado,

especialmentede la culturaJama-Coaque,no observamosla presenciade lanzas,dardos

u otro tipo dearmas,sino un sistemade lazos(Figura ), que nossugierenel usodeeste

tipo de trampas.Hemosdicho tambiénquela cazacon armasdebíaexistir comojuegoo

deportede las élites indígenasapartir del desarrolloregional.

Los estudiosetnográficosnosdescribensistemasde capturacon trampaspara

otrasespecies,en los queseutiliza ademásel cebo,lo que suponela cazaal acecho,que

consisteen ir depositandoun ceboapropiadosiempre en el mismo lugar, hastaque el

animal sehabitúea ir abuscarloallí. Entoncessele esperay se le da caza.Así secaza

por ejemplo,en la regióndel río Napo,a las guantasy guatusas(roedoresde mediano

tamaño frecuentesen todos los yacimientosecuatorianos);el sistema se denomina

“chapana” que significa “la espera” (Mena, 1996: 132). Contamoscon la evidencia

osteológica,pero estostipos de capturasondificiles de constatararqueológicamente.

- La cazacon redes

:

La etnohistorianos indica otratécnicade captura,ya queno hemosencontrado

evidenciamaterialde suuso (aunquelas redesson frecuentesen áreascosteras,parala

pesca,comoveremos).El uso de redeserauno de los sistemasempleadospor los Incas

paracapturaraves:

“otro cáñamosacan(delmaguey)mássutil que losquehemosdicho, de quehacen

muy lindo hilo para redes, con que cazan los pájaros; pónenlas en algunos

quebradasangostas,entrecerroy cerro, asidasde un árbol a otro, y ojeanpor la

parte baja lospájarosquehallan, loscualeshuyendode la gentecaenen las redes,

queson muysutilesy teñidasde verde,para quecon el verdor del campoy de los

árbolesno separezcanlas redesy caigan los pájaros en el/as con másfacilidad;
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hacenlasredeslargas, deseis, ocho, doce,quincey veintebrazasy másde largo”

(Garcilasode la Vega(1609)(1967,tI!: 177).

El sistemaesel mismoqueparala pescaconredes,peroen tierra firme. En este

casono necesitaríanpesoslíticos, puestoque seataríanentredosárboleso a unasrocas,

por lo quecarecemostambiénde estaevidencia.

- La Cazaconperros

:

¿Existíala cazaconperrosen el NuevoMundo?Algunasculturasprehispánicas

americanas,como los mayas,segúnexplican Pohí y Feldman(1982), utilizaron perros e

en sus cacerías.También los gruposetnográficosdel orienteecuatorianoempleaneste

sistemahoy día(en la regiónde Maynas,segúnSaavedra,1965: 246; o entrelos Shuar, o

según Mashinkias y otros (1988: 37)), aunquebien puede tratarse de influencia

occidental.Veamossi hallamosevidenciasde estaactividaden el Ecuadorprehispánico. mi

Por un lado, observamos que en los yacimientos ecuatorianoshan sido
u’

identificados numerosospenos, que testimonianla existenciade razas de distinto

tamaño y constitución. Además, se han encontrado perros en enterramientos
u’

individualescon ofrendas,al menosdesdeFormativo Temprano(RealAlto), lo que

sugeriría que habían sido muy apreciadospor sus dueños, pero esto no implica
ml

necesariamenteque fueran grandescazadores,puesto que también serían altamente

estimadoscomoanimalesde compañía.

Por otro lado, los estudios sobre la alimentaciónde los perros ecuatorianos

prehispánicos,y en concretorealizadoscon restosprocedentesdel períodoFormativo mt

Temprano,del sitio de Real Alto, indican que más del 63% de la dieta de un perro

estabacompuestapor maíz, como ha demostradoel análisisdel colágenode los huesos e

recuperados,realizadoporBurleigh y Brothwell (1978: 358). Es dificil imaginarque un

perro utilizado parala cazafueraalimentadocon vegetales,por lo que creemosque se —

trata de animalesde compañía(o de engordecon el fin alimenticio). Por tanto, las
a

evidenciasque disponemosen la actualidadsugierenla no utilización de perrosparala

caceríaen el Ecuadorprehispánico.
mt

2.2.2.- Lg±aca.

Cuandolos españolesarribarona las costasecuatorianas,el alimentode origen
ml

animal más común era el pescado,y esto se debía no sólo a la presenciade una

considerableriqueza ictiológica en aguas ecuatorianas,sino también a que las
mt

mt
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poblacionesse habian volcado en el apresamientoy procesamientode esta fauna

marina.

Los documentosetnohistóricosespecificanalgunasáreasespecialmentericas en

pesca(puntos entrelos que destacanAtacames,Manta,Salangoy Puná),dondeexistía

un “caladero” o “pesquería”, “adonde matabanpescadosen cantidad” (Cieza, 1984:

216)y dondesedesarrollóun grupoespecializadoendichaactividad.

El pescadoera un alimento fundamentalen la dieta cotidianatambién en el

interior de Esmeraldas,segúnobservamosen la descripciónde FrayGasparde Torres

(1597)(1976: 22-23). Se pescabaen los caudalososríos y afluentesde la zona,y una

vez cocido, constituíauno de los alimentosmás comunes,ademásde ser frecuente

objeto de regalo,junto con las tórtolas,chicha,y bollos de maíz.

2.2.2.1.-Técnicasde Pesca

.

Las técnicasde pescason muy diversas y no sólo en función del progreso
54

técnico , sino principalmentede la estacionalidadde los recursoso las distintaszonas

de captura.De estemodo, las redesseránmásefectivasen épocasde concentraciónde

peces(parareproducción)o de especiesgregarias,mientrasque el anzuelocon cebo

atraeríaa los pecessolitarios. En las distintas zonas tambiénse adaptanmejor unas

técnicasque otras, así en aguas remansadasy oscuras,se hace necesarioel uso de

anzuelos;en aguasclaras,esmáseficaz el arpón. En resumen,las diversastécnicasde

pescaque veremosa continuaciónno son excluyentes.La misma cultura, el mismo

grupo, y el mismo pescadorpuede utilizar una u otra según las necesidadesdel

momento.

Los indicadoresdel método de pescautilizado en cadaperiodo son, bien las

evidenciasdirectas de la cultura material: pesasde red, anzuelos,perforadorespara

anzuelos, y construccioneso “albarradas”, principalmente,o bien las evidencias

osteológicas,esdecir, los mismosrestosde peces,quenossugierenla explotaciónde

unos nichos ecológicos,y a veces el uso de unastécnicasdeterminadas.Vamosa

comenzarviendoquétiposde técnicasidentificamosen las culturasprehispánicas.

Probablementela mayoríade las técnicasde pescaformabanpartedel substratocultural del hombre
quepenetróenAmérica. Las mayoresvariacionesse debena perfeccionamientostécnicoso cambiosde
material,comoenel casode losanzuelos.
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- Pesasen contextosarqueológicosecuatorianos

.

Observamoscómo la forma de estosobjetoses una constante55:cantosde río,

ovalados,con perfil aplanadoy con muescasen los lateralespara fijar las cuerdaso

hilos con las queseatana lajábegainferior de la red.Meggers,Evansy Estrada(1965:

33) definieron la presenciade estetipo de pesaslíticas en los sitios Valdivia, cuyo

tamañooscila entrelos 4,5 y 8 cms. de largo, con un ancho de 3,2 a 6 cms., y un u

máximo espesorde 1 a 2,5 cms. En contextosarqueológicosdel períodoFormativo

Final, Chorrera, Estrada(1958: 95) mencionatambién pesosde red de piedra de —

característicassimilares.

Otrosyacimientoscosterosrevelanútiles idénticos.En las excavacionesdelsitio

de Inguapí, de la cultura Tumaco-Tolita,se señalannumerosaspesasde red (Labbe
a

1988: 30), vinculadasal período Clásico. En Esmeraldas,se identificaron similares

pesosde red en el yacimiento de La Propicia (RodríguezEyré, 1984: 170-171),de la
a

faseTiaone,manifestaciónregionaltardíade la Tolita. O, en el períodode Integración,

con los ejemplosde laculturaAtacames,o de la fasemanteñadel sitio Salango(Norton,
mt

Lunis etal. 1983).

Vamosa utilizar ahorala clasificaciónde los objetoslíticos quepropusimospara a

el materialde Atacames(Iglesiasy Gutiérrez,1998)procurandoatendertantoal aspecto

morfológico como al funcional. De esta manera dividimos los diferentes objetos ml

recuperadosen 4 categorías1) Pesasparaanzuelo,2) Pesasparared, y 3) Pesaspara

buceo.

* Tino 1: Pesaspara Anzuelos

:

Se trata de pequeñosobjetoslíticos, y en algún casoaisladode cerámica,cuya

función es la de lastrarel anzuelocon la carnadao cebo. Dentro de esteprimer grupo

distinguimos,segúnlamorfología,dostipos:

Subtinola: tienela formaidénticaa las pesaspararedes,ovaladas,planasy con
a

muescasen los laterales,pero su tamañoy peso son mucho más reducidos.Hemos

identificadovarios ejemplaresen Atacames,presentestanto en la Tola 101 (1 objeto),
mt

como en la E-69 (3 objetos) y en los Pozo Plaza2 (6 ejemplares),probablemente

55 ml

Observemosla descripciónquehace MartínezMaganto(1992: 228) de las pesasde red utilizadasen
Españadesde-la- colonizacióngflega tse.trata de cantos-rodados,de diversasdimensiones,contorno
ovalado o circular y de sección transversalelipsoidal. Presentancortes o entalles, diametralmente
opuestos,con la intención deservir demuescasdefijación para cuerdaso hilos”. La mismadescripción a
podríamosutilizarlaen elcasoecuatoriano.

u
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asociadoa los enterramientos.Se encuentranejemplaresaisladoso en gruposde dos, lo

queevidenciasuutilizaciónaislada.

£uktÚ¿aib:muestraformaahusada,con unaperforaciónen el extremoapuntado.

De esta variedad hemos identificado tan sólo 2 ejemplaresen Atacames,de forma

idéntica,si bienuno de ellos, nuncallegó a utilizarse,puessefragmentóenel proceso

de fabricaciónde laperforación.Ambosobjetosseencontraronen laTola71.

La presenciade estos“pesos” parael sedaldel anzueloevidenciala utilización

de esteartede pesca,sin embargo,en Atacamestansólo serecuperarondosejemplares

de anzuelosde cobre (Guinea, 1998), lo que sugiere la fabricación con materiales

orgánicos,seguramentevegetales.

Tinasdeanzuelos

:

En Ecuador,suponemosque seutilizaría el sedalsin caña,directamenteasido

por la manodel pescador,como se apreciaen las representacionesde pescadoresdel

áreaandinacentral(especialmentemoche).El tamañodel anzuelodeterminala captura

deun tipo de presas,pero deberíamosconsiderarmásque las proporcionesdel cuerpo,

el tamañode la boca.

no relationsh4p between hook and mouth size has been

demonstrated,although hoods are generally much smaller tizan

minimalmouthdimensions”(Owen& Merrick 1994b: 16).

El anzuelodebesertragadoporel pez,el diámetrodel primero determinaráel

rangode especiesacapturar,aquellascon unaaperturade bocamayorquela medidadel

anzuelo.Hasta el momento, en los yacimientosecuatorianos,no se han recuperado

anzuelosde grandesproporcionesque sugieranla pesca,con estemétodo,de especies

carnívorasmayores(tiburones,etc.),tal y comosevienehaciendoen otrasregiones.

Existenanzuelossimples,de una sola pieza(como los de concha)y anzuelos

compuestos(como los anzuelosde maderaencontradosen la costade Perú).También

los anzuelospuedendisponerseuno por sedal o varios en un solo cordel, sistema

conocidocomo palangre,calandrao espinel.En esteúltimo aparejo,utilizado por los

Chachis,se colocaun extremodel caboprincipal en la orilla, y el otro sefondeaen

medio del río con una piedra, de maneraque quedaun cabo dispuestodiagonal o

verticalmente,delquependenotroscabosmáscortoscadauno con suanzuelocebado.
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En el Ecuadorprehispánicopodemosafirmar el uso de estesistemade pesca

múltiple gracias a una vasija Chorrera (Figura 13 b), que muestra tres peces

(habitualmenteconfundidoscondelfines)pendiendode tressedalesqueconfluyenen un

únicocordel.

Evoluciónde los anzuelos

:

Como partede esacuestión inicial que planteamosen el capítulo, podemos e

formularahora la pregunta,¿existeuna evoluciónde la forma de los anzuelosque se

reflejeen el tipo de especiescapturadas? a

La primera parte de la cuestión es innegable. Zevallos y Holm (1962)
a

presentaronun primer desarrollodc los anzuclosdc concha,con los datos entonces

disponiblesde las excavaciones.El esquemaevolutivo propuestopor los autoreses el
a

siguiente:circularsin muesca(precerámico),circularconmuesca(FormativoTemprano

aMedio), espinasvegetalescon peso(Formativo Medio), Brazo alargadosin muescay
a

reqto(FonnativoTardíoy DesarrollqRegional\Cobre(DesarrolloRegional).

Los Anzuelos de concha son los más abundantesdentro del registro

arqueológico,pero no significa que fueranlos más utilizados,puestoque creemosque

los anzuelosvegetalesseemplearíande maneramáshabitual.Zevallosy Holm (1962)

los dividen en dos tipos, circulares(con o sin muesca)y con brazo alargado (con

muesca).Pareceser que la muescaen el anzuelo para atar el sedal suponeuna a

innovación tecnológicade gran trascendencia,así como el brazorecto, ambospara la

efectividadde la captura. mt

Los anzuelosde conchase fabrican con la partenacaradade la conchamadre

perla Pinctada mazatlántica.Los motivos de su utilización frente a otras especies,

apuntadospor Zevallosy Holm (1962: 404) se puedenresumiren: su abundancia,la
a

formaplana,adecuadaparaestetrabajo,y el aspectonacaradoque funcionaríaademás

comoseñuelo.
a

En el períodoFormativo estetipo de anzuelosestánpresentesen yacimientosde

Valdivia (Meggers,Evans y Estrada1965: 39; Latrhap et al. s.a: 80, n0: 141-157;
a

Zevallos y Holm, 1960), y en etapasposterioresson frecuentesen Salango(Norton,

Lunis et al. 1983). -

Los anzuelosde concha ecuatonanosson de evolución independientea la

tradición andina.Llagostera(1992)proponela génesisdel anzuelovegetalen Perúy del

a
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de conchaen Chile, desdedonde ambos van extendiéndosey llegan a convivir y

reemplazarse.Sin embargola formade los anzuelosecuatorianos,del períodoformativo

es diferentea los que seencuentranen otras regiones,lo que sugiereuna evolución

morfológica propia, aunquela idea de utilizar el material de conchapudo haberse

difundidodesdeel sur,si allí sonmásantiguos.

En Ecuadornosehan conservadolos anzuelosvegetales,peroexistenevidencias

indirectasde su aplicación , como esel hallazgoen el sitio de Olón de un objeto de

piedra,en formade “cigarro”, similara los descritosporBird parael sitio deQuiani, en

Chile, asociadosa anzuelosvegetales,y realizadoscon espinasde cactus“huarango”

(Zevallosy Holm, 1962: 406; Buse de la Guerra,1975: 23). Las espinasse doblaban

cuandoaúnestabanfrescas,paraqueal secarseconservaranla formacurvadeseada.

Como son los más sencillos,pensamosque debieronhaberseutilizado desdeel

Precerámico,períodoen queseencuentranen los yacimientosarqueológicosde la costa

nortede Chile, aunqueen estecaso,el anzuelode espinasde cactussustituyeal anzuelo

de concha,mientrasque en Perú(y quizáEcuador)sedael casocontrario (Llagostera,

1992).

En Atacames, identificamos también otro objeto en forma de “cigarro”

(fusiforme),quizácon la mismafunción. Ademáshemosestablecidootros dos tipos de

pesaslíticas paraanzuelo,una en forma ahusada,con perforaciónen el extremo más

agudo,y otra de formaovaladay condosmuescasal igual quelas pesasde red, perode

tamaño mucho más reducido. Éste último tipo aparecerepresentadoen el diseño

Mochica (publicado en Rostworowski, 1970 “Mercaderes”: 156), de dos pescadores

sobresus embarcacionesde totora, sujetandolos sedalesque pasanpor detrásde la

espalda,con la manoizquierda.Cercadel anzuelo,un puntonegro, en amboscasosa la

mismaaltura, querepresentaríaestapesaparael anzuelo.Además,en la actualidad,los

Chachissiguenutilizando pequeñaspiedrasa modo de lastres,parasumergirel anzuelo

si el ceboesdemasiadogruesoy lo haceflotar. (Mitlewski, 1985:70).

Finalmentehacensuapariciónlos Anzuelosde cobre,de cuyautilizaciónno hay

dudaque es simultáneaal períodode DesarrolloRegional, iniciándosecon la cultura

Guangala.Este tipo de anzuelosfueron encontradospor Bushnell en Guangala,y

Disselhoffen La Carolina (Zevallos y Holm 1962: 406). Otros ejemplareshan sido
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encontradosen las tumbasde caciquestanto en la Cuencadel Guayascomo en la Puná

(Mayer, E. 1992: 63),y algunosen Atacames(Guinea,1998).

Los anzuelosde cobre encontradosen Chincha,Perú (Sandweiss,1992: 71)

muestranla formacaracterísticade los anzuelosdel periodoTardío,esdeciren formade

interrogaciónabierta,con un brazorectoy terminadosen medioanillo. El tamañoindica

queposiblementeseutilizó parapescarperciformes.

El cebo, comosabenbien los pescadores,esuna partefundamentaldel artede

pescacon anzuelo.No existenevidenciasarqueológicasdirectas,ni semencionaeste
a

detalle en las fuentesetnohistóricas,pero podemossuponerque se emplearíanlos

mismoscebos,si no más,que los que usanactualmentelos indígenassudamericanos.
e

Paralasespeciescarnívorasincluiríaninsectos,gusanos,moluscos,otrospeceso partes

de ellosno aprovechables,como lastripas,cabezas,etc.
a

De este modo _encontramos,para lqs peces carnívoros, cebos comyuestos

básicamenteporproteínaanimal,bienseade insectosy moluscos,enteroso en partes,o

bien de otros peces y mamíferos consumidos por el hombre, en estado de

descomposición,etc. a

Al igual que la pescay los demásrecursos,los cebossontambiénestacionales,

estánenrelación,no sólo con la regióno incluso de lazonaen la quesevayaapracticar a

esta actividad,sino tambiéncon el períodoestacionaly de la disponibilidadde los

recursosutilizadoscomocarnaza. a

En el río Caquetáde Colombia,entre los Witoto, sepescautilizando anzuelos

formadospor 4 espinasde maderade chontaduroamarradas,en cuyo centroclavanun ml

gusano(jodguai), que es especialmenteabundanteen ciertas épocasdel año (agosto-
a

septiembre)(Garzónet al., 1987: 301).Tambiénentrelos Cofanesde Dureno,en el río

Aguarico, al orienteecuatoriano,seutilizan como camazaparapescar“sardinitas” y
a

“viejas”, ciertaslarvasque seencuentranen los peciolosen descomposiciónde hojasde

lapalmaIriartea deltoidea(Cerón, 1995: 171). Estedatopareceindicar unaorientación
mt

conscientea la búsquedade un ceboespecificoparala capturade una especiede pez

determinada,quelaexperienciahademostradoquesesientemásatraídaporaquél.

Entre los Shuar, actualmente,los cebos preferidos son came y pescadoen

procesode descomposición(Mashinkiaset al., 1988: 41), probablementeporqueen ese

a
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estadoresultanmássugerentesa los pecesqueseguíanporel olor. Parapescarespecies

herbívoras,posiblementeutilizaran cebos de algas, hierbas y quizá granos (maíz

cocido).

Entre los Chachis de Esmeraldas,se empleantanto los gusanoscomo los

saltamontesy otros insectosde diferentestamañosparapescar(Mitlewski, 1985: 70).

En esa misma provincia, otros gruposutilizan especiesde pecesde manglar como

carnada:micuro,guabina,leiro, chere,biringo (Montaño,1991b).

En grandespobladosarqueológicos,como Atacames,dondela pescasuponeuna

de las principalesactividadeseconómicas,es necesariodisponerde grandescantidades

deceboparalapesca(no creemosquefuerasuficientecon la recolecciónde gusanosde

entrelas plantasde alrededordel poblado)y porello pensamos,comohemosapuntado

anteriormente, que las grandes cantidadesde conchas de ciertos gasterópodos

evidenciansuutilizacióncomoceboparala pesca.

* Tino 2: PesasdeRed:

Al ordenarlas pesaslíticas de Atacamespor tamañoy pesonos surgieronvarios

grupos,que podemosinterpretarcomo comunes:porun lado aquellasque miden entre

los 3,5 y los 7 cms. y un pesovariable;porotro lado, las de mayortamañoy peso,que

alcanzanhasta700 gramos,y finalmenteotrasde pesomuchomayor que servíanpara

lastrara los buceadores.

SzdaÉÚ&2a:La mayorpartepertenecenal subtipo2a. Las pesasrecuperadasen

Atacamespermiten deducir el uso de determinadostipos de redes: la mayor se

encuentranen el rangoentrelos 3,5 y 7cm.de largox 3 ó 5 de anchoy un pesoentre15

y 125 gramos, podemosdeducir que se utilizaban preferentementeun tipo que
56identificamoscomoAtarrayao Esparavel , unapequeñared en forma de embudo,que

selanzadirectamentesobreel aguadesdelugareselevados,o desdela mismacanoa.En

el vérticependeunacuerda,paraelevarla red,unavez capturadala presa,quesecierra

porabajoporel pesodelos lastres.

Reichel-Dolmatoff(1960: 88)describeel usode la Atarrayaentrelos Emberáy

Noanamádel Chocócolombiano,y Mitlewski (1985)comoartedeusoestacional,entre

los indios Chachisde Esmeraldas,aunquesugieresu introducciónporpartede grupos

56

Esparavel:“Red redondaparapescar,que se arrojaa fuerzade brazo en los ríos y parajesde poco
fondo” (Diccionario de la LenguaEspañola).
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mulatos,ya que el lenguajeChachicarecede un vocabloexplícitoparaestearte.A esta

mismaconclusiónllega Wilbert (1956: 103), sobrelas atarrayasque seutilizan en la

montañaperuana.Nosotros no dudamosde su existenciaen tiempos prehispanícos.

Además,Garcilasode laVega(1976: 157)comentael escasorendimientode lapescaen

la costade Perú,puestoque se utilizabanredesde pequeñotamañoy uso individual,

similaresa las queestamosdefiniendo. e

El lastre utilizado en estaredessonpiedrascomo las que describimos,aunque

hoy día sesustituyenporplomos.El tamañototal de la redvaríaentre 1 y 3 metrosde

diámetroy de mallaapretadapuessesuelenutilizarparala capturade pecespequeños.
eRedes dc mayor tamaño que la atarraya, y de forma rectangular fucron

empleadasen la costaecuatorianaduranteel periodo de Integración.Ahora sí tenemos
a

la constanciadirectade su existenciay constitución,a travésdel dibujo de la balsa

mantefiarealizadopor Benzoni (1989: 314) (Figura ). En un segundoplano de la
a

escena,observamoslas figuras de dos pescadores,cadauno de ellos sentadosobreunas

balsaso “troncos flotantes” formadospor tres estrechosmaderosatados,y quesostienen
a

entreellosunared rectangular.

La escenamuestra, segúninterpretamos,en un primer plano a un hombre

realizandouna “ofrenda” de productosal mar, ofrendaque debemosponeren relación

con la acciónde pescaque seestáejecutandoen esemomento,en un segundoplano. a

Las ofrendasal mar,seguramentemaízy otrosproductosalimenticios,atraeríanvoraces

cardúmenesde peces,los cualesseríanpescadosporgruposde pequeñasembarcaciones a

con redesmanejadasentredos personas,o que bien seríanarrastradasposteriormente

hacialacostapormediodecuerdasatadasa los extremos. mt

Estedibujo esrealmenteinteresanteparapodercomprendercuál era el sistema
a

de pescautilizado por los Manteños,y en general en toda la costa ecuatorianaen

tiemposprehispánicos,y sobretodo en relacióncon el ritual ofrendatorio.
a

Sliét4p=t.212:Las pesasde mayor tamañodebieronformarpartedel lastrede dos

tipos de red similares de arrastre,la Jábega,y el Chinchorro, y una de trampa, el
mt

trasmayo.El pesode cadauno de estosobjetososcilaríaentrelos 100y los 600 gramos.
Aunqueno tenemosimágenestansugestivascomo la anterior,sabemosgraciasa

mt

las fuenteshistóricas(GonzaloFernándezde Oviedo, 1959.Cap. V, 13; o cap. IV: 122)

que, en el pobladode Atacameshacia1527, sepescabacon chinchorros.Estearte de

mt
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pescaimplicaríael usodeembarcacionescon las queintroducir las redesen el mar, que

posteriormentesonarrastradaspor las gentesquepennanecenen la orilla de la playa,o

inclusoporlos mismospescadores,a nadoo en las embarcaciones.Paramantenerlasde

maneravertical duranteel arrastrehaciala playa,las redesdebíancontarcon unajareta

con lastrepesado,y otra con flotadores.Los lastresson grandespiedrascomo las que

describimosy los flotadoresestaríanfabricadosbien de maderade balsa(como en la

actualidadrealizanlos indígenasChachis (Mitlewski, 1985) o bien con calabazas,o

inclusopiedravolcánicaporosa,comola queidentificamosen Atacames).

Estesistema,conocidocomo Caía,esmencionadoparala costaperuanadel siglo

XVI porel cronistaBernabéCobo. En la actualidad,seutilizan tanto en la costade la

Penínsulade SantaElena (Meggerset al., 1965: 13), como en Atacames,redesque,

colocadasen aguasalgoprofundaspróximasa la orilla, searrastranhaciala costa.Las

capturasque seobtienencon estesistemasonde pequeñotamaño,puestoque los peces

de grandesdimensioneshabitanen aguasprofundas.

Hay otros tipos similares,comoson los Trasmayos,de los que no tenemosla

constanciadirectapara tiempos prehispánicos,aunquelos mismos lastresque hemos

descritopuedenemplearseconestetipo dered. Setratade redesrectangularesde unos3

metrosde ancho y hasta30 de largo, segúnla utilización, y con una malla mediade

unos7 centímetros,en los ejemplaresde los Chachis,que sedestinana la capturadel

sábalo(Mitlewski, 1985: 65). Son redesde colocaciónvertical, por lo que necesitan

pesadoslastres,(cuyo pesoestáen relación con el tamañode la malla) y flotadores,

realizadoscon maderade balsa. Sirven para cerrar el paso en los ríos, a los peces

(sábalos)que han subidocon la marea,y queal bajarquedanatrapados.O bienfijando

unextremoenla orilla, formaunembudoparalos pecesquenadanrío arriba.

* Tino 3: Pesaspara bucear

De estetipo de objetos hablaremosa continuación,cuandodescribamoslas

técnicasde recolección,pero no queríamosdejarde reseñaríacomo un tipo más en la

clasificacióndela lítica.

- Otras evidenciasde la fabricacióndelas redes:el tintado

.

Al revisarelmateriallítico de Atacames,observamosen algunasde las pesasde

red, la presenciade unasbandastransversales,generalmentede color marrónrojizo, y

con un anchoconstante(0,5 cms.),entrelas dosmuescasde las piedras.En otroscasos
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la manchano esunabandade color, sino que, enmarcandoelmismoanchomencionado,

seobservaunaslineasde manchaalrededorde color pardoamarillento.

Lo más probablees que las “manchas” sobrela superficie de contactode la

atadurade las pesasde red, seanlas improntas,de color, producidasporel astringente-

coloranteutilizado paracurtir las redes,cuyo material de fabricacióndebíaseralgodón

57y/u otrasfibrasvegetales .Existenevidenciasarqueológicasdelautilizacióndetaninos a

vegetalesparaestefin, en regionesmássecas,como los fragmentosde red, encontrados

en “Lo Demás”,en la costacentro-surperuana(Sandweiss,1992: 73, 79).

El teñido de las redesesuna prácticatan extendidacomo la utilización de las

u’mismas,empleándosesiempreel mismo tipo de astringente-colorante,los taninos,uno

de los másabundantesen la naturaleza,puestoque se encuentranen gran partede los
a

elementosvegetales.Ejemplosde lautilización de taninosen el curtido de las redesde

fibra vegetalse encuentrantanto en el Viejo Mundo, (en Galicia se seguíantiñendo
a

redescon taninoshastatiempos recientes,segúnRomani, A., 1988: 94), como en el

Nuevo.En Mesoamérica(en el MuseoNacionalde Antropologíaseexponenunasredes
a

depesca,procedentesde Coahuilade coloressienas,pardosy rosados,característicosde

los taninos),(Roquero, 1996). Parael áreaAndina seha realizadoun breve estudio
a

sobre los colorantesen las redesrecuperadasen Las Aldas y Paracas,en la costade

Perú)(YoshitaroAmano, 1975). a

Realmente,no setrata en sentidoestrictode un teñido de la red, puestoque los

taninosno son en sí tintes, sino curtientes.Sonsubstanciasorgánicassolublesen el a

agua,de carácterácidoy un fuertepoderastringente.Los taninosprotegena las fibras

vegetales(orgánicas)de las redes,de la corrupciónque provocaríael contactocon el a

agua del mar. También se han empleado para curtir cueros, ya que absorben
a

rápidamenteel aguade las pieleso tejidos. Al mismotiempo, la coloraciónparduzca,

camuflaríalas redesde algodónbajo el agua,a los ojos de los peces.
a

Southon(1988: 15) en su estudiosobrela pescade arrastreen el pobladode

Salango,mencionalautilizaciónde alquitráno breaparaevitar queel algodónsepudra.
mt

57 Sobrelos otros materialescon los quesefabrican las redes,enEcuadorno tenemosconstanciadirecta,
e

peropodemossuponerque eranlos mismos que se aprovechanen otras regiones.El medio ambiente
desértico,permite la conservaciónde fragmentosde red, como las encontradasen “Lo Demás”, en
Chincha,Perú,de las que todas sonde fibra vegetal,a excepciónde dosfragmentosde red de algodón
(Sandweiss,1992: 79).Estopodríadamosuna ideadel materialque más frecuentementese utilizabapara a
la fabricaciónderedes,evidentementedependiendode las materiasprimasde cadaregión.

a
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En unade las pesasde red de Atacamestambiénhemosconstatadola presenciade una

espesamanchadecolornegro, muyprobablementebrea.No creemosque en Atacames

seutilizara labreaparacurtir las redes,comoen Salango,pueslos taninossonfácilesde

obteneren el áreadel nortede Esmeraldas(por ejemploen las raícesde los mangles),si

bienen laPenínsuladeSantaElenalos afloramientosde breasonfrecuentes.El ejemplo

de Atacameses un caso aislado,pero esprobableque ese material se utilizara para

asegurary fijar el atadode hilo a las pesas.

- Otros sistemasde yescacon red

.

Algunossistemasde pescacon red, utilizadospor los indígenasecuatorianosen

la actualidad,y que pudieronhabersido conocidospor las culturasprehispánicas,pero

de las que no disponemosde evidenciaarqueológicason: redesde manosy trampas,

nasas,etc.

Redesde mano: formadaspor un anillo de maderao cañadoblada,a la que se

fija la red en forma de bolsa (a modo de cazamariposas).Se utilizan en la actualidad

entrelos Quijos del Orienteecuatoriano,y tienen unos40 cms. de diámetro(Oberem,

1971: 167), y entrelos Chachisde Esmeraldas(Mitlewski, 1985: 69). Generalmentese

empleanpararecogerlos pecespreviamenteaturdidosporel barbasco,o encerradospor

el trasmayo,o tambiénpararecogercamarones.

Algunos tipos de redes pequeñasse emplean en la captura de los peces

concentradoscon el sistemadescritodurantela Colonia por Gutiérrez de SantaClara

como PescaReal (Buse de la Guerra, 1975), para el Perú, y que consisteen un

procedimientomuy similar a las grandescaceríaso chacos.En estecasoun grannúmero

de personasseinternana nadoen el mar,y regresanhaciala costadandograndesvoces,

palmoteandoel agua,y haciendoel mayoralborotoposible. Los peceshuyenhacia la

playa,dondeles esperanotrosgruposde indígenasconredes.

La nasao catangaes unatrampade pescarealizadacon fibras vegetalesy cañas,

que poseevarios compartimentosy un cebo en su interior para atraeral pez o al

crustáceo.La disposiciónde las cañasimpideque elanimalpuedasalir. En la actualidad

los Chachisla utilizan en la provinciade Esmeraldas,peroderivande los tiposdenasas

del Viejo Mundo. Como no dejan huella en el registro arqueológicono es posible

conocerla existenciade estastrampasentre los gruposprehispánicos,aunqueciertos

lastresdepiedrapudieronutilizarseparasumergircestosde fibra vegetal,como reflejan
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las vasijasMochey Chimúquerepresentanpescadoresconnasascónicas,extrayendosu

captura,queconsisteen camarones(Atizanasnicescens)(Busede la Guerraet al., 1975:

145, lám. 65).

Las nasasque describeOberem(1971; 167) entrelos Quijos del Oriente,sonde

unos 20 cms. de diámetropor 60 de largo, y mucho más sencillas que las de los

Chachis,puestoque no presentanla boca de entradaen forma de embudo,ni cañas e

aguzadasparaimpedir el retrocesode los pecesqueya hanpenetrado.Estetipo de nasa

sencilla,posiblementeestabadifundidaportodo el Ecuador.

Entre lo que denominamoscestosdebiéramosincluir aquellosfabricadosde
atotorao caña,(Paz Ponce(1967)mencionael término garlitos) que secolocan,en la

Sierra Norte de Ecuador,bajo las fuentes de aguapor donde salen las prefiadillas
u

(Pimeloduscyclopum)(PazPonce(1582)1967: 234-35;Alsedo(1766)1915: 25),peces

de pequeñotamañoque habitan en las aguasinterioresdel volcán Imbabura58.Salen
a

durante las_nochesoscuras,por cinco bocas o_fuente que_desembocan lago San

Pablo. Ya vimos en el apartadodel SubsistemaSocial, cómo estasbocasconstituían
u

propiedadde los caciquesde Otavalo.

Otrascestasvariadassonempleadasporlos gruposactualesde Montaña,pero no
mt

podemosafirmar suutilización en nuestroáreade estudio.Paramásdetallesa cercade

estosotros sistemaspuedeconsultarseel trabajosobrela pescade montañade Wilbert e

(1956:100)

Las trampasmejor conocidasson aquellasconstruidasde cañasde madera,a mt

mododejaulas,en los brazosde los ríos, o cercade lasorillas, que aúnhoy se fabrican,

comopudimoscomprobarpersonalmenteen el río Santiago,en Esmeraldas.Estánhan mt

sido descritaspor Mitlewski (1985: 73) entre los Chachis,y constande una puerta
mt

levadizaque se accionapor medio de piedrascuando los pecesse encuentranen el

interior. Evidentemente,sonconstruidasparala capturade grandespresas,en ríos de
a

granenvergadura.

Hay otros tipos diferentesde trampas,como las empalizadasen ángulo, en un
mt

brazode río, abiertasen el centroparadejarpasara los pecesque subencon la marcay

que quedan atrapadosal bajar la misma en los lados de esa cuña o ángulo de a

Según Wolf (1975: 509) este pez, similar a un bagrecillo, vive solamenteentre los 2000 y 3000

m.s.n.m.,por tantoespropio de la siena,aunquerechazala teoríade quesubsistaen aguassubterráneasy a
quecarezcade vista, creenciasdesarrolladasdurantetodo el periodocolonial.

a
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empalizadas.En la región amazónicadel Ecuador,los Shuarutilizan estatécnicade

pescaque llaman “ponerbarbacoa”(Mashinkiaset al., 1988: 39). Tambiénlas emplean

los Cayapasparacapturarprincipalmenteel sábalo(Prochilodus)(Einzmann,1985: 26)

queasciendeporel río con las mareas,y al descenderquedaatrapadopor las estacasde

maderaquecortansu paso.Otrastrampasrepitenel modelo a escalamenor,o bien son

unaespeciede nasasfijas en las orillas de los ríos.

Tambiénseaprovechanlas albarradasnaturales(y en algunoscasosesposible

quesemodifiquenconestefin), esdecir,estructurasrebajadasen el terreno,inundables

con lasmareas,y quepermitenlacapturade los pecescuandoel aguaseretira.

En Esmeraldasseproducíande maneranatural algunasciénagasen épocade

lluvias, que al ir desecándose,concentrabalos pescadosen ellasatrapados.Ruiz de Arce

(1526)(1964: 79),describeunade éstasciénagasen la quehabíatan grandecantidadde

pescados,de pequeñotamaño,que podíancogersecon la mano.Tambiénhabíaun gran

númerode caimanesalimentándosede esospeces.

Hoy día, sesiguepracticandoestemétodode pesca,segúnobservóAcostaSolís

(1944: 58), cuandocomentacómo cavanen la arenade laplayaparaque al llenarseel

pozode agua,y filtrarse ésta,permitarecolectarlos pecesarrastradoscon el agua.

En el Orienteel hechotambiénfue observadopor J. Magnin, quien relataen su

“Breve descripción” cómo en los meses de abril, mayo y junio se produce las

inundaciones,por las fuertes lluvias, anegandograndes zonas, formando lagunas,

ciénagasy pantanos,que “se llenan depescadosde todassuertes,y son como la dispensade las

pescasde los moradores,teniendoen ellas, cercado el caño, estanqueseguro de su mantenimiento’

(Magnin (1740) 1989: 19).

Una función similar es la que cumplirían los espaciosrehundidosentre los

camellones,cuando,inundadosde agua,sellenaríande fauna(peces,anfibios,reptiles),

dondeal cerraralgún canal, paraque los animalesno puedanescapar,obtendríanotra

despensaviva, comocomplementode los vegetalesqueseestáncultivandoen las cimas

de los camellones.Entrelos Muiscade la sabanade Bogotá,Colombia,sedesarrollaron

zanjasy canalesespecialespara la cría de pescado.En 1605 los indios de la zona

declarantenerdesdesiempre: “en el río deFontibónciertos hoyosy pesqueríaque heredamosde

nuestrosagUelosy antepasados...quees dondenossustentamos”(CorrealUrrego, 1989: 111).El
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términode “hoyos” vinculadoal de “pesquería”,nossugierequesetratade estesistema

depesca,bastantemásextendidode lo quepensamos,y muypocoestudiado.

* Arconesy Fis~ras

.

La presencia,en los yacimientos,de restosóseosde pecesde gran envergadura

noshacepensaren la utilización de arponesparasucaptura,si bien escierto que, hasta

ahorano sehanreseñadoevidenciasarqueológicasdirectas,ni mencionesetnohistóricas r

desuusoprehispánicoen Ecuador.Esteútil de pescaesademásbien conocidoen otras

regiones de las costas pacíficas, especialmenteperuanas,tal y como lo describe

Garcilasode la Vega:

“Pescan confisgaspecestangrandescomoun hombre. Estapesqueríade lasfisgas

(para la pobreza de los indios) es semejantea la quehacen en Vizcaya de las

ballenas.En lafisga atan un cordel delgadoque los marinerosllaman volantín, es a

de veinte, treinta, cuarentabrazas, el otro cabo atan a la proa del barco. En

hiriendo alpez,sueltael indio suspiernas,y con ellas abrazasu barco, y con las

manosva dandocarreteal pezquehuyey en acabándoseel cordeL se abrazacon

su barco fuertemente,y así asido lo lleva el pez si es muy grande, con tanta
a

velocidad que parece que va volando por la mar”. (Garcilasode la Vega

(1609), 1979: 157).
a

Lamentablementeen Ecuador debieron ser fabricados exclusivamentede

madera,por lo que no hay evidenciasde su utilización. En otras regiones,existendos —

tipos diferenciados,los arpones,de una punta,dentadao no, y las fisgaso tridentes,

largas cañasterminadasen un tridente de madera,o metálico en la actualidad. Sin U,

embargo,los nombresse suelenconfundir. La técnicaes diferente, mientrasque el

arpónselanza, el tridenteseclava, sin dejarde asirlo,por lo que la cañasueleser de a

granlongitud; el primero seutiliza en aguasmásprofundas,mientrasque el segundoes

preferentementeutilizado en pequeñosríos y afluentes.Mitlewski (1985) describela a

utilizaciónde fisgasentrelos Chachis,quetambiénseempleanparacapturarcamarones

y tortugas,variandoel tridente,porundoblegancho. mt

El sistemapareceque seríamás útil en la pescanocturna,utilizando alguna
a

antorchao iluminaciónartificial en la embarcación,queatrajeraa los pecesalrededorde

la luz. Así escomopescanactualmentelos Chachisen el río, seduciendoalos pecescon
a

lámparasy clavándoles,a continuación,el tridente (Einzmann, 1985: 26; Mitlewski,

1985: 72). El mismo sistemaera empleadoantiguamenteen la costadel norte de Perú —

a
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(Paitay Túmbez),así como en la Punáy Puerto Viejo, atrayendoalos pecesdurantela

noche,conteasencendidas(Busede la Guerra,1975).

*

Paraterminarcon los tiposdepescay de instrumentalasociados,vamosa hacer

mencióna los venenos.Dosson los génerosde barbascosmásutilizados,ambosde la

mismafamilia de Leguminosae.El géneroLonchocarpus,que secultiva en Sudamérica

por método vegetativo, y la Tephrosia, que es la más extendida (Asia, África y

América) (Quigley, 1956). En la montañaperuana,los Arawakpescanprincipalmente

con veneno,utilizando las variedadesTephrosia,Lonchocarpusy Clibadium (Wilbert,

1956: 110).

El barbascoen sí no es un veneno,sino un narcóticodebilitante(Mashinkiaset

al., 1988: 41), que aturdey paralizaa los peces,al disminuir el oxígenodisuelto en el

agua.Estesistematiene laventajade que no afectaa los huevosdepositadosy permite

así la continuidad de las especies.Pareceposible ademásque pudiera haber sido

utilizado como narcóticopor los Huancavilcas,segúnindica Zevallos(1982: 239). El

barbascocreceabundantementeen laLomade los Cangrejitos.

En la pescade río, la utilización de barbascodebemosponerlaen relacióncon

las ya mencionadastrampasde madera.Es necesarioel cierre de un brazo de río para

que la corrienteno arrastrea los peces.El procedimientoseguidopor los Quijos del

oriente ecuatoriano,y que seríael habitual en todo el territorio de cultura de bosque

tropical, es descritopor Oberem(1971: 167). Magnin (1985: 45) describeel uso del

barbascoen el oriente. Parasu efectividad las raíces,hojas y tallos sonmachacadas

hastaobtenerel jugoblanquecino,quesevierte directamentesobreel agua.

Abundandoen favor de su utilización prehispánica,el barbascoforma partede

los principalesmitosde los indígenasdeculturade bosquetropical,comolos Witoto de

Colombia, donde el mito asegura que el barbasco fue entregado por el Sol al

guacamayo,paramatara los parientes(peces)de su esposaque reteníana su hijo. La

utilizacióntambiénestáritualizada(invocara los pecesque sevana capturary nombrar

a los animalesque no se deseaque caigan,como el caimán, la boa,etc.) y llena de

tabúes(no tomaralimentosdulces)(Garzónet. al., 1987:306).
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2.2.3.- Recoleccion

:

2.2.3.1.-Técnicasde recolección

:

Con esteapartadocerraremosel capítulodedicadoa las técnicasde obtenciónde

proteínaanimal (sólo nosquedaráhablarde la domesticación).La recolecciónconsiste

como es bien sabido, en ir recogiendodeterminadoselementosnaturalesde un área.

Segúnel medioenel queseencuentreo aquelloquesepretenderecolectar,seutilizarán

unastécnicasu otras, ayudadosde utensiliosgeneralmentepoco especializados.Entre

éstos, como más común, destacanlas cestas donde ir depositandoel producto u

recolectado(recordemosque trataremossólo de fauna,prescindiendode la recolección

de frutosy vegetales).Vamosa verdostipos principalesde áreasde recolecciónpuesto

quecondicionanlos sistemasaemplear:recolecciónmarinay terrestre.

A) RecolecciónMarina

:

Se trata de obtenerproteínapor medio de la recogidade animales,moluscos

principalmente,que suelenpermanecerprácticamenteinmóviles en un sitio. Como los

moluscostienen hábitatsdiferentes, las técnicaspara su recolecciónserán distintas
a’

también. En las rocas, en la playa o en las profundidadesmarinas,son necesanos

instrumentos especialespara su recolección. Podemos hablar de tres técnicas
a

principales,buceo,dragado,y recolecciónmanualen las rocas.

- ffi<ae. a

Paralas actividadesde buceocontamoscon evidenciasarqueológicasdirectas.

Las pesasde buceo,que, al igual que las pesasde red, estántambiénfabricadascon

materialeslíticos. Son los que definimos anteriormente,paraAtacames,como Tipo 3.

Se tratade grandesy pesadosobjetos líticos cuya función es la de facilitar una rápida —

inmersión de los buceadores,a pleno pulmón y la retenciónen el fondo durantela

recolecciónde moluscosque, como el Spondyluso la Pinctada mazatlóntica, se —

encuentranen las profundidadesmarinas.En el casode Atacames,porel tamañoy peso
a

tan sólo podemosreseñartres ejemplares,dos de ellos rondandolos 1500 gramosy el

tercerolos 900 gramos.
a

Si bien para Atacames no hemos encontradoreferenciashistóricas sobre la

presenciade buceadoresespecializados,podemossuponersu existenciaen razón a la
mt

grancantidaddeconchasde Spóndylusqueserecuperaron.Sabemos,porotro lado, que

han existido buceadoresespecializadosen otrasregionesde la costaecuatoriana,como
mt

mt
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apuntaOlaf Holm (1953: 79), al recordar la existenciade 15 indios buceadoresen

Chanduy,que desdesus balsasselanzabanalcanzandolos 25 metrosde profundidada

plenopulmón.

Las pesasde buceo reseñadaspara otras culturas ecuatorianastienen forma

ahusada,con un rebajealrededorde la partecentral, dondeatar la sogacon la que se

recuperala pesauna vez el buceadorse ha desprendidode ella. Inicialmente estos

objetosfreron identificadoscomo anclasparalas embarcaciones(Estrada,1957a), sin

embargo,Marcosy Norton (1981: 148) los describencomo pesasparabucear,y para

ello sebasanen la identificacióniconográficade un aretede estilo manteñoencontrado

en el nortede Perú,en Trujillo. Nosotrosdiferimosde la interpretaciónque los autores

citadosen último lugar dan a la escena,en la que semuestrandospersonajessobrela

embarcacióny otros dosbuceandobajo la misma. Estos investigadorescomentanque

“Si observamoscuidadosamentea los buzos,estosestánsosteniendoentre lospies objetosenformade

pera que podrían representarestas pesas en forma de torpedo que hemoshallado en La Plata”

(Marcos y Norton, 1981: 148). Entre los pies no vemos más que otro de los objetos

reflejadosenel contornoinferior del arete,en forma de medialuna con la carainterior

aserrada,y que a nuestrojuicio representanvalvas de moluscos,posiblementedel

Spondylus.Los buceadorestambiénrecogencon susmanosotrosde estosmoluscos.Sin

embargosi seobservaquealrededorde la cinturalos buceadorespresentanunacuerda,

queessostenidaen el otro extremopor los personajesqueestánsobrela balsa,uno con

cadacuerda.Juntoa lacinturade los buzos,tambiénserepresentanunosobjetosatados,

quebienpodríanserlas pesasparabucear.Es decir, las pesasde buceono secolocarían

en los pies, puestoque ello dificultaría el movimiento, sino en la cintura. No es de

extrañarentonces,que por mantenerun contactocon el cuerpo, las pesasde buceo

presentensuperficiesmuy lisas o pulidas.Cuandoel buzonecesitasubir a recogeraire,

sedesataríala cuerdade la cintura, mientrassu compañerorecuperala pesadesdela

embarcación,o bien, a una señaldel buzo, jalaría de la cuerda, rescatandoa su

compañerode las profundidadesa las queestuvierasumergido.

Seacomo fuere, estetipo de pesosde piedra sehan recuperadoen contextos

arqueológicosen la isla de la Plata,desdeel períodoMachalilla hastael Manteño.En

Salangoseencontraronuna seriede pesasen forma de “torpedo”, es decir elipsoides,

conun extremoredondeadoy el otro apuntado,que seidentificancomopesasde buceo
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r

(Norton, Lunis et al., 1983). Duranteel Formativo medio y tardío, los pesosno están

pulidos que es la característicaque muestranya en el períodode DesarrolloRegional

(Bahía)enIntegración(Manteño)(Marcosy Norton,1981:148).

Diferenciarpesasde buceoy anclasde embarcacionesseguramentees complejo,

puestoque ambasestánrealizadascon piedrasovaladasa las que seataunasoga.Muy

probablementela misma piedra cumpla ambas funciones. Sobre las anclas, Pedro

Pizarro(1965)dice:

los indios alzanla potala dela balsa, queasíllaman, una piedra queatadaen u

una soga,echana la mar a maneradeáncora” (P.Pizarro,1965).

Sámanoesalgo másprecisoal describir la forma de estaspotalas,cuandolas —

comparacon “muelasde barbero”.

En todo caso,la presenciade estaspiedrasde buceo,asícomo la recuperaciónen a

los sitios arqueológicosde especiesque habitan los fondos submarinos,como el
a

Spóndyluso la madreperla,nos indica la existenciade estaactividadrecolectora.No es

una actividad económicamenterentable para la subsistencia,puesto que el esfuerzo
a

sueleserdemasiadograndeen relacióncon laproteínaque se puedeobtener,por lo que

estos buzosespecializadosse dedican a la recolecciónde moluscosde alto valor
mt

económicoy simbólico:Spóndylusy Pinctada.

- Recolecciónentrela arena:dragado

.

La única evidenciaque tenemosde la prácticade dragadode las playas, lo

constituyen las mismas especiesque viven enterradasen la arena intertidal, como:

Prothotaca ecuadoriana, Pinna rugosa, Chione subrugosa, Cerithidea pulchra,

Knefastia olivácea,e incluso una de gran tamaño, quevive tambiénentre las arenas, mt

Anadaragrandis.

Cuandoel moluscoestáenterradoen la arena,lo primeroque ha de hacersees mt

localizarlo.Frecuentemente,cuandobajala marea,el oleajeva poniendoal descubierto

hileras de burbujasde io~ respiraderosde estosmoluscos.Entonces.seprocede

recolección,utilizando las propiasmanos,o un palo de madera,pero esposibleque se
a

emplearanazadoneso peinesy rastrillos,quizáfabricadosde maderao concha.

Con seguridadel arrastrede las grandesredeshacia la orilla, lastradasen el
mt

fondo arenosopor medio de los pesosmencionados,funcionaríatambién como un

a

a
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peinadodel fondo arenoso,recogiendolos moluscosde mayortamaño(segúnla maya

de la red)deentreel fondoarenoso,como laAnadaragrandis.

- Recolecciónmanual

:

Es el más simple y directo de los tres tipos de recolecciónque planteamos.

Necesita la localizaciónprevia del molusco, pero esta suele ser visual y directa.

Entoncessetomaal animal de la roca o nicho en que estáasentado.Generalmentese

trata de especiesque se fijan a las raícesde manglares,a las rocas, etc, y que es

necesarioarrancaro cortarcon la ayudade algúninstrumentocortante,quelas separede

susoporte.En algunasocasionessedevuelveelmoluscoasuhábitat,comosehacecon

el Murex sp., y otros caracolestintóreos,paraque continúenproduciendoel tinte. En

otros casos,especiescomo el mejillón (Mytilus sp.), o las ostras (Ostrea sp.), son

recolectadasparaserconsumidas,al igual que otrasespeciesquehabitanenlas rocasde

los génerosTegula,Turbo,Astrea,Tri vía, Thais,Chitón, Cantharus,Triumphis,Conus,

Littorina, Anosnia,etc.

- Recoleccióndecrustáceos

:

La capturade crustáceosen las playas,manglaresy ríos costerosdebiósuponer

un complementoen el aportede la proteínaanimal. Aunqueel sistemade apresamiento

de algunosgrandescrustáceosimplica la utilización de nasasy trampas(por lo que

debiéramosincluirlo en la pesca),otros casosse trata de una recolecciónmanual y

directa.

Del manglarson característicoslos génerosCallinectes, Uca y Grapsus,y es

especialmenteapetecidopara la alimentaciónel denominadocangrejoazul, que habita

las zonas secasdel ecosistemamencionado.En Atacames se identificaron un gran

númerode artejos,fragmentosde extremidades,pinzas,etc.,quepudieronpertenecera

estas especies(Guinea, 1982: 98). Posiblementela capturase hacía por medio de

trampas,como las queacabamosde describir,o directamenteconalgúnpaloconel que

sujetarlo,mientrasserecolectancon la manoy seguardanen un cesto.

Ademásde las evidenciasdirectasen el registroarqueológicos,sabemosque se

consumíanotros crustáceos,que aunqueno han sido identificadosentre los restosde

basurales, sí se encuentranen representacionesiconográficas. Son los camarones

(Palaemonsp. y Macrobranchiumsp.), pescadosseguramentepor medio de redes.De
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estoscontamoscon algunasimágenesen la cultura Chorrera.Tambiénsehan retratado

decápodos,posiblementeGrapsusgrapsus,tantoen Chorreracomoen JamaCoaque.

Junto con las especiesmarinasse capturabantambién los cangrejosde río,

especialmentelas pangoras,quesegúnel PadreVelasco(1879)(1977: 249) sonen todo

superioresa los primeros.La formadel caparazónesredondeada.Se encuentranincluso

en algunosríos de montaña,en la provinciade Imbabura,porejemplo.Estossepescan,

almenosen el sigloXVIII, segúnelPadreVelasco(1977: 251)con “aguadejabón” que

aturdea los crustáceos,ademásde peces,que de estemodo son fácilmenterecogidos U

conpalosterminadosen pequeñascestas,y guardadosen sacos.

B.- RecolecciónTerrestre. U

- MoluscosTerrestres

:

a
Pese a que constituyen los “parientes pobres” de los moluscos, ya que

normalmenteno se atiendedebidamente,al menosen Ecuador,a su contribucióna la
a

dieta, el moluscoterrestreha tenidogran importanciaen las culturasprehispánicas.En
algunas culturas incluso, como es el caso de los Moche en el norte del Perú, la

a

recolecciónde caracolerauna actividadritualizada,representadacon frecuenciaen las

vasijasfuneranas. a

En Ecuadorsehanidentificadocaracolesterrestrestanto en el costacomo en la

siena.En el yacimientode Valdivia, como vimos en la primeraparte(Capítulo III, 1.3) mt

los moluscosterrestres(Porphyrobapheiostoma) aumentansiguiendola evolución del

yacimiento.Suconsumoseincrementatambiénduranteel DesarrolloRegional,como se —

observaen La Propicia.

a
Nosotrospensamosque esteaumentoestáen relacióndirectacon el incremento

del tamañode las parcelasy de los cultivos, o incluso con la introducciónde algúntipo
mt

de cultivo en la zona(por ejemplomaíz). Estoscaracoles,seríanrecolectadosentonces

en los huertos,constituyendoun aporteconstantepara el consumo,sin necesidadde
a

desplazarseen subúsqueda.

En la sierra,en el Pucaráde Rumicuchotambiénseidentificaroncuatroespecies
a

diferentesde caracoles,pertenecientesal mismo género:Bulimulus cotopaxiensis,B.

quitensis,B. subfasciatus,B. irregularis, siendomayoritariala presenciade estaúltima

especie(44%)(Almeida, 1984: 103). Estoscaracolesestabanasociadosacenizasy otros

a

mt
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desperdiciosde alimentación, por lo que no cabeduda de que sirvieron para el

consumo.

En la sierrasur, tambiénfue importanteel consumode caracolesterrestres,de

especiesde mayor tamaño: Strophocheiluspopelainianusy Thaumastusthompsoni,

como demuestranlos frecuenteshallazgosen las tumbasde Cerro Narrio (Collier y

Murra, 1982;99).

A cercade su recoleccióndebemospensarlo mismo que comentamospara el

periodo formativo temprano,esdecirque su aumentoesdirectamenteproporcionalal

incrementode las parcelasde cultivo.

- LosMoluscosen la alimentación

.

La mayor partede los moluscosque se han recuperadoen las excavaciones

arqueológicashan tenido como fin servir de alimento a las poblacionesque los

recolectaron,constituyéndoseen ocasioneslas grandesacumulacionesconocidascomo

“concheros”. Incluso la carne de aquellas especiesque se recolectaron por la

funcionalidadde su concha,suvalor económicoo susposibilidadesartesanales,también

debióutilizarsecomo alimento,proporcionandounabuenacantidadde proteínas,como

enel casodelas grandesconchasdelSpondylus,Strombus,Pinctada,etc.

Vamosa dividir este apartadoen dos grandesgrupos, atendiendono a las

diferentesclases,familias, géneroso especies,si no al hábitat del animal. De esta

maneraencontramosmoluscosmarinosy de manglar,frentea los moluscosterrestres.

En este caso,sucedelo contrario que con los insectos,puestoque las partes

durasde los moluscosseconservanextraordinariamentebien en los yacimientos,y por

tanto su estudiopuedeserabordadodesdeunaperspectivamásglobalizadora,aunque

muchasvecessuponeuna distorsión de la realidad,al pensarque sólo lo que se ha

conservado(es decir, principalmentemoluscos,en la costa) es todo lo que se ha

consumidoen el yacimiento,en detrimentodel aportede mamíferos,aves, insectoso

inclusovegetales.

MoluscosMarinosy deMan?la,

:

Atendiendoal tipo de hábitat,comohemosvisto en la primeraParte,los datos

nos indicanque el manglarerafrecuentadopreferentementeen los períodostempranos.

En esteecosistemaesdondesecríangran cantidadde especiesmarinas,que una vez

adultasseinternanen las aguasprofundas.Con todaseguridad,en el casoecuatonano,
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la primera adaptacióncosterafue al manglar,dondelos recursoseranabundantes,y no

se necesitabanútiles especializados.Pero ¿quéfue lo que impulsó a las gentesdel

precerámicoy formativo a dar la espaldaal manglar en favor del mar?. Es dificil

explicar este cambio, pero seguramenteinfluirían diversosfactores, entre los que

seguramentese encuentrala necesidadde asegurarel alimento. El manglar es un

ecosistemamuy productivo,pero tambiénesmuy frágil, un cambio en la salinidad,un

aumentode la aportacióndelaguadulce,y el manglardesaparece.

Probablementeno seprodujerancambiosclimáticos,comohansugeridoalgunos

investigadores,pero es probableque el ámbito de extensiónde los manglaresfluctuara
e

constantemente,y en ciertosperíodosfuerademasiadopequeñoparala poblaciónque

ya estabaadaptada.En estesentido,la únicasoluciónfue seguirpracticandoel mismo
a

sistemade aprovechamientoen un áreapróxima,menosproductivainicialmente, que

son las costasy playasmarinas.Pero,con el perfeccionamientode la navegacióny la
a

utilizaciánWciécnicasmá&especializadas4anzuelosredes etc.),er&posible la captura

de presasmucho más rentables,que permitíanincluso el procesamientode la carne

sobrante,pormedio de saladoo ahumado.Esaadaptación,quedebió serparalelaa la de

los agricultoresincipientes,aunaagriculturade vegas,(los quebuscaronotrasalidaa su

ecosistemafragmentado),permitió el asentamientoy la formaciónde aldeasestables,

dedicadasala pescaen altamary a la agricultura,apartir del FormativoMedio o Final, mt

y favorecióla eclosiónculturalque seprodujo a partir del DesarrolloRegional.

Las especiesde moluscosrecolectadoscon fines alimenticiosson principalmente a

especiesde manglar: Anadara tuberculosa, Cerithidea pulchra, Cerithidea válida,

Ostreasp. (ostrasde las que tambiénexistenespeciesmarinas),etc.,como hemosido mt

viendoen laprimerapartedeestainvestigacion.
mt

Unas de las especiesmás consumidas,y más apreciadasson la ostray ostión,

que se encuentranen grandesconcentracionesconocidoscomo “bancos de ostras”, en
a

manglaresy entrelas rocasaescasaprofundidad,dependiendode las especies.

Durantelos inicios de la colonia,eranun apreciadoregalo,comose deducede la
a

accióndel caciquede la Puná, don Diego Tomalá,que envíaa la casadel Oidor de la

Audienciade Lima (Salazarde Villasante), “muchas cargas de ostiones”,en 1565 (Leuz-

Volland y Volland, 1986: 50). Duranteperíodoscoloniales y republicanos,se tiene

mt

mt
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noticia de otros envíos de grandescargasde ostras,procedentesde la zona del Río

Guayas.

La carnede los moluscos,seconsumíaposiblementefresca,en una especiede

“cebiche de concha”, como se hace hoy día, o bien se procesaba,secándolay

almacenándola,comohacenen el surdel Perúlos “macheros”(recolectoresde “machas”

o almejas)y “pasadores”(los quesecanla macha)(Masuda,1981: 180). Es posibleque

esteprocesoserealizaraen el sitio de El Encanto,en la Puná,dondesehan identificado

numerososconcheros,pero sin material cultural asociado.Probablemente,en ciertas

épocasdel año, gruposcontinentales,o de otraregión de la isla, seacercaríanhastaEl

Encantopararecolectarconchasde manglar,procesaríasy trasladarla carnea la aldea

de origen.

El otro gran protagonistade la alimentación, de entre aquellos moluscos

recolectadosen el manglar es la conchaprieta (Anadara tuberculosa) que se ha

identificado en casi todos los yacimientos costeros, especialmenteen períodos

tempranos,Vegas y Formativo Temprano, dentro de ese mayor acercamientoal

ecosistemade manglardel quehemoshabladoparaestasfases.Asimismo esdestacable

el grannúmerode evidenciasde otraespeciesde manglar,conocidacomúnmentecomo

pada” (Cerithidea pulchra), cuya función no creemosque fuera alimenticia, como

veremosen el apartado2.4.3 de estaParte.

- Entomofagia:LosInsectosen la alimentación,y los oroductosderivados

:

A lo largo de estetrabajo hemospodido comprobarla casi total ausenciade

datosreferentesa estegrupobiológico tan extraordinariamenteabundantey variadoen

el áreatropical. Peseaqueseemplearon,en algunoscasos,sistemasde flotaciónparala

recogida de materialesorgánicosen las excavacionesarqueológicas,no han podido

hallarseo reconocerseevidenciasde insectos.En la mayoríade los casosla fragilidadde

su estructurano ha facilitado suconservación,especialmenteallí dondela acidezde la

tierra esnotable.En otrasregionescomo ladesérticacostaperuana,el exoesqueleto,es

decir, la partemásrígida del cuerpode los insectos,ha podido serrecolectadotanto en

los coprolitos, comoentrelos tejidos de momias,o en los basurales(Weir y Bonavia,

1985: 89). Y es que no podemosnegarque el hombreha vivido y vive rodeadode

insectos,muchos de ellos perjudicialeso molestosparásitosdomésticos,pero otros

bastanteútiles.
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A pesarde la escasezde datos,algunasindicacionesnos sugierenla importancia

queel grupode insectostuvo paraestaspoblacionesarqueológicas.En primerlugar, la

analogíaetnográficaevidenciala importanciade los insectosen la recolección,tanto

para consumocomopara el adorno (por ejemplo entre los Witoto, o los Shuar).En

segundolugar la menciónen las fuenteshistóricas,normalmenteescueta,fragmentaria,

y pocoespecífica,sobreel usode insectos,especialmentelos productoresde substancias u’

de gran valor económico:cochinilla y abejas.El resto no suponíanparalos cronistas

másquemolestasplagas,o curiosidadesparaanotar.

Por influjo de nuestrapropiatradición cultural, estamoshabituadosa pensarque
u’

el consumode insectos“no puede”serun alimento significativo. Sin embargo,estudios

realizadosentre las poblacionesde los Tukanos de Colombia (Moran, 1991: 371)
U

comprobaroncómo entre el 12 y 16% de la proteínaanimal de la dieta anual, era

obtenidaa partir de la ingestión de unas 20 variedadesde insectos,centrándoseel
a

consumoen la épocaen la que no eran productivasotras actividades.Esto puede

significar inclusoentre26-30Kg. de insectosal mes.Habitualmente,en lamayorparte

de los gruposindígenasetnográficos,los insectosson consideradoscomo apetitosas

“golosinas”. Veamos los principales insectosde los que tenemosconstanciaque se a

recolectaronen Ecuador.

- Gpr?oiode la Palma. mt

Ya hemosdicho que no hay evidenciaszooarqueológicasde estegrupoanimal,

asíque,paraafirmarsu interrelacióncon el mundoprehispánico,tenemosquerecurrira —

la iconografia y a las fuentes históricas. Existe un ejemplar de vasija silbato,

pertenecientea la cultura Chorrera,con la representaciónde una larva de gorgojo, el mt

picudodelapalma(Rynchophoruspalmarum),conocidocomo gualpa.
mt

Es frecuente hallar este escarabajopor debajo de los 1200 m.s.n.m.,

especialmenteen regioneslitorales y orillas de grandesríos (PardoLocarno,1992: 61) y
mt

seconsideracomounaplagaen algunasespeciesde palmeras,entrelas queprefiere las

palmasaceitosas(Oreodoxaoleracea),dondesedesarrollala larva (Valenzuela,1939:
mt

373).

mt

mt

436



InterrelaciónHombre- Fauna.
59

La hembra de este gorgojo pone los huevos en troncos de las palmas

preferentementeen troncoscaídosy en estadode putrefacción.En algunasocasiones,

los indígenastransportanpartedel tronco hastala vivienda,dondetendránla preciada

golosinaa su disposiciónen cualquier momento. En la actualidad,en Ecuador,se

preparanlos troncospara que seanparasitadospor estos insectos,comouna forma de

cultivo’ de estaslarvas,que consisteen cortartroncosde palmerasy dejarlospudrir o

recogertrozosplagadoscon estaslarvasy almacenarlosen ollas, como describeBarret

entre los Cayapasde Ecuador(Barret 1925: 77, en Lathrap et al., 1975: 25). En el

proceso,secortael troncoy seabrenvariascuñasen lacortezaparaque ala hembradel

insecto le sea más fácil introducir sus huevosen la madera.Transcurridoslos días

pertinentes,y comprobandoquehaneclosionadoy crecido las larvas,aplicandoel oído

sobre el tronco para escucharcómo roen la madera,se levantaun gran trozo de la

corteza,y sepuedenrecogerhasta100 larvasde considerabletamañodeestecoleóptero.

Levi-Straussdegustóalguna de estaslarvas, mientrasrealizabasu trabajo de

campoentrelos indiosKaingangdel río Paraná,en Brasil, y nosdescribe(Lévi-Strauss,

1970: 148)cómo lagrasaquebrotadel cuernode la larvaal partiríatienela consistencia

de la mantecay el saborde la lechede coco. Esto esdebido a que parasitanpalmeras

muy oleaginosas.

Entre los Quijos de Ecuador, la larva del gorgojo de palma es una de las

golosinasmás apetecidas(Oberem, 1971: 170). También en la actual provincia de

Esmeraldas,entregruposAfro-esmeraldeños,Cayapasy Awa-kuaquies,serecolectany

consumenlarvasdecusode plátano,gualpay calapón(Montaño,1991b:9).

Los gruposindígenasdel actualEcuador,consumenestaslarvasde dos formas

distintas.Por un lado, una vez lavadasse envuelvenen unasgrandeshojasy seasan

directamentesobre cenizasdel hogar, comiéndolasposteriormente.En otro uso del

mismoanimal,se fríen en la propia grasa,sobreuna fuentecerámica,hastaobtenerun

apreciado aceite, que es guardado para utilizarlo de forma medicinal, tanto en

aplicacionescutáneascomoingerido.

Como casi todos los alimentos,el consumode estas larvas estárestringidoa

ciertosgruposde edady desexodeterminado.Entrelos Witoto a las mujeresjóvenesno

Los Mundé de Brasil respetan,en el procesode desmonteparael cultivo, aquellaspalmasdondese
crían (Levi-Strauss,1970:331).
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se permite consumir estas larvas porque “trae mal olor a la vulva” (Garzón y

Macuritope,1987:301).

Comovemos,suconsumoesgeneralizadoportodo el ámbitode bosquetropical,

y esto incluye el Ecuador. También, a través de esaúnica representaciónchorrera

podemos estar seguros de que ya eran consumidos en tiempos formativos, y

probablementeteníanesamismaconsideraciónde “golosina”. u’

- Escarabajosde Tierra

.

Atendiendoa los ejemplospresentados,pareceríaque el consumode larvas es u’

unacostumbreexclusivade las habitantesde los bosquestropicales,pero realmenteno

u
esmás que una consecuenciadel áreade distribuciónde la palmay de suhuésped.En
otrasáreas,comoesevidente,sehanbuscadootros insectosy, a faltade palmeras,éstos

selocalizanbajotierra. u’

Actualmente,en Ecuador,se consumenciertas larvas de escarabajo,llamadas
a.

“Cusos”, pertenecientesa dos especies(Leucopeleaalbescensy Heterogomphus

bourcieri), que se aprovechan tanto en su fase larvaria como en estado adulto
a

(Valenzuela,1939: 373). Se consumenfritos con maíz en la mismagrasaque el cuerno

de estos insectosdesprende.Estas especiesse crían en la tierra. Actualmente,en el

Carchi, ademásde su consumocrudo, se lo preparacon papaso arroz (Knapp, 1988:

84). Echeverríay Muñoz (1988: 66) observaronen la sierraactualcómo, tras el arado,

va un chicorecogiendolos escarabajosy larvasque el volteo pone al descubierto.Los

indígenasdistinguenen suvocabularioentre“cusos” (gusanos)y “catsos” (escarabajos), mt

haciendoreferenciaa las dosfasesde crecimientode los insectos:el larvario y el estado

adulto. a

En la Sierrael consumosenos revela tambiéntradicional.En 1648, en Quito,
a

segúncomentaRodríguezDocampo(1992: 320) “... comen...unosgusanosquesecrían dentro

de la tierra, gruesos,que llaman “cusas”’. No hemosencontradoreferenciasanteriores,quizá
a

porquese trata de una capturaestacional,vinculadaa la épocade recolecciónde la

patata(por la remoción de la tierra), pues las larvas se alimentan de estetubérculo
a

(Velasco (1789), 1977: 277). De estamanera,los escarabajos(catsos)en la zonade

Otavalo,por ejemplo,secomenen el mes de Noviembre(Knapp, 1988: 84). No cabe
a

dudaqueel consumode estosanimales~~táligado a la agiicu]tura.

mt

mt
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Estossonejemplostambiénde reciprocidad,del beneficioqueobtienenalgunos

animalesdel serhumano.El hombrefavorece,al respetarlos troncosde palmerao con

el cultivo de papas, la reproducciónde algunasespecies,procurándoles,directa o

indirectamenteel medio de subsistencia.De esta manera, la especie obtiene un

beneficio,en peijuicio deotrasespeciessimilares,no tan apetecibles,y a suvez supone

parael hombreunaporteimportantea sudieta. Es lo mismoquesucedecon respectoal

aumentode los caracolesde tierrarecolectados,cuyo incrementoseve favorecidoporel

aumentoy extensiónde los cultivos.

-ffi.

Existen otrasespeciesde insectosqueseutilizan en la alimentación,aunqueno

disponemosde evidenciasde su consumoen tiemposprehispánicos,comoes el casode

las hormigas.Actualmente,entregruposamazónicos,esfrecuenteingeriríasmezcladas

conharinade maíz. La especieutilizadaesAtta cephalotes,conocidavulgarmentecomo

“Sauba” (Valenzuela,1939: 373). Entre los Quijos, secomenestasgrandeshormigas

ameras,a las que matanquemándolascon antorchas,y de las que sólo aprovechansu

abdomen(Oberem,1971: 170).

TambiénmencionaB. Cobo (1964, libro VII, cap. VIII: 189-190)otra larvade

insecto(Ephemera),conocidacomo Chichi, quevive bajo las piedrascercade los ríos,

de formaalargada,colorpardo y muchaspatas,que los indígenascomenapuñadoscon

tantogusto comosi fueranconfitesy fabricantambiénunasalsacon muchoají.

Estos son los principales,pero, al igual que los gruposactuales,posiblemente

consumieranartrópodos como arañasde gran tamaño, otros gruesosy suculentos

escarabajos,gusanosquesecríanen diversosalimentosen procesoseputrefacción,etc.

Hemoscitadolas formasde consumodirectode los insectos,quesonlas quecon

seguridadpracticaronlos indígenasprehispánicosen el Ecuador. Sin embargo,sin

evidenciasantiguasparael áreaecuatoriana,existenotrosmétodosde obtenerproteínaa

partir de los insectos,como refieren los antropólogosentre los Witoto de Colombia,

quienesdepositanpiojos en una preparaciónmaceradade fibras vegetalesy hojas

(desperdiciosde la preparaciónde la chicha), dondecríanlarvas que posteriormente

comencocinadas(Garzóny Macuritope,1987: 301).

Peropasemosa ver ahora,dentrodel apartadode alimentación,el consumode

productosderivadosde estosinsectos.Si los insectossuponían,y suponen,unagolosina
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paralos indígenas,la miel, como mencionaLevi-Strauss(1982), esunauténticoregalo.

Ningunade las abejasde estastierras(génerosMel4vonay Trigona) tieneaguijón, así u’

que la principal dificultad parala recolecciónconsisteen la localizacióndel panal,y

sobretodosuextracción,puescon frecuenciasetratade colmenassubterráneas.

Sobreel consumode la miel, las referenciassonbastanteabundantesdesdeque

los españolesarribarona tierrasamericanas.En Ecuador,no disponemostampocode e

evidenciasarqueológicasdirectas,aunquenosotrosvamosa proponeruna hipótesisde

evidenciaindirecta.Las crónicas,porsuparte,nosofreceninclusoclasificacionesde los U’

distintostipos de abejasy por supuestode la preciadamiel que éstasproducen(Cieza,
e

1984: 140-141; Benzoni,1985). Estadiferenciaciónestáclaramentedescritaen la obra
de Garcilasode la Vega(1976: 194-195),dondesedistingueentrelas abejasque crían

a
en tierras frías, dondehaymenorvariedadde especiesvegetalesy las abejasproducen

pocamiel y de amargosabor60,y las que críanen tierrascálidas,dondela miel es más
mt

clara, limpia, olorosay dulce.Esteesun datointeresantea teneren cuenta.

Lasdiferenciasen la textura,color y saborde la miel, dependentambiénde las
a

substanciasque las abejasempleanpara su elaboración.Levi-Strauss(1982: 43-44)

comentaquelasabejasdelNuevoMundo, no fabricansu miel tanto con los néctaresde —

flores comocon saviasde árboles,deyeccionesde aves,onna,carroñas.Estasmielesno

contienensacarosacomo la que producela abeja de] Viejo Mundo, sino levulosay

dextrosaen nivelestan altos (hasta70% y 50% respectivamente)que “ofrecen sabores

tan exquisitosquecasi acabanpor volverseintolerables... Ya no sesabesi sesaboreao si se a

arde de amor.. la miel silvestreofrecepara los indios un atractivo no igualadopor el de

ningún otro alimento (Levi-Strauss,1982: 44). Son tan fuertesque generalmentees

necesariorebajaríascon agua, para poder consumirla.Existen mieles que se llaman

“embriagantes”,algunasde ellas incluso tóxicas,segúnlas especiesde abejasque las

producen.Las tribus amazónicasutilizan tambiénestasvariedadesde miel parafacilitar

el vómito enlas fiestasrituales(Levi-Strauss,1982:46). —

Las crónicasde la regiónecuatorianaevidencianel consumode esteproducto.

En el siglo XVI, segúnOberem (1971: 163) los únicos animalesdomésticosen la

vertienteoriental de los Andes, cran el perro y la abeja,con la que producíanmucha

a

60 Por ello en algunasregiones,como Bogotá,cuecenla miel antesde consumirla,tal y como describe a

FrayGasparde PuertoAlegre((1571)1988),probablementeconel fin deconcentrarlosescasosazúcares.

a
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miel. En la costade PuertoViejo y Guayaquil,predominabanlas abejasque construyen

sus enjambresen los troncoshuecosde árboles(Cieza, 1984: 216, 244; Anónimo de

Quito (1573) 1967:214).

En el siglo XIX, fruto de eseafáncientífico y clasificadorque caracterizabala

época,seespecificantodaslas variantesdeabejasy los tipos de miel que producen.De

lavisita y descripcióndelpueblode Taura,en Guayaquilrealizadaen 1846, observamos

la descripciónde las abejasy sumiel:

.abejas.. la realsu mielescoloraday sabrosa,la prieta sumielesverdecristaly

muysabrosa,la uña su miel esprietay sabrosa,la deSan Juansumiel esmui clara

y la más sabrosa,lambi ojo su miel es clara y agradable, la bermeja es clara y

gustosa,la moquiñañay moñoñasusmielessonsabrosas”(Albareset al (1846)

(1975: 87)

Similaressonlas descripcionessobreabejasde Samborondón(De la Peñaet al.,

1975: 84), lo quemuestrala variedadde especies,y la apreciacióndurantela Colonia y

laRepúblicade las diferentesproducciones.

Pero, ¿Qué significado tenía la miel en el Ecuador durante la época

prehispánica?.Creemosque no se ha valorado realmente la importancia que este

producto ha tenido en la antigUedad,en todo el mundo. La miel eraconsideradaun

producto necesariopara el establecimientode buenasrelaciones,al menos en las

sociedadesigualitarias,en las que el compartiresunanecesidadsocial; enestesentido

nosdescribeLevi-Strauss(1982: 122) algunosmitos Gé,del Brasil, en los que la miel

esun productoque siempreseda a los aliadosy parientes,y del que suelenapropiarse

los “antihéroes” (generalmentepersonificadospor una mujer golosa),por lo que son

castigadoscon lamuerteo la transformaciónen determinadosanimales.

Los Quillacingas,en Colombia,teníanen granestimaa los recolectoresde miel,

puestoque procurabanno destruir las colmenas(Moreno Ruiz, 1980: 311) y de este

modo seguir asegurandola producción,como auténticosapicultores. Esto nos hace

pensarqueinclusoexistíanespecialistasen la búsqueda,recoleccióny procesamientode

la miel, probablementea cargo de algún cacique.Especialistasque deberíamosunir a

los queyaconocemos:cazadores,buceadores,etc.

Vamosa plantearahorauna hipótesisque deberáserconfirmadacon estudios

arqueológicos. Partimos de un planteamiento conocido: los españoles, cuando
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establecenlos productosobjeto de tributaciónmantienensiemprelos mismos recursos

explotadospor los grupos indígenas,que ya tributabana sus caciqueslocales. En

Ecuadorencontramosun dato de fechamuy temprana:la tributacióndecretadaparael

asientode Panzaleo,esdc 20 cantarillos61de miel (Información de los Caciques...dc

Cansacoto,1561,en Landázurí(comp.)1990: 128).

Considerandolos datos que acabamosde exponer, nos parece sugerente

proponerla siguientehipótesisno sólo parademostrarel consumode miel en época

prehispánica,sino paraencontrarel elementoarqueológicoquepermitaseguirsupista. a

La hipótesises la siguiente:si como mencionamos,la miel eraun alimento altamente

apreciado,que ademásseproducecon excelentecalidad en zonascálidas,y sabemos U

que era un productode tributaciónprehispánicoque los españolesmantuvieron,todo

aesto nos ratifica el áreade Panzaleocomo una zona de producciónprioritaria, con

grandes excedentes.La miel, por otro lado, no es sólida, y por tanto necesitaun
arecipiente apropiadopara su conservación,almacenamientoy transporte,y los más

eficacesson los recipientescerámicos.Porello, proponemostambiénque cierto tipo de
u

vasijas,producidasen el áreapanzaleo,podríanhaberservidoparael comerciode miel,

productoquedebió sertan importantecomo el de la sal. Las medidasa queserefierela
a

tributaciónde 20 cantarillos,con todaprobabilidadhacereferenciaa vasijasindígenas,

de tamañosimilar al de pequeñoscántarosespañoles,por lo que podemossuponerque

ésteerasu recipientehabitual.

Es más,pensamosque las vasijasPanzaleo,que seencuentrandistribuidaspor mt

todo el ámbito de la sierranorte (en dondea causade las condicionesclimáticasno se

produceuna miel tan fina), fuesenlos contenedoresde miel, productode exportacion. a

Sabemos,por medio de los análisisde pastas,que las vasijasfueron fabricadasen las

vertientesorientalesde la CordilleraReal,unazonaespecialmentericaenmiel, a

No creemosque las vasijas fueran comerciadascomo objetos de lujo por sí
mt

mismas,pesea quemuestrandeuna grancalidadtécnica,sino quesuvalor sedebíaa su

contenido.Rechazamosotras hipótesissobreproductos tambiéntropicales,como el
a

comerciode hojasde coca(P. Terán,1994),ya que éstasse transportande maneramás

eficazenbolsaso sacosde tejidos, más ligero. Las vasijasde cuerpoalto y bocaancha,
mt

6t El cántaro,como el cantarillo son medidaspara líquidos utilizadas en la antigUedad,quevariaban mt

ligeramentesegúnla región.

a
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podríanservir, entoncescomo contenedoresde miel, cenadosporunatapade maderao

cuero,pero tambiénlos tipos de cuello estrecho,másapropiadosparala contenciónde

líquidos podrían servir para el transporte de bebida fermentada,de alto poder

embriagante.Con miel mezcladacon agua,y fermentadasefabrica la “viranga” en la

penínsulade SantaElena, al menos duranteel siglo XVIII, segúnel testimoniode

Requena(en Álvarez,5. 1987:82).

Nos parece una interesantelínea de investigaciónque deben confirmar los

arqueólogosque han excavadoyacimientoscon cerámicaspanzaleo.Evidentemente

estasvasijas con miel o bien con “viranga”, serianun elementode prestigio y de

consumoexclusivode los gruposprivilegiados.

2.2.4.-La fauna domésticay domesticada

:

Duranteel PeríodoFormativo,quecomo sunombreindica esde “Gestación”,se

generanun conjunto de respuestasantela necesidadordenacióny clasificación,en un

procesoiniciadodurantela etapadelPaleolítico.LaculturaValdivia no estáconstituida

por las simplesaldeasde pescadorescaracterizadaspor lo que ‘no tenían’ (agricultura,

metales,textiles...)como en un comienzoimaginó Emilio Estrada(1958: 26), sino que

es una cultura en la que se expandeno sólo una forma de fabricar cerámicao unos

modelos,tipos y diseñosde vasijas,sino que se extiendeuna concepcióndel universo,

un modo de actuarantela naturaleza,unamanerade comprenderlay dominarla,ya sea

con la domesticaciónde las especiesvegetaleso animales,la preparaciónde las tierras

de cultivos, elmanejodel agua,el dominio del calendario,etc.

Domesticacióny dominacióndel medio, ésospodríanserlos términosque nos

faciliten la comprensiónde la realidad de las gentes Valdivia. Si en el período

precerámicoel hombre se adaptabaal medio circundante,en Valdivia, se trata de

adaptarel medioala sociedad,“aculturar” la naturaleza,domesticarla.

En el formativo temprano,no existeunafaunadomésticaen sentidoestricto,con

excepcióndel perro (Canis familiaris). No sabemoscuándo,ni cómopenetraronlos

perrosdomésticosenel actualterritoriodel Ecuador,perolas primerasmanifestaciones

desocializaciónde un animalacontecenen Valdivia, con la aceptacióndel animal como

un ‘miembro social’ al serenterradoconsupropioajuar,tal y como corresponderíaaun

serhumano.La variedadde perro que frecuentalas aldeasde esteperíodoes de un

tamañomediano,no es la variedadenanade otrasculturascuyo fin erael engordepara
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la alimentaciónhumana(Porras,1987: 41),pesea queByrd (1976)encontróevidencias

de unposibleconsumo.

Meggers, Evans y Estrada (1965: 25) indican la presenciade huesosde

camélidos,en nivelesValdivia. Tratándosede un datoaisladoy que no ha suscitado e

tampoco comentariosde los propios autores,prescindiremosde ahondaren el tema,

pues consideramosque la presenciade los camélidos más antiguos en la costa

ecuatorianaseconfirmaapartirdelFormativoFinal.

Muchos son los animalesque, con todaseguridad,deambularíanpor la aldea a

Valdivia, en distintos gradosde una escalade la ‘domesticidad’ (no domesticación),

cuyo fin no era(o no siempre)el de abastecerde carneparaperíodosde escasez,sino el u’

deentretenero servir de acompañamientode niñosy adultos,e incluso el de vigilancia,
aal igual que sucedeen la actualidaden todas las aldeasde gruposque mantienenun

modo de vida “neolítico”. Animalescuyos restosprobablementeno terminaríanen el
a

basurero,perotampocorecibiríanun tratamientofunerarioespecial,y por tanto esmás

dificil precisarsuexistencia.
a

Vamos a ir viendo a las especiesprotagonistasde estaotrahistoriade la relación

con de los animalescon el serhumano,unahistoriaque comienzacon el gran cambio a

acontecidoen el Formativo.

2.2.4.].-La faunadoméstica

:

El cuy, o conejillo de indias, (Caviaporcellus) esuno de los pocos animales mt

domesticadosy el únicoqueconvivecon el hombreen el interiorde las casasde manera

regular. Como es un animal delicado,quenecesitaunatemperaturaadecuadapara su a

cnay reproducción,en la Sierraesfrecuenteque se críenalrededorde los fogones,en

áreasespecialmentedelimitadas. mt

Pareceserqueel foco de domesticaciónpudo serdoble foco, uno en Colombia,

enAguazuque,dondeCorreal(1989: 86) identificaciertosrasgosen los huesoscoxales mt

y en las mandíbulasque sugierenla domesticación,ya en tiemposPrecerámicos;y otro
mt

foco en la sierra del Perú (Quilter, 1991: 395). En amboscasos,la domesticaciónse

produjoen la sienay no en la costa,a dondesu crianzaseextenderíaposteriormente.En
mt

Ecuador,porlo tanto, el cuy seintroducidaya domesticado.

mt

a
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Sobre su existencia y utilización alimenticia tenemos evidencias tanto

arqueológicascomo etnohistóricas.En la sierra norte ecuatoriana,contamoscon la

pruebade la críadel cuy desdeel FormativoFinal de Cotocollao(Villalba, 1988: 346),

y másabundantementeenel DesarrolloRegional,en la Florida(Doyon, 1988: 56),y en

Integraciónen Cochasquí(Fritz & Schoenfelder,1987: 146), ademásde las tolas de

Caranqui(Larrea,1972: 89), Cochasquí(Oberem,1981: 53) en el pucaráde Rumicucho

(Almeida, 1984: 102), Socapambay Secuambo(Athens, 1988: 271-73), El Quinche

(Jijón y Caamaño, 1914: 66 ) y nuestraspropias identificacionesen Cayambe y

Cumbayá(apéndices1, II, y II).

Las referenciasetnohistóricasson bastanteescuetasal respecto.En general,

hallamossumenciónen las visitasy como partede los animalesque críanlos indígenas

(aunquenuncacomo objeto de tributaciónparaespañoles),porejemploen los pueblos

del Valle de los Chillos: Urin Chillo, El Ynga(1559),(en Landázuri,comp. 1990: 165),

o enOtavalo(PazPonce(1583),1967: 239).

En la costa,porotraparte,se han encontradoevidenciasosteológicasde cuy en

el sitio de Salango,desdelos nivelesde la culturaGuangalaTempranohastaManteño

(Stahl y Norton, 1985: 15) y en Ayalán, (Hesse,1981), así como en La Propicia y

Atacames(Guinea, 1982),en Esmeraldas.Tambiénhay representacionesen cerámica,

todas ellas a partir del períodode DesarrolloRegional,por lo que debemostomarel

final del Formativoe inicio del Desarrollocomo momentode introducciónen Ecuador

del cuy doméstico.Y su penetraciónen Ecuador,seprodujo desdeel ámbito serrano

haciala costa.

En lacosta,a la llegadade los españoles,el cuy eramuchomásescasoqueen la

sierra,sin embargo,algunascitasreafirmanlos datosarqueológicos(Oviedo, 1959: 99).

De lo que no cabedudaesquetodaslas fuentescoincidenen señalarque el cuy secría

enel interior de las casas,ya seaen la costao en la sierra,y ya setrate del territorio

colombiano,ecuatorianoo peruano.En la SierraCentraldel Perú,enAtunrucana,Lus

de Monzóndescribe

y crian los indiosen suscasasconyerbaypaja unosanimalejosquelos llaman

coies, menoresqueconejosy casi de su hechura, demuchoscoloresy pintados,y

comúnmentelos comen los indios, y multiplican mucho” Luis de Monzón,

(1586)1965b: BAE 183: 193).
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El hechode criarlosen el interiorde las casas,y que las poblacionesde cuyesse

entrecrucenconstantementeentre sí, ha producido mutacionessomáticas en los

animales, fijando genéticamenteel nacimiento de individuos con más dedosde lo

normal,porejemplo.Estono esalgo actual,sino queya eradescritoporVelasco,en el

siglo XVIII (Velasco(1789), 1977: 252), así como otras malformaciones,talescomo

cuatroorejas,doscabezas,etc. u’

Lamentablementeno esposibleestudiara fondo la evoluciónde lautilizaciónde

estosroedoresdomésticos,puestoqueen la mayoríade los casos,los restoscon los que u’

contamosno hacenmás que avalarsucrianza,pero no son realmentesignificativos.Es
amás,ni tan siquieranos dan una ideaaproximadade lo que estosanimalillos podian

suponeren el aportediario a la alimentación.
e,

Algo similar ocurre en los yacimientos peruanos, por lo que algunos

investigadoresprocuraronindagarlas causasdc estabajarepresentaciónarqueológica.
a

Tras la excavaciónde una cocinacontemnoránea.en e! Valle de Ayacucho (Valdez.

Lidio y JE. Valdez, 1997: 896-7),utilizadadiariamentedurantemásde 50 años,no se

recuperó ni un solo hueso de cuy. Los restos de estos roedores eran barridos

diariamente,y terminabancomo partedc laalimentaciónparalos perros.Probablemente a

este haya sido también el destino dc la mayor parte de los restos de los cuyes

consumidosen el áreaecuatorianadurantelos períodosprehispánicos. a

- Los Camélidos

.

Evidenciasde la utilización de.camélidosen la alimentación(másadelantenos mt

centraremosen camélidosparael transporteo productoresde fibras) seencuentranen

Ecuadordesdeel Formativoen la sierranorte,en Cotocollao.Las primerasevidencias —

parala sierrasurnoshacenreferenciaa su introducción en el territorio ecuatoriano62a
a

partirde 500 a.C.,en Pirincay(Bruhns,1989: 66). Atrásquedanlas fechastanrecientes

comoel 10000 1500d.C. queproponíaOberemen 1978.
a

Vamos a ver su distribución en el períodofinal prehispánicode norte a sur,

pnmeroen la sierra y luego en la costa.En territorio de los Pastos,las llamas eran
mt

criadas,aunqueposiblementefueronintroducidaspor los incasunasdécadasantesde la

conquistaespañola.

62

En Cañary en Loja, Ciezadc León (1984: 204 y 249) cita la existenciade guanacosy vicuñas,lo que
nosparecepocoprobable,peroquizá hayasido introducido algún rebañoya en épocaincaica,parasu
cazao paradisponerdelanadevicuña.

a
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“La ciubdadde SantJuan dePastoes muybuenpueblo;hay veinteencomenderos

de indios y más... tienen ganadosde vacas, ovejas de Castilla y de la tierra...”

(Relaciónde Quito, 1582: 311).

“Ay en los términosdestavilla quatro provincias, estánpobladosde naturales.La

de los Pastosesprovinciafría.., tienealgunasovejasde las delPirá (Relación

de 1559,en MorenoRuiz, 1980: 64).

En el Pucaráde Rumicucho(Almeida, 1984: 98) presentatambiénrestosde

camélidos,posiblementellamas,animal estratégicoen las conquistasmilitaresincaicas.

En nuestrainvestigaciónzooarqueológicahemospodidoreconocerla especiede

camélidopresentetanto en Cumbayácomo en Cayambe(ver Informes1, II y III) como

llama (Lanzaglarna), comparandoel tipo de incisivos que se encuentranpresentescon

las muestrasqueestableceLavallezetal. (1995: 58)

SegúnRamónValarezo(1986: 649)los camellonesde Otavalo,trasla conquista

incaicasedestinaronal pastoreode camélidos.Cieza(1984: 185) noscuentael engaño

quelos de Otavalohicierona los de Cayambe,subidossobresus llamas(por el tamaño

habíandeserllamas,no alpacas,ni de la razade llamade Riobamba)haciéndosepasar

por españolesa caballopara poderrobarlesel tesoro del aposento.Por lo que los de

Otavalo debían tener rebañosabundantes,y es posible que se mantuvieranen los

camellones.

En los alrededoresde Quito, noscomentaCiezala abundanciadecamélidos:

“Había en los términos desta ciudad de Quito gran cantidad desteganado que

nosotrosllamamosovejas,quemáspropiamentetiran a camellos” (Cieza, 1984:

189).

Parala regióncosteradel momentode contacto,tambiénhay referenciassobrela

presenciadecamélidos,aunqueel númerode los rebañoseramuchomenor.En Salango,

Ruiz de Arce comentaque habíaovejas, aunque segúnStahl (1988: 362) no hay

confirmaciónarqueológicaparaello. Tambiénsecriabanen la isla de la Puná, como

comentaPizarro.En la sierra costera,lo que Cieza (1984: 226-227)denominatierra

adentrode la costa,teníanalgunasllamas,pero el propio cronistacorrige queno eran

tantascomoen Quito.

No podemosafirmarque su utilizacióncomo alimentohayasido generalizada,a

pesarde que encontremossus restosen diversosyacimientosecuatorianosdesdeel

Formativo. Ya vimos en el capítulosobresociedad(SegundaParte,Capítulo1.4) cómo

447



InterrelaciónHombre- Fauna.

la carneeraun productoal que sólo teníanaccesolos caciquesy señores.Portanto, la

propiedadde estosanimalesestaríaconcentradaen manosde talespersonajes.Asípues,

las llamas, inicialmenteintroducidaspara el transporte,serviríande alimentaciónen

determinadascircunstancias,especificadaspor Miller (1977: 195) entre los pastores

actualesdel Perú: animalesproblemáticosque pelean con otros machos,animales

flacos,hembrasestériles,y animalesviejoso inútiles. Estacarne,convertidaen charqui,

seráredistribuidapor los señores.‘La carnedeellas es tan sabrosay sanacomolos carnerosmuy

gordosdeCastilla’ (Zárate,1947: 485). u’

De estosanimalesseaprovechabacasi todo, incluidasla piel, víscerasy sangre.

e
Con éstaúltima debíanrealizarlas humitas (HaroAlvear, 1976: 39) (un bollo de maíz
amasadocon sangre)y en la zonadel Collao se permitíaal indígenacomúnsangrara la

a
llama (aunqueno le estabapermitido comersu carne),para hacercon ella un potaje
(Rostworowski, 1977: 127) (quizá similar al yaguarlocro,que se come hoy día en

a
Ecuador)

“Mandó (el Topa Inga Yupanguz) que ordenasenque ningún hombre matase
a

carneroniobejapara comerquenofuera caciquequetuviera mil Indios a cargo, y

a losdemásles permitía quepudiesensangrara loscarnerosycomerlasangreque
ales sacasen,y asíalgunoslos sangravande una venaquetienenen la quixaday la

sangrequelesacavancomían” (Visita de el Modo...en Rostoworski,1977:

136). u

Sin embargo,pesea laproducciónlácteade las hembrasde llama,la lechenunca
a

fueutilizadacomoalimentopor los indígenas(Garcilasode la Vega, 1976: 187).

La alimentaciónde las llamasdomésticasen Ecuadorpudo sercomo la delPerú,
a

en ciertasocasionesa basedel maíz (Agustín de Zárate, 1947: 485), pero también

incluiríanhierbasqueencuentrany ramoneanporel camino,y frutoscomo algarrobosy

guarangos(FloresOchoa,1983: 181). Las llamasse puedenalimentarcon pastossecos

(tambiénhojasy tallos de maíz...),pero la alpacanecesitapastosfrescosy húmedos. mt

Un comentariode PedroPizarro sugiereque en la costa,en la Puná, algunas

llamaserancriadascon el fin de engordeparael sacrificioexclusivamente: mt

“En esta isla sehallaron cinco ouexasde la tierra tan gordas queno multiplicauan

y quandolas mataronno se halló en ellas dosarreldesde carnemagra” (Pedro mt

1 ltdIIU, ‘‘0V. 10)

a

a
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Perotambiénañadea continuaciónque en la isla no habíamás“ovejas” y que

allí seencontrabaun incadel Cuzcoporgobernador.Estecomentarionossugierequela

presenciadeesasllamasengordadasparael sacrificio eranunaofrendaquizáal templo

del sol, y por ello estabapresenteel “gobernador”inca.Lo que no sabemoses quién

sacrificólos camélidosy cómo llegó a comprobarPedroPizarroque erantodograsa(es

posible que no llegaran al sacrificio, pues los españolesestabanhambrientosy

desesperados).De todasformas, la gordura de estoscamélidosdebeestaren relación

con su alimentaciónconproductosricos en grasas.

Es curioso que semencionenen la zonade Jaén,unos camélidossimilares a

estosdescritos:

“Es tierra (Copallen)muyfértil demaízy raícesymaníymuchasovejasmedianasa

maneradepacos,sonmuygordas...“(Palomino(1549) 1965: 187).

Nuevamente,la alimentación de estos camélidos debía estar basadaen el

consumode maní, u otro granograso,másquecon hierba.Porsuobesidades evidente

que su crianzano tenía la finalidad del transporte,sino de la alimentación,o incluso

paraproporcionarfibra, comoentrelos Paltas,en lazonaentreLojay Jaén:

“Tenían ganadosde ovejas de las del Pirú, y asísuscamisetasy mantasy demás

ropa era delanara~onablementelabrada (Salinas,1965: 197)

Los rebañosde llamas fueron tambiénutilizados como recuaso animalesde

carga,inclusoen las batallascontralos españoles,comonosrelataFernándezde Oviedo

(1959: 113) cuandolas huestesquiteñasabandonansu bastimentodc 40.000 llamas

cargadascon maíz y papas.O las 15.000que los españolesconquistana las tropasde

Quisquis(Zárate,1947).

Ahora bien, ¿dóndeserecogíanesosrebañosen el Ecuador?.A penasexisten

referencias a corales, aunque Pierre Gondard (1986: 106) ha sugerido esta

interpretaciónpara una estructurade másde 60 m. de diámetro(el bohío de Colonia

Huaquera).En realidadun corralen sentidoestrictono esnecesario,perosí quesesuele

fabricarunacercabajade piedra,que las llamasfácilmentesaltarían,peroque ejerceun

efectopsicológicosobreellaspararetenerlas.Además,en ocasioneslos corralesno se

fabricanparareteneral animal, sino paraprotegerlo,tanto de inclemenciasdel tiempo,

comodecarnívoroso inclusode asaltadores.
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Interpretaremosalgunosdatosarqueológicoscomoposiblescorrales.Estructuras

de piedraparalas que no se ofreceinterpretación,han sido descubiertaspor Collier y

Murra (1982: 22)en Challan,al surdel Chimborazo,con paredesde 2 metrosde ancho

y otros dosde alto, encontrándosemásde 20 en la mismacolina. Los huesosde llama

en los basureroseranabundantes,y la etnohistoriada testimoniode la abundanciade

camélidosen estaregión(culturaPuruhá),por lo queno seríadescabelladosuponerque

talesconstruccionestuvieranla finalidadde contenerlos abundantesrebañosde la zona.

Otro posiblecorral paralos camélidosha sido identificadoen el tambo incaico

deParedonesde Culebrillas,en la sierrasur, (Fresco,1981: 141), en dondeseobserva
a

un recintode grandesdimensiones,anexoa las estructurasdeltambo inca.

En el siglo XVI, despuésde la conquistaespañola,la mayor parte de esos
u

rebaños fueron diezmados, por diversas causas:nuevas enfermedadesdel ganado

(contagiadaspor las especieseuropeas),desinterésde la nueva élite dominante,
u

apariciónde otros animalescomo sustitutosen transporteo alimentación,etc.Así todo,

en algunasregionesalgo apartadasde los principalesnúcleosurbanos,se mantenían

algunosalgunosrebañosde “ovejas y carnerosde los quesenombrandel Perú” (Cieza, 1984:

199),comoen lasierraCentral,en Sichosy Píllaros. mt

Las alpacas(Lanzapacos) se criaban para producir lana para tejidos, pero es

dificil identificar su presenciaarqueológicamente.Además,esteanimal esmásdelicado

que suparientela llama, y paraquela alpacaproduzcael óptimo defibras debecriarsea

másde 4300m.s.n.m.(LangeTopic et al., 1987: 832),cuandosemantienenen la costa mt

la fibra pierde calidad, e incluso el animal se ve afectadopor distintos tipos de

enfermedades. mt

- El Perro

.

Variassonlas razasdeperrosquesehandeterminadoen Perú,perotan sólo uno

de ellos servíapara la alimentación.El estadochamuscadode algunosde los huesos
mt

encontradosen LomaAlta, le sugiereaNorton (1984: 30) quelos perrosformaronparte

de la dietaValdivia, al igual queen Ru Rumicucho,en la SierraNorte, yaen el período
mt

de Integración (Almeida, 1984: 102). Sin embargo,las huellasde quemadono son

determinantesen estesentido. a

Cuandolos españolesllegan a la Penínsulade SantaElenase encuentrantan

hambrientosquetomana los perros,que cunosamenteera lo único quequedabaen los

mt
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poblados,y se los comen.No sabemossi la raza de estosperrosera la misma de los

perrosdesnudosmexicanos,pero lo másprobableesque no, puestoque sesuponeque

el perromexicanoeramudoy éstosaullaban.Dice Trujillo:

“Y deallí nosfuimosa la punta de Santa Elena,...Hallamos la gentede aquella

tierra metidosen balsas en la mar, con mujeres. hjjos y todo su hato. Yjamás

quisieron salir Y allí tuvimosgran hambrey remediosemucho,quecomo la gente

estabaen la marydejaron lospueblosdespobladosy denocheaullabanlosperros.

andábamosa caza de ellos. Ycon estosperrosnos sustentamosde comida,quesi

por ellos nofuerapadeciéramosmuchotrabajo” (Trujillo, 1975).

No es la primeravez que los españolescomenpenos,ya habíanconocido en

otrasocasionesy en otros lugares,unarazade penoscomestible.Así noslo cuentaRuiz

de ArceparaHonduras:

“Hay una nación de perros que son como gozques.Estosceban los indios para

comer. Y tambiénlos comíanlos españolessilospodían” (Ruizde Arce, 1964:

74)

Los gozqueseranlos perrosque Ciezadescribehabervisto en la costanortedel

Perú(Cieza, 1984: 273) y que llamabanchonos.Esteestambiénel nombreque recibe

ungrupoétnicode las proximidadesde Guayaquil.

Portanto, la únicarazacaninaque fue utilizadaen la alimentacióny criadacon

ese fin, esel llamadoEscuitleo perro desnudomexicano.En las zonascalientesde la

costay algunosvalles interioresdel Perú, tambiénse criaba esteperro desnudo,que

ademásaparecerepresentadoa partir del 750 d.C. (Cordy-Collins, 1994: 36). Esta

autorasugiereque en el siglo VIII los perrosfueron introducidosen la costade Perú,

provenientesdeMéxico, y los encargadosde ello seríanlos mercaderesecuatorianosde

Salango(Cordy-Collins, 1994:40).

Leon Doyon que excavó el sitio de La Florida, cerca de Quito, recuperóuna

mandíbula,queporel menornúmerode dientes,debidoaunamalformacióngenéticaen

los perrosdesnudos(Cordy-Collins, 1994: 40), parecetratarsede un individuo de esta

raza, lo que confirmaría su presenciadesde el Desarrollo Regional en la sierra

norandina.

No sabemossi seríangozquesu otra raza similar, pero existenevidenciasdel

consumode perrosdesdeel Formativo Temprano,en LomaAlta (Norton, 1984),siendo
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más frecuentesa partir del Desarrollo Regional,cuandopareceya precísarsela raza

mencionada.

Las representacionesmás característicasde estosperroscomestiblestienen a

mostrarloscon la piel arrugada,y a vecescon verrugasalrededorde los ojos o en el

rostro,comopodemosapreciaren numerosasvasijaschimú. Se tratade unarazacanina

de tamañomedio o pequeño,de patascortas y cabezagrandecon un hocicoachatado.

¿Es esta la razaecuatoriana?Ciertasimágenesde cánidos de la cultura Guangala

muestranestasmismascaracterísticas,pero en generalel perroqueseretrataen Ecuador u’

no eseste.Muestraun hocicoprominente,orejasenhiestas,y mayorproporción.

- ELP=m2. a

Es el gran protagonistade las aves en la alimentaciónde la costadel Ecuador,
a

especialmenteen la costasur, porquesetrata del único averealmentedomésticade la
zona. Los cronistasenseguidareconocieronal pato como un buen alimento, fácil de

a
obtenerentrelos indígenasy comparablecon el patoeuropeo.

La mayorpartede las referenciasse localizanen Colombia,dondese les conoce
mt

como “iguasas”(PulgarVidal, 1952: 34),EcuadoryPerú,dondesegúnGarcilaso(1976:

191)seles llamañuñuma.Secriabantanto en el áreacosteracomo en el ámbito serrano,

aunqueesposiblequeno setratede las mismasespecies.

Este mismo nombre, “ñuñuña” es recogido también por el padre Velasco

(1789)(1977:208)parael Ecuador,el cual esde colornegro.Peroañadelaexistenciade

otro tipo de pato doméstico,denominadoHuanana,y similar a un gran ganso. El —

“ñuñuma”seguramenteeselpatomachacón(Cairina moschata),ya queestetiene color

negro enel cuerpo,y manchasblancasen las alas.El machopresentabaprotuberancias —

en la cara, que ademásestabapelada(Reed, 1977: 939). Del otro tipo de pato no
a

sabemosnadamás. Posiblementeeste Huanana,es la que Cieza denominaXuta, en la
costade Ecuador,ya quetodoslos cronistashacenreferenciaal grantamañodel ave.

mt

Dice Ciezaqueen PuertoViejo:
otro gran númerode aves, entrelas cualeshay una que llaman xuta, queserá

mt

del tamañode un granpato; a éstacrían los indios en suscasasysondomésticasy
buenasparacomer..“ (Cieza,1984: 216).

a
En la costade Ecuador,los referenciassobrepatosdomésticoscomienzana

partirde PuertoViejo, haciael sur:

mt
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“Esta isla es muyfrescay abundosa.Hallamos en ella muchomaizy mucharopa,

muchospatosy muchosconejosmansos,muchopescadoseco (Ruiz de Arce,

1964: 83)

En la isla dela Puná,estuvierondosmeses,y allí “les hacíancomerpatosde la tierra,

loscualessonsemejantesa losde Castilla, salvoquesonmuchomásgrandes (RelaciónFrancesa,

(1531)1967: 70).

Los comentariossobrela críadepatosy conejosmansos,continúanen Tumbez,

y otrospueblosde la costanortede Perú(Ruiz de Arce: 1964: 87, 88).

En la sierratambiénseconocíanestasavesdomésticas,así nos lo comentaPaz

Ponce(1583)(1965:239), cuandodescribela faunaque seencuentraen los alrededores

de Otavalo. y tambiénhaypatosmansosquesecrían en casa”.

Tratándosede una relación ya algo tardía, en la que tambiénmencionaa las

gallinas, es posible que los patos fueran introducidos tras la conquista,aunqueel

comentarioparecealudir aunacrianzatradicionalde patos,como la de la costa.

En la SierraCentralPeruana,tambiénfueron vistos los patosdomésticos(Luis

Monzón(1586)(1965:246); Acuña(1586)(1965:312).

Pero¿desdecuandoseconoceen territorio ecuatorianoel pato doméstico?El

pato machacón(Cairina moschata)más antiguo, reseñadoen informes arqueológicos

puedeserel encontradoen Salango,en contextoGuangala(Stahly Norton, 1984: 85 y

1985: 14).Existenevidenciasdelconsumode patosen contextoschorrerade SanIsidro,

sin embargono puedeafirmarsequepertenezcaa la variedaddoméstica.Las evidencias

semultiplicanal iniciarseel períodode Integración,especialmenteen la CostaSur, en

contextosfunerariosy ceremoniales.Encontramosreferenciasapatos(ver Tabla 17) en

el sitio de El Tape, de la cultura JamaCoaqueII, y más concretamentede pato

machacónen Los Frailesy en Loma de los Cangrejitos,en contextosmanteños,y en

Ayalán, en la culturaMilagro-Quevedo.

Aparentemente,esto nos restringesignificativamenteel áreade extensiónde

pato doméstico. Si las crónicasnos hablan de él sólo desdela costa central y las

evidenciasarqueológicas,inclusodel DesarrolloRegional, lo circunscribena un área

concretaen torno ala costacentroy surdel Ecuador,quizádebiéramospensarque no se

cnabaenotrosterritorios, como laprovincia de Esmeraldasy nortede Manabí,tal vez

porcuestionesclimáticaso inclusoculturales,puestoquea excepcióndel perro, apenas
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tenemosevidenciasdel animalesdomésticosen esteterritorio, incluso en la cultura

Atacames,dondesólo sereseñanpresencialmente.

Otrapodríasela situaciónserrana.Allí tambiénestánpresentesen yacimientos

arqueológicos,comoel de Rumicucho(Almeida, 1984: 102), pero aunquela especie
u’

identificada es Cairina moschata,no es posible discernir si se trata de la especie

doméstica.De todasformastampocosonrestosmuyabundantes.

En cuantoa las representacionesde patos, conocemosejemplosdesdela cultura

Chorrera,sin embargo,no pensamosque se trate de la especiedoméstica,sino de

distintasvariedadessilvestres.En Perú,existenimágenesde patos desdeel Intermedio

Tardío,en las culturascosterasde Salmar,Virú y Vicús, (2500-2000antesdel Presente) a

(Lavallée, 1990: 28), pero las representacionesmás claras, comienzanen el período

Moche,dondepor ejemplo se puedeobservaruna botellaescultóricaque retrataa un a

personajesentadososteniendoun pato asidopor las patasy por el cuello (en Lavalléey

Lang, 1979: 97). u

No sólo aprovechabanla carnede estosanimales,sino también los huevos,así
u

como los de las aves que cazabanen las lagunas,y arroyos. Velasco (1977: 208)

comentasorprendidola enormecantidadde huevosque diariamenterecogenlos indios
a

entrelos juncosde la laguna.

2.2.4.2.- La faunadomesticada:Esneciesse,’nidomésticas

:

a

- Las Tórtolas y Palomas

.

La tórtolaesla granactrizsecundariadel repartode los animales“domesticados” e

de Ecuador. Frecuentementenos olvidamos de su presencia, aunque las fuentes

históricashacenconstantemencióna su carney a su frecuenteutilización alimenticia, a

en unoscasoscomo animal de caza,pero en otros, másbien como animal de ámbito

doméstico. —

Por ejemplo, en la Isla de la Puná, cuando Ruiz de Arce (1531) describela

s~tuac1onen la que se encontraban,explorandeettemtono~yque,nntenisorpresa,el

caciqueCotoir estabaesperándolescon comida,dicelo siguiente:
mt

~Ytrajo muchacazayfrutas de muchasmaneras,y conejospequeñosy tórtolasy

patos,ymuchopanbizcocho (Ruiz de Arce, 1964:82)

El comentarioa nosotrosnos parecebastantesignificativo. Se establecendos

categoríasde alimentos,por un lado los de “caza” que no describe,pero que podemos

a
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imaginarnosqueestaríacompuestoporvenados,conejosy aves,y quizáalgúnpecan;y

por otro lado, separadode lacazaporel comentarioa las frutas de la tierra,menciona3

especiesde animales,“conejospequeños”,tórtolas y patos. Estos son los animales

domésticos.El término “conejo pequeño”,hacereferenciaal cuy, sobrecuyacrianza

existenevidenciasarqueológicasy etnohistóricas(y como esbien sabido,al cuy se le

conocetambiéncomoconejode Indias). En lamismazona(en la isla de la Puná,Ruiz

de Arce (1964: 83),comentaque hallaron en ella “muchospatosy muchosconejosmansos”).

El pato, también sabemosque ha sido citado como uno de los escasosanimales

domésticosde Sudamérica,criadoen la costaecuatoriana,y finalmentela tórtola, que

tambiénseincluye en estegrupoespecial.

Sin embargo,la tórtola,adiferenciade las otrasdosespecies,no esmantenidaen

las “casas”,como indica el propioRuiz de Arce en lacita queacabamosde reseñar.Esto

nos hacepensarque setrata de una “semidomesticidad”,un control indirecto de las

poblaciones,a través de la ubicación y aprovechamientode las nidadas en las

proximidadesde los poblados.

Otrocomentario,en estecasoel autorde la Relaciónde Sámano-Xereznospone

al corrientetambiénde la faunadomésticade la costacentral del Ecuadory vuelvea

incluir a las palomas(recordemosque en Ecuadorno existenpalomascomo las de

España,y queesposiblequedistintoscronistasutilicen un término u otro parareferirse

aciertascolumbiformes):

“Allí ay muchasovejas,y puercos,y gatosyperrosy otros animalías,y ansarese

palomas” Relaciónde Sámano-Xerez(1527)(1985: 183).

Denuevoincluyenalas columbiformes,en estecasopalomas,entrelos animales

domésticosy domesticados(con “gatos”, se hacereferenciaa pequeñosfelinos que

tendríandomesticadosen el poblado,seguramentepropiedadde los caciqueso templos

y con función simbólico-ritual,como veremosen su momento),los puercos,esdecir

pecaníes,seguramenteerantambiéncriadosen cautividad,capturadosdesdecrías,para

el consumo.Poránsaresdebemosentenderel patodoméstico.

Tambiénreferido a las palomas,recogemosotro comentario,estavez sobrela

SierraSurdel Ecuador,en Loja, dondeCiezade Leóncomentaque:
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“..crían muchasgallinas de las de Españay capones,palomasy otras cosasde las

63

quehan podidohaber” (Ciezade León, 1984: 249).
Sobrelas gallinasharemosreferenciaa continuación,lo quenos interesareseñar

ahoraesla presenciacomo animaldomesticadode las palomas(en otrasregionesserían

las tórtolas o quizásetratedel mismoave,denominadoalternativamentede unau otra

manera),ya queel comentariode Ciezaesmuy claro al respecto,soncriados,como las

gallinas,dentrodel ámbitodoméstico.

Enresumen,creemosquelas tórtolas,no eranmantenidasen cautiverio,sino que a

seteníancomosecríanen España,pormediode “palomares”o localizandosusnidos en

las proximidadesde las aldeas,incluso en los propios tejadosde las casas.El avevuela e,

a su antojoy seprocuraporsi mismala comida.Cuandosenecesitacarne,se tomalos

pichoneso adultosde los nidos. e,

Sonmuchaslas representacionesen las quepequeñasavesde cabezasreducidas,

pechoshenchidos,y alasremarcadas,sesitúansobrelas maquetascerámicasde casaso u’

sus imágenespintadassobrecuencos,tanto en la costacomo en la sierra.Por ejemplo,
a

en laSierraNorte,ver la reproducciónde un bohío(en Echeverría,199Gb: fig. 3) con un

avedondeseatael hazde pajaque conformael tejado.Es posiblequeahí se localizara
a

el nido de estasaves.En culturasde la costa,como Tolita y sobretodo JamaCoaque,

existentambiénejemplossimilares. Igualmenteserepresentanaves, (no las de largos
a

picos que se sitúanen tocados,o las que aparecendisecadas)en las manosde algunos
personajesJamaCoaque,que tambiénpodríanser tórtolaso palomas,y como hicimos

a

referenciaen el primer capitulo de estaparte(B, 1.4.3),estaespeciede columbiforme

constituiríauno de los presentesmáspreciados,y de ahí que quizáéstasfiguras estén

mostrandounaofrenda(B, 1.4.5.).

Preciadospresentesa los quehicimos referenciaen el capítulo sobresubsistema

social,queeranentregadosamodode dádivadiplomática.En el interior de Esmeraldas,

Fray Gasparde Torresnosdescribeuna situaciónbastantesimilar a la producidaen la

mt

63 En algunasregionesde Sudamérica,y en concreto en la costacentral del Perú, las perdicesse

manteníanen cautividad,como las tórtolasen las regionesde Ecuador,y así nos lo describeMiguel de
Estete:- -- -

“Luego al siguientedíasepartió el capitány sefue a dormir a un puebloquesedice
Llachu, quese lepusonombreelpueblode las Perdices,porque en cada casa había mt

muchasperdicespuestasenjaulas” (Esteteen Xerez, 1985: 135-136).
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isla de la Puná.La expediciónespañolaestáinternándoseen el territorio de un cacique,

el cualsalearecibirlos,y en señalde amistad,les entregaunaseriede alimentos:

“Y nos trajeron de refrescoen señalde amor,pescadococidoy tórtolasy bollos,

yamorquepor otro nombresellama chicha (Torres(1597),1976a:22).

Un poco másadelante,Fray Gasparde Torres(1976a:32) nos especificaque,

saliéndolesa recibir otro principal, de la zonade Aguateme,les agasajócon tórtolas,

bollos demaízy yamor.

En el bosquetropical secrían en cautividadnumerosasespeciesde animales,

especialmenteaves. Entre los indios Shuardel oriente ecuatoriano,se han registrado

palomasdomesticadas,ademásde otras aves, como papagayos.(Mashinkiaset al.,

1988: 120). Por tanto, tenemosconstanciaetnográfica,pero tambiénhay referencias

etnohistóricasque noslo aclaran.Citemosun comentariode 1620 sobrelos indios de la

regiónde Maynas:

“Hay muchadiferenciade cazasde volateriaa propósitopara elsustento,comoson

pavasrealespardas, negras,matizadasde blancoy tocadas;francolinas,piuclos.

pauxies,papagayosdediferentemaneras,guacamayas;y todasestasaveslascogen

tambiénpequeñasy las crían domésticasen suscasas,y grandeslas cazan con

cerbatanasyvirote conyerba” (Saavedra,(1629)1965:247).

En Esmeraldas,secriabanestasaves en cautividad,y volviendo a citar a Fray

Gasparde Torres, queserecorrióla provinciaen 1597,encontramosque, los indios de

Aguateme:”tienen...pájaros de muchasmaneras,papagayos,pabas . El comentarioparece

referirsea que los crían en cautividad.Es curioso, sin embargo,que las tórtolas no

figurenentre las especiesque M.B. Medina(1976: 68) identificó en 1600, comoparte

del banquetede una fiestaque los indígenasy mulatosrealizanen Esmeraldascada6

años, y que celebraronen su presencia.Mencionagallinas, perdices,jabas,jaugíes,

pavas, faisanes,garzas,tucanes,y pájarospequeños,pero no dice nada a cerca de

tórtolas. Estafiesta (que duró 10 días) consistíaen quetodos los miembros(chicos y

grandes;aunquemujereshabíapocas)del grupo,mulatose indios, llevasentodo tipo de

pájaroscazados.

De todas formas debemostenercuidadode no confundirnoscon las palomas

domésticasquefueron introducidaspor los españoles,comonosadvierteGarcilasode la

Vega:
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“Hay palomastorcazascomo las de acá, en tamaño,pluma y carne; llámanles

urpi’; quiere decirpaloma;a laspalomascaserasquehan llevadodeEspañadicen

los indios ‘Castilla urpi’... Hay tórtolas ni másni menosquelas deespaña,siya en

el tamaño son algo mayores, llámanlescacahué (Garcilasode la Vega,

1976: 193).

En 1808, se relacionanlas aves domésticasen el pueblo de Santa Marta de
a

Atuntaqui, en la sierranorte,y se incluyenlas palomas(aunqueen estecasopensamos

que setratade las de Castilla),junto a los pavos,patosy gallinas (Aguinaga,1992: 720)
a

También hay que considerarque las tórtolas en ciertas ocasioneseran tan
abundantesquepodíanconsiderarseauténticasplagasparalos cultivos,como sucedíaen

a

Quito, hacia1570,cuandodice el Anónimo de 1573 que:

“En las labranzasde los indiosy en las demás,suelenhacerdaño tórtolas,porque a

hay muchascantidadesde ellasy gorrionesy otros pájarosy algunos venados”

(Anónimo de Quito (1573), 1991: 198)
a

En casitodos los comentariossobrelazonade Quito o la Sierranorteen general,

las palomasy tórtolas se incluyencomo partede la faunadisponibleparala caza(Orive a

(1577) 1991:259).

- iQué fuecrimero?...Lasgallinas

.

Benzoni,que observóen fechastempranas(entre1547-1550)las costumbresde

los habitantesde la costaecuatoriana,comentaal referirsea la zonade Manta,que “hay a

muchosciervos, puercosy gallinas de raza española” (Benzoni,1985). La rotundidadcon que

afirma que setrata de gallinas “de razaespañola”,paradejarbien claro que no está

haciendoreferenciaal pavo, conocidocomo gallina de indias o americana,o a otras

gallináceas,no nos hacedudarsobreestehecho. Ahora bien, la cuestiónconsisteen

dilucidarsi setratade unaintroducciónanteriora laconquistao productode la difusión
mt

europea(biencomerciodesdelas Antillas o México, antesde que llegaranlos primeros

conquistadoreshastalos Andes,o bienresultadode los primeroscontactoscon éstos).

Paralas fechasen que sedesarrollael primerviaje de Pizarro,ponemosen duda

que haya podido producirsela difusión de la gallina en los Andes septentrionales,
mt

puesto que las reducidashuestescastellanaspadecierongran hambruna,y habrían

devoradocualquieranimalcomestibledel quedispusieran.

Sin embargo,en el segundoviaje del conquistador,cuandoseencontrabanen la

costa ecuatoriana,hizo su aparición un barco cargadode alimentos que provenía

a
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directamentede Panamáparanegociarcon los desesperadossoldados,a los queel hábil

comerciantecobrabaexorbitadosprecios(biena travésdepagarés,o bien a cambiode

lasjoyasquelos conquistadoresibanrobandoa los indígenas).Es muy probablequeen

este barco, cargandode “suculentosmanjares”, llegaran las primeras gallinas al

territorio sudamericano,y que entoncesse produjeran tratos con los mercaderes

indígenas,quieneshabríanadquiridolas aves.

Tambiénsabemosque la gallinaseadaptamuybien a casitodoslos ecosistemas

(salvo las grandesalturasdel Cuzco, dondeal menosdurantelos primeros30 añosno

pudo reproducirse)(Garcilasode la Vega, 1976, II: 253), y que su difusión esmuy

rápida.Tal vez,seextendieranen tangran manerapor todala costa,desdeestaprimera

introducciónde las gallinas,o incluso,de otros intercambioscon mercaderesde pueblos

de la cosaperuana,que algunosespañolesllegarona pensarque setratabade gallinas

autóctonas,puesen su primeravisita algunasciudadesindígenasya encontrabaneste

avedoméstica.

El planteamiento(unarápidaintroducciónsimultáneaa la conquista)hastaahora

parecerazonable,sin embargo,algunosdatoshacenpensaren la posibilidad de una

penetraciónde la gallina en tiempos prehispánicos,desdeel áreadel suresteasiático.

Varios investigadoreshan sugerido la existenciade una gallina indígenaamericana,

puestoque muchasexpedicionesa pobladosrecónditosencontrabanestos animales

domésticos64.Sauer (1953: 134) propone incluso como descendientede este tipo

indígena,a la actualgallina araucana,que como rasgocaracterísticodestacaporponer

huevosde color azul. Entrelos paisesdondeexistela gallinaamericana,semencionan

CostaRica,Colombia,Ecuador,Perú,Bolivia y Chile, e inclusoBrasil65.

CharlesA. Reed (1977: 937) da por supuestotambiénque el único animal

introducido en tiempos prehispánicosal Nuevo Mundo, desdeel Viejo, ademásdel

perro, eraunavariedadde gallina. Susafirmacionessebasanen los estudiosde Carter

(1971), quien a su vez sugiereuna introducciónplural, de diversostipos de gallinas

64

En las conversacionesentreCortésy Moctezuma,retratadasen el Lienzo deTlaxcala, (ver dibujo en
The Ancient Americas(Townsend,(Editor), 1993:pág 16) aparecengruposde perdicescomo presente
del emperadoraztecaa Cortés,junto conotrasavesenjauladas,un venadoatado,etc.
65 El investigadorchilenoR. Latclnnames otro de los estudiososque tambiénsostienenla existenciade
una gallina autóctonaamericana. Fue rebatido en sus argumentospor un etnólogo sueco, E.
Nordenskióld,queexplicabala presenciade las gallinasen Brasil, a partir de la expediciónde Cabrala
las costasbrasileñasen 1500 (Vivante, 1953-54:211).
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(japonesas,hindúes,chinas...).En Asia estasgallinas tenían un función ceremonial,

estabandestinadasal sacrificio o secriaban como animalesde pelea,tambiéncon un

simbolismoritual.

Los rasgos morfológicos “asiáticos”, distintivos de estasgallinas autóctonas

(frente a la castellana)sedanla ausenciade cola, la pequeñacrestacarnosa(de color

negro)y dosplieguescolgantes,plumasal revés,puestasde huevosazules,etc. (Carter,

1971: 210).

Además se quiere aportar como prueba la existenciade vocablos propios,

diferentes del castellanoy del portugués,en las distintas lenguas indígenaspara
e

denominara las gallinas (Carter, 1971: 180). Sin embargoel propio Garcilasode la

Vega en 1609 ya quiso aclararque con la gallina sucediólo mismo que con el gato
a>

doméstico,quelos indiosnombraronde formadiferentea los españoles:

digo esto porque no entienda el españolque por darle los indios nombre
a

diferentedegato> los teníanantes,comohan querido imaginardelas gallinas...De

las gallinas escribeun autor que las había en el Perú antes de su conquista> y

hácenlafuerzapara certificarlo ciertos indicios quedice quehaypara ello, como U

que los indiosen su mismolenguaje,llaman a la gallina ‘hualpa’y al huevo‘ron to’,

y que hay entre los indios el mismorefrán que los españolestienede llamar a un a

hombregallina para notarle de cobarde” (Garcilasode la Vega, 1976, t. II:

247 y 251). a

Es muy significativo que la cuestióna cercadel origen autóctonode la gallina

preocuparaya en 1600. Lo queevidenciaqueno es un asuntomuy claro,y quedesdeel mt

primermomentosorprendióla tempranapresenciade estasavesen Sudamérica.

Parapoder continuar, debemosdar por válida, como hipótesis de trabajo, la

existenciade una gallina americanaen territorio ecuatoriano.En este sentido la
a

arqueologíano aportaningún dato,puestoque no seha identificado gallina en ningún

yacimientohastael presente66.

Setratadaentonces,de unaintroduccióntardía.Hay quedestacarquede las citas

más tempranas,una correspondea la mencionadaanteriormente,por Benzoniparala
mt

mt
66

Tambiénes posiblequesi se consignaragallina,el arqueólogooptarapor reconoceresenivel como
revuelto,o con intrusionesposteriores.Desdeaquí solicitamosla colaboraciónde los investigadoresdel
áreaandinaparareseñaren susinformes, aunqueseaen forma de notas,la presenciade restosde estas mt

aves,y poderasí salir dedudas.

a
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costade Manta, la zona de comerciantesmás importantesde Ecuador,y donde se

practicabanviajesa largadistancia.

En 1530, una fecha muy tempranapara el área sudamericana,los españoles

lleganalpobladode Caña,enel nortede Perú,allí DiegoTrujillo encontrógallinas:

“Llegamosa Caña, quees unapoblación grande de muchacomiday ropa de la

tierra... En esteasientose hallaron gallinas de Castilla, pocasy todas blancas”

(Trujillo, 1985: 199)

Otroscomentariostambiéntempranos,mencionangallinas de CastillaenMoco-

Moco, cercade Huánuco,como la Cartade JuanPérezde Guevaraa GonzaloPizarro,

don de dice:

“y llegando acá (a Moco-moco), hallé gallinas de Castilla e indios que se

entendíanla lenguadel Cuzco” (Pérezde Guevara,1965: 169)

Fijémonosen el datoaportadoporTrujillo, aquien llamó la atenciónque todas

las gallinasque observóen Caña,fuerande color blanco.Es evidenteque en estecaso,

setrata de una selecciónantrópicay muy probablementevincula estasaves con algún

tipo de ceremoniade sacrificio,como sucedecon los camélidosde esemismo color. En

estosprimerosmomentos,debemosrelacionarlacríade la gallinaconlas élites y con el

cumplimientode funcionesreligiosas.En Brasil, tambiénseprefiereel color blanco,

porqueutilizan las plumasde estasgallinasparalaelaboraciónde tocados(Carter,1971:

212).

Pero,si existíaunaraza“asiática”, ¿cuálfue la causade su desaparición?.Esto

tambiéntendríaunaexplicación,en primerlugarel mestizajecon gallinascastellanasy,

por otro lado, en los añosprevios al 1573 comentael Anónimo de Quito (1991: 200)

que seprodujo una granpesteque afectóa todas las gallinas, las cualescaían muertas

mientras andaban,con los hígadoshinchados,“donde ha venido a haberpenuria de ellas”.

Poco despuésfueron sustituidaspor pavos domésticosprocedentesde Nicaragua,

resistentea la enfermedadque afectabaa las gallinas, y finalmente sereintrodujo la

gallinadomésticadel Viejo Mundo.

Sabemostambiénque las grandespestessesuelenproduciral contactode dos

especiesque han permanecidomucho tiempo aisladasy que no tienen los mismos

anticuerposanteenfermedadescomunes.En estesentidoesposible que el contactode

unasgallinascon otrasextendieraalgúnvirus queexterminaraa la razaautóctona.
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Sea como fuere, una vez introducidas la gallinas del Viejo Mundo, se

multiplicaroncon gran facilidad. En pocosaños,la gallinaseconvirtió en un objeto de

intercambioy de tributaciónfrecuente.En Mantalos indígenascon vistas comerciales,

salíana vendera los navíosel pescadoy las gallinasque criabanen el poblado(Salazar

de Villasante (1570)(1991: 90). En Otavalo,en 1583, se mencionanya dentro de la

faunacomún (Paz Ponce, 1965: 239), e incluso se estableceun tributo anualde 5572

“aves de Castilla”, la mitad machosy la mitad hembras,entrelos indios de Otavalo,

Cotacache,Tontaqui, Inta, Tulia y SanPablo,con lo quecorrespondendos gallinaspor

indio tributario, ademásde dineroy mantas(Zorrilla, Diego, en Ayala Mora (ed.)1988:
a

82). En todas las tributacioneslas gallinas, y los huevosporellas puestos,forman uno

de los principaleselementos,tanto para el encomenderocomo para el camarico,al
a

sacerdote.

- Mamíferos

:

a
Veamosalgunasotrasespeciesde animalesquepudieronhaberdeambuladopor

los pobladosprehispánicosde Ecuador,antes de la conquista,y que aunqueno son

propiamente domésticos, sí puede considerarseque sufrieron cierto grado de

domesticación. a

Frecuentementese mencionan pecaríes (Tajassu pecad) como los animales

domesticadospor los indígenasactualesen el bosquetropical. Realmenteesun animal mt

fácil de amansar,que tiene costumbressimilares al cerdo y hábitos gregarios. Las

evidenciasarqueológicassobreel consumode estaespeciese concentranen la costadel mt

Ecuador,dondeel ecosistemaesmás apropiado,y seha identificadoen Vegas,Valdivia
a

(donde parecehabersido más proporcionalmentemás frecuente),Tolita, Atacames,

Milagro y JamaCoaqueII.
a

En Colombia prehispánicaeran frecuenteslas guantaso pacas(Agouti paca)

criadasen las aldeas,hasta el punto que algunos autoressugierenque estabancasi
a

totalmente domesticadas(Pulgar Vidal, 1952: 170). En Ecuador, sus restos son

frecuentestanto en la costa(Valdivia, Tolita, Atacames,Jama CoaqueII, Milagro-
a

Quevedo)como en la Sierra, (Pirincay, Cochasqui,y Chaullabamba),en esteúltimo

casoidentificadapornosotrosen Jardíndel Este(ver Informe 1). a

mt

mt
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Aunqueotrosmuchosanimalestambiénseríancriadosen cautividad,talescomo

monos,coatíes,guacamayos,felinos,etc,estasdosespeciesque acabamosde referir son

las quepudieroncriarsepreferentementecon la finalidadde servirde alimento.

2.2.5.-4ftmggtgc¡~:

Acabamosde describirlos sistemasde obtenciónde la proteínao de las materias

primasde origenanimal,y hemosterminadocon el controlmásdirecto de lamismaque

esladomesticacióny crianza;ahora,vamosaver cómo selas arreglabanlos gruposdel

Ecuadorprehispánicopara, una vez sacrificado el animal, mantener,conservary

prepararla carneparael consumo.

2.2.5.1.-Procesamientodelpescadoy de/acarne

.

Veamosacontinuacióncuáleseranlos procedimientosque seseguíanunavezse

habíacapturadola presa,paraprocesarla carne.

2.2.5.1.1.-Técnicasnara la conservacion

.

Aunquela abundanciade pescadoen algunaszonashacíade ellos un recurso

inagotableparalas técnicasdecapturaprehispánicas,la necesidadde almacenamientoy

conservación,con varios fines ceremoniales (festines), de estatus (acumulación),

comerciales(intercambio)o simplementealimenticios,propició el desarrollodetécnicas

de procesamientode los pescadosy la carne, entre las que destacandos: salado y

ahumado.

- &dgilQ.

El saladoconsisteen la aplicaciónde sal molidasobretrozosde cameo pescado.

La sal actúacomoabsorbentede lahumedady consigueresecarla carne.

Olaf Holm (1954: 217) comenta la posibilidad de que la obsesiónde los

españolespor achacarla enfermedadde la verrugaperuanaal consumodel bonito, se

debaal mal saborparael paladareuropeode estepescado,que habíasido procesado

parasu conservación,con tierras salitrosas.El bonito eracortadoen trozosy éstosse

enterraban hastaque la carneadquirierael sabor y blanduradeseada.Esastierras

salitrosascumpliríanla funciónde la sal común, desecandolas carnes,pero dabanun

saboramargo.

En Atico, en la costa del Perú el salado era un método empleadopor los

pescadorespara conservary comerciarsu producción,como comentaVásquezde

Espinoza(enMasuda,1982: 101)que “pescanmuchacantidaddepescadoquesalany llevana la
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sierra”. Alfredo Altamirano (1987)utiliza un sistemade análisisquímico conocidocomo

“reacción de salinidad” sobre los restos de huesos de peces recuperadosen los

yacimientos, concretamenteen el sitio Chimú de Bayoras, en Piura, para medir la

cantidadde salesen el tejido óseo,y confirmarque la técnicade procesamientoera la

del salazón.En Ecuadoraúnno sehahecho.

La sal es un bien muy estimadoy no siempre se disponende suficientes

cantidadesparaprocesarlos alimentos,por lo que sebuscanotrassolucionessimilares.

En el oriente era costumbreconservaralimentos tales como carnesy pescadospor

mediodel ahumado,de lo que tenemosconstanciadesdeépocacolonial (Magnin (1740)

1989: 22). El procedimiento también es utilizado por los Chachis de Esmeraldas
a,

(Mitlewski, 1985: 84; Maestro, 1979: 338) y consisteen colocar los peces,una vez

destripados,lavadosy cortados,en pequeñasrejillas de maderasobreel fogón, que arde
a

con maderahúmeda,o con una olla con aguaparaevitar que se resequedemasiado.

Luego seenvuelvenen hojasde plátanoy puedenconservarsevarios meses.Antesde
a

comerlo lo cuecen.Prefierenel sabordel pescadoahumadoal salado.Este pescado

cocidoes el que ofrecíana Fray Gasparde Torres (1597) (1976:22y 32) los caciques U

del interiorde Esmeraldasen señalde bienvenida.

No sólo era apreciadocomo regalo o señal de amistad,también se comerciaba a

con él. En Quito se encontrabapescadoahumadoen los mercadoshastamediadosdel

XVII (R.G.I, 1965, II: 76 en Estrella, 1988: 59). Sabemosque en el emplazamientode mt

Quito existía un gran mercado indígenay es posible que estacostumbrede vender

pescadoahumadotengatambiénsus raícesen tiemposprehispánicos. a

La carne,ademásdel pescado,también se ahumaba.El comentariode Ciezade
a

Leónsobreel sabrosogustode la carnede venadode PuedoViejo, creemosque estáen

relación con el procedimientopara su conservación.El pescadosalado,con “tierras
a

salitrosas” les resultabade desagradablesabor, sin embargosobre la carne de los

venados,tratadade otramanera(no salada)dice:
mt

“...y muchosvenadosdela mássingularcarneysabrosaquehayen la mayorparte

del Perú” (CiezadeLeón, 1984: 216).
mt

Creemosqueel procesamientode la carneen lacosta,a diferenciadel quehacen

en la sierra de los Andes,donde se deja desecaral sol, debía incluir el ahumado,
mt

a
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posiblementecon determinadasmaderasaromáticas,que conferíana la carneun sabor

peculiar, al que ademáspodían estar acostumbrados,puesto que los embutidos de

algunasregionesespañolassufríanestemismoprocedimientodesecado.

- Asoleado

.

Consisteenel secadode lacameo del pescadoal sol. Generalmenteformaparte

del procesoen combinacióncon el salado,cuya finalidad es desecar,extraertodo el

agua de la came o el pescado,para evitar su putrefacción. Comentael Licenciado

Salazarde Villasanteque los indios de cercade Riobamba,donde:

salen20 muchachosde la doctrina de indios con garrotesy a mediodía traen

300conejos,loscualessecanlos indiosal sol,y losechanen susguisadoscocidos,

que llaman logro, con muchoasí’7” (Salazarde Villasante (1570), 1991:

85).

Estacita ponede manifiestoqueno sólo seprocesabala carnede los venadoso

de las llamas, también los pequeñosanimalesde caza, como el conejo (Sylvilagus

brasilensis) cuando eran capturadosen tan gran número como el que se refiere,

terminabansiendosecadosparasu conservacion.

Este procedimientode secadode la carne,previamentepreparadaen tasajoso

tiras esel que sepracticaen áreaandinaparala preparacióndel charqui. Generalmente

suelerealizarseconcamedecamélidos,pero tambiénde venadosu otras,comocomenta

parala costanorte de Perú,JuanRuiz de Arce (1964: 87).~”elpescadohócenlopedcgosy

sácanlo al sol y asimismo la carne” , o el comentariomás explícito de Paz Ponce

(1583)(1991:240):”También hay otros indios cazadoresquecazan muchosvenadosy los venden

hechoscecinasa otros indios . La cecinaes carneseca,en grandestrozos (es el modo

castellanode describirel charqui).

Evidenciasdel pescadosecoen Ecuador,tambiénsonmencionadasporRuiz de

Arce (1964: 83-84), parala isla de la Puná:”Hallamos en ella muchomaízy... muchopescado

seco...”

La coccióndel pescadopermitesu conservaciónduranteunosdosdías, siempre

y cuandosemanipulesin contactocon las manos,paraevitartraspasarlas bacteriasque

67

Quieredecir“locro conmuchoají” (observaciónpersonal).El locro es un guisoquehoy día constituye
uno de losplatosmássabrososde la gastronomíaecuatoriana.
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descompondríanla comida, (Mitlewski, 1985: 84). De estamanerael pescadopuede

conservarsealgún tiempo, y esposiblesutransporte,tal y como hacíanenel interior de

Esmeraldasen el siglo XVI:

llegaron ocho indios naturalesdesta tierra sujetosa don Diego Natinquilla, y
e

nos trageron de refresco en señal de amor, pescadococidoy tórtolas y bollos,

yamor (FrayGasparde Torres,(1597)(1976a:22).
u

Pareceque estesistemade cocerlos pescados,así como el saladodondela sal
fueraabundante,eranlos métodosempleadosparala conservaciónallí dondeel aireno

a,

era seco y la humedadrelativadel ambienteno permitíaun curadode la carnepor su

exposiciónal sol,como en laProvinciade Esmeraldasy partede Manabí.

Aunquelas referenciasencontradasse sitúan ya en el siglo XVIII, nos parece

interesantecitar otra de las formasde conservarunode los pocospecesquese obtienen a,

en las aguasde la Sierraecuatoriana,al que ya hicimos referencia,la preñadilla.Este

pequeñopez, que se pescaen grandescantidades,se ‘escabeehea”(Alsedo (1766),

1915: 80) entero,pues no tiene escamas,y así se puedeconservary comerciarcon él.

Así escabecheadolo llevanavendera Quito, dondesonestimadospor no tenerotro tipo e

depescado(Juany Ulloa, 1990: 392). El procedimientoconsisteen freírlos (por lo que

luego se conservaránen la grasa)y meterlosen unospondos,que regalana los curasy —

personajesprincipales(Alsedo (1766) 1915: 25). En elperíodoprehispánicoes evidente
mt

quetambiénse debíaproduciralgún método de conservación,posiblementesimilar al

descrito,y el almacenamientoen unostipos cerámicosmuy concretos,los pondos,que
mt

tendríanunas característicasespecíficaspara facilitar el depósitoy extracción(boca

ancha), la conservación(cuerpo estrechoy alto, para que no entre aire), por lo que
a

habríaque buscarla difusión y origen de algún tipo cerámicosimilar por la serranía

norte del Ecuador,especialmenteen tomo a Otavalo. Una forma similar a la que mt

acabamosde describiresla quesedaen lazonade los Pastos.

2.2.5.1.2.-Preparaciónde la carne ydel pescado. —

En otras ocasionesno se pretendeconservarla proteína,sino consumirlade

formamáso menosinmediata,y paraello tambiénsesiguenunospasos. a

Una vez cazadoel animal se le debequitarel pelo,paralo cual, los indígenasde

la región del Napo, introducenal animal en el fuego, y luego lo raspan.Despuésles

quitanlas vísceras(Mena, 1996: 128). Con las plumasde aveshacenlo mismo,sacando
mt
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primero las que vayan a utilizar paralos adornos.La carnela cortan en pedazosy la

ponenacoceren recipienteso bien la asandirectamente.

Según Altamirano (1987: 40) a partir del color del huesorecuperadoen el

yacimientoesposible averiguarel procesode preparaciónque sufrió. Los huesosde

color marrón oscuroy rojizo han sido asadosa la brasa, mientras que los de color

marrón claro han sido hervidosen ollas cerámicas.El color amarillento, que suelen

tenerloshuesosde los camélidos,esdebidoalprocesode fabricacióndelcharqui.

De esta manera la mayor parte de los huesos de mamíferos que hemos

identificadoen los yacimientosde la Sierranortehansido cocidosen ollasdebarro,y

los de camélidoshanservido para la fabricación de charqui. En la costa,por lo que

hemospodido comprobaren los restosrecuperadosde Atacamesy La Propicia, los

huesosdepescadosmenorestienencoloracionesoscurasque indican queseconsumían

asados,mientrasque las grandesvértebrasde atúnidos,sugierenqueel pez habíasido

despedazadoy cocido,al igual que los de mamíferos.

En el interior de la provincia de Esmeraldas,un plato típico realizado con

pescadoservíaparallevar de viaje. Se trata de los bollos de maíz rellenosde pescado

cocido “a manera de empanadas”como cuentaFray Gasparde Torres((1597) 1976: 30).

Entre los Chachis el pescadofresco se consumecocido, mientras que el salado o

ahumadoseprefiereprepararen sopaso guisos(Mitlewski, 1985: 85).

En Riobambaacabamosde ver cómo se preparabaun locro, (plato tradicional

ecuatoriano),con lacarnedel conejosecadaal sol. El locro esun básicamenteun guiso

realizadoconunabasede vegetal(generalmentepatata),aunquevaríanlos ingredientes.

Suele llevar un añadidode proteínaanimal, (que hoy día suele ser cuero de cerdo,

sangre,cuy,etc), función queen el ejemploreseñadocumpleel conejodesecado.

2.2.6-La faunave/usoartesanal

.

Vamosa tratardesepararla utilizaciónde las diversasespeciesde animales,por

distintostiposde industrias,pero debemosteneren consideraciónquela mismaespecie

puedeserempleadaparamúltiples fines, como sucede,por ejemplo,con el camélido.

Esteanimalhaservidotantoparala alimentación,comoparala fabricaciónde útiles con

sus huesosy de calzadocon su piel, ha servidopara el sacrificio y la adivinación, su

pelo haproporcionadomateriaprima paralos textiles,y sobretodo ha sido empleado

comoanimaldecarga.
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2.2.6.1.-La Fabricaciónde Textilesyadornos

.

Dentrode la fabricaciónde textilesconsideraremos,siempreateniéndonossólo a

la interrelación con el mundo animal, la materia prima que puedeobtenersede las

diferentes especiesanimales, prescindiendopor tanto de otros tipos de fibras.

Igualmente,tendremosen cuenta aquellosproductos de origen animal que se han

utilizado comocolorantesparalos textiles.

2.2.6.1.1.-La materiavrima de origenanimaL

- &La~ decamélido: a,

Los dos camélidosdomésticospresentesen Ecuadorson la llama y la alpaca.

Generalmentela primeraseutiliza parael transportey la segundaparala produccióndc

fibra. Ambasson tambiénproductorasde carne,que, como acabamosde ver, se seca

a
paraelaborarel charqui. Sin embargo,la llama (Lamoglama) no esuna únicaespecie
uniforme, y al igual que sucedecon otras especies,como el perro (Canísfamiliaris),

a
presentamultitud de “razas”. Flores Ochoa menciona la existencia de dos tipos
principalesde llamas: Qara,de pelo corto y gran tamaño,y Ch’aku, algomáspequeña

quela anteriory con fibra largay suave.Estasvariedadesobviamentesonproductode

la selecciónde los cruces.Probablementeporlas dificultadesde criar alpacasparafibra
a,

en altitudesinferioresa los 4300 metros, sefueron seleccionandollamascon el pelo

abundante,puestoque éstasson más resistentesy puedenhabitar incluso en la costa, a

sustentándosede pastosmenossuculentos.

La crianza de alpacas requiere unas condiciones precisas,puesto que este —

camélido,a diferenciade las llamas,necesitapastosfrescosparasualimentación,y unas

condicionesde altitud, temperatura,etc,paraquela fibra seade alta calidad. a

Determinarlas razasde los camélidosencontradosen lós yacimientosesbastante

complejo, como demuestran los estudios que intentan establecer criterios de

diferenciación(Altamirano, 1983; Wing, 1977a). En Pirincayel análisis osteométrico

pusodemanifiestolapresenciade un camélidoqueno seadustaal tipo-dellamani al de mt

alpaca. Es algo menor que la primera pero mayor que la segunda.Aparentemente
m

correspondea una variedadde camélidoque seha denominado“llama de Riobamba”

(Gilmore, 1963: 437),y queerade un tamañomenorque las llamasperuanas.Pensamos

68 A diferenciade las ovejas, los camélidosposeenpelo y no lana,ya que el pelo cuandose cortacae

sueltoo enmechones,mientrasquela lanaforma el conocidovellón (JaramilloCisneros, 1984:41). Por —
tanto,hablaremosde peloy no de lana,al referimosa la fibra de los auquénidos.

mt
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queestetipo de llamasdebíasercriadaparala obtencióndepelo,en aquellasregiones

en las que la alpacafuera dificil de mantener,y quizáconstituyerauna razaautóctona

del Ecuador.

Ademásde los restosóseos,contamoscon otras evidenciaspara afirmar la

existenciade tejidos de lana.En el Pucaráde Rumicucho,de las culturasCaranqui/Inca,

seencontraronun gran númerode artefactostextiles (agujas,torteros,templadoresde

hilo, lanzaderas)(Almeida, 1984: 79-82) que junto al gran número de restos de

camélidos,sugierelautilización intensivadela fibra animal.

Existenreferenciasa la tributación de tejido de calidado cumbi, realizadocon

pelo de alpacao de vicuña.Sin embargo,estono significaquesemantuvieranrebaños

dedicadosa laproducciónde materialesde calidad,puestoque el peloeraentregadosin

tejer, y a cambio los artesanosdevolvían la prendaconfeccionada.Así tributaban

algunosartesanos,seguramentemitimaes incas, que habitabanen el pueblo de Urin

Chillo:

“E que solíanservir a los higasen traelles leñaypaja, ... y algunosyndiosque

sabíanhazerrropa de cunbi le hazíanalgunarropa de lana quesusmayordomos

les davan (Visita al pueblode Urin Chillo, de 1559, en Landázurí

(comp.)1990: 201).

- La y/urna

:

Es un materialextremadamentedelicado,del queno tenemosconstanciadirecta

para el período prehispánico,pero su utilización queda patente en comentarios

etnohistóricoso en la iconografiade estasculturas,especialmenteaquellasfechadasen

el DesarrolloRegionalde la costaNorte, (Tolita y Jama-Coaque).Se trata de figuritas

antropomorfasquesemuestranataviadascon suntuosostrajesde plumas.

El trabajo de la pluma para la confecciónde adornos,(penachos,pendientes,

telasemplumadas)debió iniciarseen períodosbastantetempranos.Hemosde recurrir

nuevamentea las investigacionesrealizadasen las desérticascostas de Perú, para

encontrarobjetosconservados,quenospermitanestablecerunacomparación.Yacovleff

(1933)realizó el estudiode varios objetosencontradosen Paracas,confeccionadoscon

plumas de especiesde loros, guacamayos,colibríes y otras aves (halcón, cóndor,

tunqui...). Las plumasde mayor tamañoestáncosidaso atadasal hilo, pero las de los

colibríes y otros minúsculospájaros,seencuentrannormalmentepegadascon resinas
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(especialmentea objetoshechoscon calabazas).La técnicaprincipalconsisteen atarlas

plumasa unhilo de algodónqueluego escosidoa la basede tela, tambiénde algodón.

En México, los amantecaseran especialistasen el tejido con plumas,hacían

mantascon plumón, que hilaban con el hilo de algodón, y también con plumas,

atándolaspor los cañoneso pegándolascon resinas(Johnson,1989),al igual quehacían

los artesanosandinos.Hemosde suponerqueestasmismastécnicasse aplicabana los e

textilesecuatorianosquevemosreflejadosen la iconografia.

Las aves que suelenutilizarse con mayor frecuenciapara la manufacturade

objetos de plumería, son seleccionadaspor sus brillantes colores, su tamaño, y su
a

abundanciay variedad,destacandoespecialmentela familia de las Psittacidae,los loros

y guacamayos.Las plumasse podíanobtenerde dos formas,bien capturandoanimales
a

silvestresy arrancándolesalgunasde sus plumas,o bien criándolosen cautividad,e ir

despojándolesde las plumasamedidaque éstasibancreciendo.
a

El primer sistemadebió serutilizado en algunasregiones,paracumplir con el

tributo impuestopor los incas,segúnsedesprendede los testimoniosetnohistóricos.A
u

cercadel segundométodo, contamoscon la presenciafisica de los restosóseosde

especiesde loros en yacimientosubicadosen regionesen las que las especiesno son u

autóctonas.

En este sentido, en nuestra investigación sobre la fauna de Cumbayá, a

identificamoslos restosde un guacamayo(Ara sp.)completo,en el sitio deLa Comarca,

(Gutiérrez e Iglesias, 1995: 412). Al ave se le había fracturado, con seguridad a

intencionalmente,el húmerodel alaizquierda,paraimpedir suvuelo. Cuandoseenterró

como acompañamientodel difunto el huesose encontrabaya completamentefusionado. mt

Nosotroshemosinterpretadola presenciade esteave en el contexto funerario,por su
mt

alto contenidosimbólico:avede color brillante, de procedenciaexótica,que sirve para

remarcarel statusdel personajeprincipal,pero además,esseguroquesusplumasfueron
mt

utilizadosen la reparacióno elaboraciónde vestimentasde plumería.

Tanto las aves vivas, a las que el artesano,bajo la dependenciao tutela del
mt

cacique, o éste mismo, iría arrancandolas plumas para restauraraquellas que se

hubieranperdido o roto, o inclusopara almacenarlascon el fin de fabricar un nuevo a

textil, como los textiles de plumeríaen sí mismos,constituyenelementosde prestigio

a

mt
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que van asociadosal cacicazgoy se heredancon el cargo. Es muy esclarecedorel

testamentode don AlonsoMaldonado,caciquede Otavalo,(1609)cuandodice:

“Ytem declaro que todas las camisetasde plumas de papagayoy llautos de lo

propioy camisetasde cumbe,camanteras69y patenasdeplata... son del dicho mi

hijo don Pedro Maldonadoporque le biene de derecho” (en Caillavet, 1982:

47).

Comentael padrePorras(1985: 62) que, los Caras,en la SierraNorte, llevaban

un gorro ceñido,en formade cascorematadopor dosplumasde ave,que caíana los

lados.Estaprenda,comootrasmuchasconstituyeun símbolode identidad,un indicador

de lapertenenciaaun grupodeterminado.

Parael Perú,Yacovleffcita un comentariodel cronistaVargasMachuca(Milicia

y Descripciónde las Indias: 155)sobrela utilizaciónde estasaves:

“Hay papagayosguacamayasde diferentescolores.Estepájaro esmuyfeo,pero de

muchoprovechopara el indio por la plumeríaqueles quitan,pelándolas,quepara

esteefectolas tienen mansas,y no hay perros que mejor guarden las casas que

ellas,porquesiempretienenestosguacamayossobrelas casas,y ensintiendogente

delejos, es tantala grita y vocesquedan, queforzosohan deestaravisadoslos que

viven en la población de queviene,y el que viene, en oyéndolassabeya que es

sentido”(en Yacovleff, 1933: 139)

Esta es una costumbregeneralizada,y encontramostambién referenciasen

Colombia, entre los Chimita, que domesticanguacamayoscon el fin de arrancarles

periódicamentelas plumas, parala elaboraciónde adornos(Legast1980:115)y entre

los Bororo de Brasil (Levi-Strauss,1986: 52). Paralos Shuar,del Orienteecuatoriano,

las plumaspreferidasson las de tucán(Rarnphatossp.), (Mashinkiaset al., 1988: 38),

especialmentelas pequeñasplumasamarillasy rojasdel pechode algunasespecies.

Evidentemente,los adornosque se realizancon estasvaliosísimasplumasno

forman parte de elementosde uso cotidiano, sino que se guardanpara ocasiones

ceremonialesespeciales.Y generalmente,sereservanparalos hombresde status.

A medidaque aumentala complejidadsocial,serestringeel usode la plumeríaa

los principales y señores.Si entre las sociedadestribales, que actualmentepueblan

69

Segúnel Diccionario de GonzálezHolguín ‘Camantira” designaa un “pájarillo comogolondrina,
negro y de alas azul claro, pecho colorado y en las espaldasverde”. BernabéCobo, describea la
camantiracomo un avede pechoy alasmoradas,con unamanchaenel cuello de colorazul oscuro,y el
resto del cuerponegro. Es evidente,como afirma Yacovleff (1933: 143) que se trata de especiesde
Tangaras(Tangara sp.).
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regionestropicales, como los mencionados,“cualquier” miembro del grupo puede

poseerun guacamayocomo animaldoméstico,y fabricarselos adornosde plumeríaque

necesitapara identificarse (como pertenecientea un grupo, clan, etc) y distinguirse

(como hábil cazador, poseedor de numerosas esposas,etc); al pasar a grupos

organizados,queintegraríanlo que en Antropologíacultural seconocecomojefaturaso

cacicazgos,se limita la posesiónde ciertos animales,como vimos, vinculándoseal

cargo,al status y prestigio del cacique, y trasmitiéndosecomo un elementomás de

poder. a,

Finalmente,en el estadoincaico, esel propio inca quien redistribuyetodos los
a,

elementosde prestigio entre sus familiares y capitanesy señoresvasallosa los que

pretenderecompensar(Garcilasode la Vega, 1976: 245), para ello almacenagrandes
U

cantidadesde bienes,entrelos quedestacan,aojos de los cronistas,llamativasplumas:

‘Eran tantoslos depósitosque avía de rropas muy delicadas, ... de plumasavía
a

depósitosde una plumería tornasolquepareqia oro muyfino; otrastornasol verde

dorado.Era la plumamuymenuditade unospaxaritospocomayoresqueQigarras...

aCrían estospajaritossolamenteen elpechoestaplumayadicha, queserápocomás

queuna uña dondela tienen... havía asimismootras muchasplumasde diferentes

colorespara este efectode hazerrropas que bestían los señoresy señoras,y no u

otros, en los tiemposdesusfiestas” (la negritaes nuestra).Pizarro, Pedro(1986:

99-100). —

En el último párrafode estacita sedefineclaramentela funciónde estostejidos.

Sólo los vestíanlos pertenecientesa gruposprivilegiados,tantohombrescomomujeres, mt

y no erande uso cotidiano, sino que estosricos textiles sereservabanparalas grandes

celebraciones. a

- El pelodeMurciélago

.

mt
Pedro Pizarro describe uno de los atuendos de Atahualpa, que le llamó

poderosamentela atenciónpor la finura y suavidadde la materia,y ante el interés
mt

mostrado,el Inca desvelósu procedencia:habíansido fabricados,para su padre,en

PuertoViejo con elpelode unosmurciélagos.
mt

En relacióna la posibilidadde hilarel pelocorto,de pequeñosanimales,no hay

másque recordarque en México sellegaronahilar plumonesde ave y pelo de conejo.

Garcilasode laVega(1976: 188)noscomentatamhíen,com~anépocaínca~casetilaba

el pelo de la vizcacha,un roedoraltoandino,para variar el color de la ropa fina que

mt
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tejían,y darleun tono gris claro.Generalmentelo que hacíaneracombinarestasfibras

animalesconalgodón,al hacerel torcidodelhilo en el huso,con el fin dedarunamayor

suavidad,variar el color, o simplementeparaque el tinte utilizado se fijara mejor, ya

queel algodónno retienebienel tintenatural(salvoqueseaañil o púrpura).

Velasco (1789) (1977: 193) menciona la existenciaen las áreascálidas de

Ecuadorde un murciélagode gran tamaño(Hatun-Mashu),de color obscuroy “lana

larga”. Es muy posibleque seaéstala especieutilizada. El animalseríaprobablemente

capturadocon redes,durantesu actividadnocturna.Estepelo seríaapreciadopor su

suavidad,y esobvio que formabapartedeun símbolode poder.Más adelanteveremos

también la importancia simbólica que los murciélagoshan tenido en las culturas

ecuatorianas,y muy especialmenteentre las gentes manteño-huancavilcas.El

murciélagoesun animalvinculadocon el cacique,y no es de extrañar,que al igual que

sevistenpielesde jaguar,o plumasde águila, setratarade fabricar mantasdepelo de

murciélago,como elementode prestigio. El inca, por otra parte, se apropia de los

elementossimbólicosde poderde las regionesalas que somete,o quepretendesometer.

- Otros materia/esde origenanima/no constatadosen Ecuador: La Seda

.

No queríamosdejar de mencionarestetipo de fibras obtenidasde insectos

lepidópteros,parareflejarel escasoconocimientoque seposeea cercade las artesanías

textilesy engeneralde la culturamaterialde los gruposamericanosprehispánicos.

Cuando leí el comentariodel Padre Velasco (1789) (1977: 237) sobre la

existenciade un gusanode sedadiferente del que se difundió desdeChina por el

Mediterráneoy que Españallevó a América,he de reconocermi escepticismo,másaún

tratándosedel controvertido “historiador”. Añadía, el mencionadoautor, que los

capullossonde un grantamañoy de sedamuy fuertey suave,anidandoenárbolesque

no son las moreras(que como esbien conocidoesel alimentoprincipal, por no decir

único, del gusanode seda“chino”). En el siglo XVIII, el PadreVelascoencontróy

observóestosinsectosen la provinciade Popayán,de la actual Colombia,sugiriendosu

presenciatambiénen otraspartesdelterritorio norandino.

Investigando con mayor profundidad este tema, una vez estimulada la

curiosidad,encontramosotras referencias,etnográficasy arqueológicassimilares. En

Tuxía, en la regiónMixteca, segúnTudelade la Orden(1993: 93) seconocenciertos

gusanossilvestrescon cuya seda se tejian pañuelos.Lamentablementeno refiere la
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especiedel insecto, ni sabemosde dondeha obtenido la información, lo que podría

servirparacompararcon las que semencionanparaotrasregiones.

En Catamarca,Argentina,tambiénerautilizado un gusanoaborigenque produce

una “sedanatural”. Estegusano,de la familia de las Saturnidae,pertenecea la especie

Rothschi/diasp. (Kriscautzkyet al., 1984: 82), críaen arbustosy árbolesde bosqueseco

(de espinal),recibiendo,entre otros, los nombresde “coyuyo” y “cuncuna”. En Chile

tambiénsehaempleadola sedade estegusano.La telaque se consiguecon susedaes

muyresistentee impermeable. a,

Un mito entrelos Tucanodel Ecuadororiental, explicacómo sefabricaronlas

primeraspulserastejidasde algodón,por la salivade unajoven, hija de unamujer con

ungusano(Cipolletti, 1991-92: 12). Evidentementeseestárelacionandola actividadde
a,

los gusanoscon la textileríay con las mujeres,lo queresultabastantesignificativo.

Quedabaporencontrarreferenciasa suutilizaciónprehispánica,y éstashansido
U

aportadaspor el descubrimientoarqueológicoen unastumbasen el norte de Santiago

del Esterode unostejidoscuyas fibras, considerablementefinas, diferíantantode las de

camélidos,como de las vegetales,y quehansido atribuidasa los insectos(Kriscautzky

etal., 1984: 81 y 86). a

2.2.6.1.2.-LosAcabados:Tintesde origen animal(Cochíní/la y Púrvura)

.

Las fibras, antesde tejerías,o unavezelaboradoel textil, sonacabadasmediante a

un tintado, trasla aplicaciónde un tratamientoespecialque elimine la grasadel pelo o

de las plumas,y del mordentadoparaqueel tinte se fije conmayor firmeza.Como nos a

interesala utilización de las especiesanimales,vamosahacerreferenciaa aquellosque

se emplearonpara fabricar tintes aplicablestanto a las fibras vegetalescomo a las a

animales.
mt

El coloranteque seobtienede la cochinilla perteneceal grupode las Quinonas

(del escarlataal morado),mientrasque la púrpura,que veremosa continuación,esdel

grupode los Indigoides(del color púrpuraal azulíndigo) (Roquero,1995: 152).Con la

cochinilla esmuy dificil teñirel algodón,pero resultamuy efectivaparateñirpelo de
mt

animales,plumas,etc.
- Los insectos:la Cochinilla

.

mt

Nos proponemos a continuación, el tratar de demostrar una utilización

prehispánicaenEcuadordeesteinsecto. —

a
474



Interrelación Hombre- Fauna.

En 1777 Alzate realizó un estudiomuy completosobrela vida y costumbrede
70

esteinsecto -, sus enemigosy la forma decultivo y extraccióndel tinte. Alzate (1777)
(1994:56) comentaqueel insectoesexclusivode México,pero que tambiénsecultiva

en Loja (Ecuador)y en Tucumán(Argentina).Parecequeestastresregionesmantienen

una produccióndesdetiempos prehispánicos.Así lo atestiguanfluentes másantiguas,

como veremos.

En la mencionadaprovincia de Loja, durante el siglo XVI se comenta la

presenciade cochinilla, así al menosla cita Salinas Loyola (1571) (1991) y Bello

Galloso(1991)enCuenca,enlos vallescálidosde Cañaribambay en Ganielbamba.

Evidentemente,un bien tan preciado pronto debió ser acaparadopor los

principalesgruposde prestigiode aquellasregionespotencialmenteproductoras,quelas

criaron en sus camposde cultivo. En el testamentodel caciquede Latacunga,en la

sienacentraldel Ecuador,Don SanchoHacho,observamosla siguientedeclaración:

“Ytem declaroquetengo en lasjuntasdel río deHambatoy elde Latacunga dos

cuadras de tierras en que cojo cochinilla que lindan con tierras de don Diego

Sancho”(en Oberem,comp. 1993: 132-133)

No sabemosa cuantoascendíala producciónde estasdoscuadrasde tierra,pero,

teniendo en cuentaque podríanhacerse2 ó 3 recoleccionesanualesdel insecto,es

probableque sirvieraparasatisfacersus necesidadesde prestigio,e incluso comerciar

conel productoyaprocesadoen formade panes.

En la región de Chimborazo/Tungurahua,encontramosotras referenciasal

cultivo de la cochinilla, algo más tardías,donde se comentacómo en el pueblo de

Guanando(al nortede Guano):

“A seis leguashaciael oriente del Villar don Pardo... es tierra caliente...Dentro

del pueblo hay... de la tierra higos... y cochinilla (1605) (“Descripción de

los Pueblos...”en Porras,comp.1989: 342 (476)

Los higos mencionadosen la Descripciónson los de la chumbera (higos

chumbos)quetambiénserecogenen las huertasen Penipey en Píllaro (“Descripciónde

los Pueblos...”en Porras,comp.1989: 325 (459)),dondepróximo al río Ambato,enuna

La cochinilla domesticada(Coccuscacti) esun insectohemíptero,conun grandimorfismosexual.Las

hembras,pequeñas(2 mm.) y ovaladas,se fijan sobrelas plantasdel cactusllamado chumberao nopal
(Opuntia), perdiendolas extremidadesunavezse fijan medianteel apéndicebucala las pencasde los
cactus,para absorversu savia; a partir de entoncesno pueden desplazarsey se protegende las
inclemenciasdel tiempo recubriéndosede una telilla blanca.Los machos,quesonvoladores,muerenen
cuantofecundana la hembra.
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hoya abrigaday máscálida que las tierrasvecinas,serecogenhigos en “huertas”. El

hechode que secultivenestoscactusen huertas,no creemosque seadebidotanto a la

producciónde higoscomo a la de cochinilla,que secríaen suspencas.

Pero estas citas son algo tardías, y cabría la hipótesis de una temprana

introduccióndel cultivo porpartede los españoles.Sin embargo,no creemosque esta

hayasido la situación,puestoque todos los comentarioshacenreferenciaa la posesión

porpartede los caciquesy los gruposindígenasy no apertenenciasde españoles,quesi

hubieransido los introductores,habríanacaparadoestepreciadobienparasí mismos.Lo

que no podemosconfirmaressi la cría de cochinilla fue introducidaen la etapaincaica,

o por influencia de este grupo en la sierra, por mediaciónde los mitimaes (en la a,

actualidad el grupo Salasaca,que mantiene en Ecuador la tradición del uso de
a,

cochinilla, procedede Bolivia y fue trasplantadoal territorio ecuatorianodentro del

estadoincaico).
a

Otrapruebamásde la posiblecríaprehispánicadelinsectoen el Ecuadores que,

no se trata de la misma especieque se “cultiva” en México, de donde, en caso de a
introducciónespañola,habríasido importada.La especiesudamericanaes la silvestre.

En cuantoa ladiversidadde especies,Alzate (1777)(1994: 75) comprobóque el

tinte se obtiene tanto de la cochinilla cultivada, como de la silvestre, si bien en la

primera,el animalalcanzaun mayortamañoy estárecubiertade un fino polvillo blanco,

mientrasque la especiesilvestreademásdel menorvolumen,el insectoserecubrecon

unasedapegajosa.La especiesilvestretiene laventajade quesepropagaporsí misma a

(no necesitade intervenciónhumana,como en el caso de la doméstica,que debeser

depositadamanualmenteen nuevaspencas),y queno necesitacuidadosespeciales(esa a

coberturapegajosalaprotegedeinclemenciasdel tiempo).
aLa especieque seutiliza en Ecuadoractualmentees la silvestre(Dactylopíus

confusus)71,que es tambiénla que se conocíaen el Perú prehispánico.En el grupo
a

Salasacade Tungurahua,la recolecciónesrealizadapormujeres,y paraello utilizan un

husode hilar, o unavarilla de sigse(Cortaderíanítida), haciéndologirarparaenrollar la
a

telilla pegajosaque recubrea los insectos(Jaramillo, 1989: 25). En un mortero se

machacantodos los insectosrecolectados,con una piedra redondeadade mano o
a

Es la mismaespecieque la que seutilizabaenel Perú,diferentede lavariedadmexicana,puesel dr. F.

Herrera(1933, en Yacovleffy Muelle, 1934:158) identificó el cactusOpuntiaexaltata,en el quecría el —
cóccidoDactylopiusconfusus.

a
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machacador,hastaconseguiruna pastahomogénea,que moldean dándoleforma de

panes,quesesecanal sol y posteriormenteseguardanen un lugarventilado.

Paraencontrarevidenciasarqueológicasde suutilización,nuevamentedebemos

recurrir a la desérticacostaperuana.En los textiles de la culturaParacas,en los colores

rojo conmaticesazules(carmesí),seconfirma lapresenciade tinte decochinilla (Fester

y Cruellas, 1934: 156). En el estudiosobrelos “Colorantesde Paracas”realizadopor

Yacovleffy Muelle (1934) tambiénsemencionala utilizaciónde estecoloranteanimal.

Sin embargo,pareceexistir ciertaconfusiónal respecto,puestoqueel propio Fester,que

unícialmente(1943y 1948)afirmabay confirmabala presenciade cochinilla, rectifica

conposterioridadparala culturaParacas,aunquereafirmaplenamenteelusode la grana

en tejidosde Nazca(sucesorade Paracas,tambiénen la CostaSur) y Chimú (en la costa

norte).

Los coloresque seobtienenen los textiles salasacas,dependendel mordiente

utilizado, que a su vezvienedeterminadopor la estaciónde año. En julio, cuandolos

campossellenan de ñachas(Bidenshumilis), pequeñasflores amarillasempleadaspara

queel tinte sefije al tejido, la coloraciónqueseobtienede lacochinillaesroja. Cuando

seutilizan otrasplantas,comola manode león (Oreopanaxheterophyl/us),seobtienen

tonosmorados(JaramilloCisneros,1989:26).

- Losmoluscos:la Púrnura

.

El otro colorantede origen animal es la púrpura.Es estecasono setrata de un

insecto como la cochinilla, sino de un molusco gasterópodo.Cuando se habla de

púrpura,frecuentementeseestáaludiendoa unasespeciesmuy concretasde caracoles

marinos, que segreganun líquido a través de su glándula hipobranquial. Las dos

especiesgeneralmentemásutilizadasen AméricasonPúrpurapatula y Púrpurapansa,

de las queseobtieneel tinte sin sacrificaral animal,mientrasqueen otrasespecies,esta

es condición necesariapara la extracción(Roquero, 1995: 154), aunquetambiénse

utilizan conel mismo fin los génerosThais,Murexy Acanthina.El númerode animales

que senecesitaparaconseguirun gramode tinte, esparalas especiesmediterráneas,de

8000 (Storey, 1989: 66) (nos pareceexagerado),pero es uno de los colorantesmás

sólidos queseconocen.

El modo de extraerel colorantedifiere de una zona a otra, en muchoscasos

dependiendode la especiede molusco utilizada. Unas vecesse recoge el caracol
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directamentede su hábitat rocoso, se le estimulaa segregarel humor medianteun

soplido o restregandola parte blanda con un objeto rígido, se tiñen los hilos

directamente,y vuelvena dejaral animalen sumismositio. Es un procedimientolento,

pero permite la reutilización del animal, que permanececon vida, y por tanto la

conservacióny cuidado de la especie.Es el procedimientoutilizado con el género

Púrpura sp. a,

La otra forma de extracciónexige el sacrificio del animal y consisteen el

machacadodel caracol,como sucedecon las especiesde los génerosThais, Murex y u

Acanthina.Esto significa queel caracolesrecogidode suhábitatnaturaly trasladadoal

campamento,dondesonextraídosde sus conchasy machacadosconjuntamenteen un a,

recipiente (como realiza actualmente en Chanduy y Salango, Ecuador, según
u

observaciónde AnaRoquero(1995).

Esteprocedimientoesel quenospermiteconjeturarla presenciade teñido en la
mt

artesaníatextil de las culturasarqueológicasecuatorianas.Como el moluscoes llevado

hasta el lugar de procesamiento,las acumulacionesde estas especiestintóreas,
a

indicaríanla producciónde tinte púrpura.Cabría la hipótesisde que estoscaracoles

fueran objeto de un consumo alimenticio por parte de esos pobladores, que a

desconocieransus propiedadestinctóreas,mas no creemos que esto fuera posible,

puestoque la característicasde todasestasespecieses la presenciade un “humor” (que a

es con lo que se tiñe) de un olor realmente desagradabley penetrante,que

probablementetieneun saboraúnpeor. Es ladefensade la quesevale el caracolfrente mt

a sus depredadores.Por tanto, su presenciano deberelacionarsecon la alimentación

sino conel usoartesanal. —

SegúnOlafHolm, elMurex yaerautilizado en la culturaValdivia (Lathrapet al.

s.a.,1975: 48), aunqueno sabemosen qué tipo de evidenciasbasaestaargumentación, —

suponemosque debehaberencontradoalgúnejemplaren los yacimientosexcavados.
a

Por otra parte,el uso del género Thais está constatadopor la abundanciadel

moluscoen algunosyacimientoscosteros,desdeel períodoprecerámicode Las Vegas.
a

Quizáya se conocieransus propiedadestintóreas,y seutilizaran parateñir diferentes

materiales: fibras vegetales, cortezas, plumas, etc. Ann Mester (1990), en su
a

investigaciónsobre el sitio de Los Frailes, identificó varias especiesde Thais, como

productoresdecolorantepúrpura,con el que teñíanlos textilesfabricadosen el sitio.
a

a
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Tambiénen el período de integración,en el yacimiento de Atacamesse han

recuperadograndescantidadesde conchasde Thais, al igual queenormescantidadesde

torterosparahilar, lo que sugieretambiénla existenciade una “industria” de hilado y

teñido,si no tambiénde textileríaen la zona.

El procedimientose mantuvo duranteel período colonial y republicano.En

1808, segúnla descripcióndel inglésWilliam BennetStevenson(en Lenz-Vollandy M.

Volland, 1986: 63), en la Penínsulade SantaElena se utilizaban unos caracolesdel

tamañode una “avellana”, a los que sepinchabacon la espinade un cactus,hastaque

expelíanel humorblanquecino,porel que pasabanel algodóncardado(pero no hilado),

que luego eramezclado,aún húmedocon másalgodónblanco en otra olla, parateñir

máscantidad.

Lasprendasde vestir teñidascon estoscaracoleserande gran calidady estaban

reservadasa gruposalto status.El color siempreha tenido un significadodistintivo, y

muy especialmenteentre las culturas andinas. Ciertos colores, más dificiles de

conseguir,más extrañosy sobretodo más brillantes,más llamativos, más duraderos,

másexóticos,seasociansiemprecon los gruposprivilegiadosy a vecesexclusivamente

conel gobernante,o el caciqueprincipal.

Respectoal significado que este color pudo haber tenido en las poblaciones

prehispánicas,nos remitimos a la cita de mediadosdel siglo XVI, de Benzoni(1985:

315) quien comentala vestimentadel caciqueColonche,gobernantedel pueblo del

mismo nombre, que “Iba vestido con una camisa sin manga de color rojo...” y continúa

describiendouna serie de joyas que adornabansu cuerpo. De ello deducimosque,

aunquetambiénen la mentalidadeuropeael rojo y el púrpurase asociana los altos

estamentos(civiles o eclesiásticos),en los grupos prehispánicosecuatorianos la

situacióndebíasersemejante.

2.2.6.2.-Lasnielesycueros

.

Sabemosquesetrabajaronlas pielesde algunosanimales,sin embargono parece

una industriamuy extendida,ni un productomuydemandado,probablementedebido a

queno estabaperfeccionadala técnicade curtido,porlo quela duracióndc las pielesno

eralargani sucalidadbuena.

El primer paso,despuésde despellejaral animal, es eliminar toda la grasa

adheridaa la piel, paralo cual seutilizan las raederas.Esteútil especializadoseriaun
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indicadorde la actividaddel tratamientode las pieles,aunqueparala fabricacióndel

cueroesnecesariounprocesode curtido, no sólo de secado.

Algunaspieleseranespecialmenteindicadasparala fabricaciónde determinados

productos,por ejemplo Luis de Monzón (1586)(1965c: 244) y Garcilasode la Vega

(1976: 183) mencionan, entre los incas, la utilización del pellejo del cuello de los

camélidos,al que ablandabanconsebo,parahacerlas suelasde las ojotaso el calzado.

Sin embargo,comono estabacurtido,no podíamojarse,y debíandescalzarseparapasar

los arroyosy evitarusarloscon las lluvias, a,

En Esmeraldassí conocíanalgunade las técnicasde curtido del cuero,porque

segúnmencionaCabello Balboa,en todala provincia:

“Usan unas rodelitasde cuerosde venadopelado,muysemejantea pergamino,y

estas tan livianas que las traen colgadas del dedo de en medio de la mano a,

izquierda,y usande ellas con tanta destreza,quecualquierlanzao dardo o piedra

quese les arroje la balahustay desvía,porqueno puedeservir paraotro efecto,por U

— sermuy-delgada-yarmada-sobr-e-un-aro-muydelgadoy liviano”. CabelloBalboa

(1577)(1945: 15) a

También se encuentranalgunasfiguritas en las que se observaun pequeño

tamborconmembranade piel (Zeller sil: fig. 34) de la cultura Tolita, lo que sugiere a

tambiénel empleodel curtidode pielesparala fabricaciónde instrumentosmusicalesde

percusion.Nuevamente,la evidenciase reduce a Esmeraldas¿a qué se debe esta a

coincidencia?

Paracurtir seempleandiversosproductosnaturales,desdela cortezade ciertos mt

árboles,con alto contenidoen taninos(porejemplo en Norteaméricalos indios curtían
a

las pielesde bisontecon cortezasde abedul),hastala orina, cuyo ácidotambiénsirve

paraese fin. Es posibleque la abundanciade manglaresen la provinciade Esmeraldas
a

permitierala realizaciónde un curtidocompleto.

Otras pieles debían estar más o menos curtidas, pues si no se pudrirían
mt

rápidamente,y conocemos,a travésde las representacionesde figuritas ataviadascon

vestimentasde animales,que las pielesseutilizabanparaconfeccionaralgunosvestidos. a
En panicular,sonempleadaspielesde felinos.

O incluso el cueroquerecubrela vasijapanzaleo,pertenecienteal MuseoJacinto a

Jijón y Caamañode Quito, y que sepublica como portadaen la reedición(1997) de la
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monografiadeesteprestigiosoarqueólogoecuatoriano“AntropologíaPrehispánicadel

Ecuador”.

2.2.6.3.-Otros croductosde origenanimal

:

-LZQÁL2kQ~.

Otra substanciafabncadapor las abejas,ademásde la miel, es la cera.Aunque

las fuenteshistóricasmencionansu coloraciónoscura,amarillenta,y su maleabilidad,

como si de un defecto setratarafrentea la cerade las abejasdel Viejo Mundo, estos

autores,comomencionaBenzoniparala zonade Manta “Produce muchamiel, aunqueáciday

cera, si bien no demasiadobuena” (Benzoni,1985),sólo pensabanen una utilidad concreta,

la fabricaciónde velas. Sin embargo,desdeépocaprehispánicaesotro el usoque se le

hadado,como evidencianmuchosde los objetosmetálicosfabricadoscon la técnicade

“la ceraperdida” y paraello cumpletodaslas condiciones.

Por tanto, aunqueno tenemosla evidencia directa de la cera en contextos

prehispánicos,podemossuponersu utilización apartir de los objetosde orfebreríaque

fueron fabricadosmediantela técnicade la ceraperdida,al menosdesdela etapadel

DesarrolloRegional.

La importanciade estacera en la fundición quedaconstatadaen las fuentes

etnohistóricas.Así, en PuertoViejo, segúnrelatala descripciónde Torresde Mendoza

de 1605 (1969en Alvarez, 1987: 82), tienencomo granjería(serefierea su venta),una

ceraamarillay blancaquesacanlos indios de unasabejascuyospanalesse encuentran

bajo tierra, puesel mismo autorrefierequebienpudieranllamarse“hormigasde miel”,

puestoquesonpequeñasy decolor negro.

En el último cuarto del siglo XVIII, Requena(en Álvarez, 5., 1987: 82)

mencionala recoleccióndeestaceraamarillentaen la Penínsulade SantaElena,y no se

explicacuales la razónde suexportaciónatoda laprovinciay al Perú.La ceratambién

esincluida entre los productosde comercio,junto con el pescadoseco y la sal, de la

PenínsuladeSantaElenahacia 1800(Onffroy de Therónen Álvarez,S.,1987:82).

Silvia Álvarez(1987: 77-81),en suestudioetnográficode lapenínsulade Santa

Elena, seencontrócon la continuidadde trabajosde metalurgiaen la actualidad,en los

que se seguíanfabricandomoldes con cera de abejasde la región, que unas veces

reproducenen madera,para haceruna producciónen serie, y otras, directamentese
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cubreconarcilla la figura modeladaen cera,queal cocersederretía,dejandola cavidad

queserárellenadaconelmetalfundido.

La cerade otrasabejasno sirve pararealizarlos moldes,puestoque sesecay se

quedarígida (Álvarez, 5,1987:82),por lo que no es de extrañarque en dondeestas

abejasfueran abundantes,como pareceser lo era en la costa sur del Ecuador,se

conviniese en un objeto de comercio reclamadodesde otras regiones, donde la a,

producciónde objetosmetálicosala “cera perdida”necesitabade estamateriaprima.

Otro uso de este material es el de impermeabilizar.Entre los Chachis de a,

Esmeraldas,seutiliza actualmentela ceraen la construcciónde las canoas.Porun lado

seempleaen la preparaciónde unapinturanegracon la que se decorala proay la popa, a,

y todo el borde de la canoa,y por otro lado, por su condición impermeabilizante,se

utiliza para sellar los añadidosde maderacuandose reparanestascanoas(Mitlewski, a

1985: 79).Quizátambiénseaun usoprehispánico.

a
- La Cal

.

En los contextosarqueológicosecuatorianosseencuentranlos poporos,que son
U

las vasijaspara la cal y las lliptas, que es la propia cal que conservala forma de su

contenedororgánico (de calabaza),desaparecido.¿De dóndeproveníaestacal? Con
a

todaseguridadseproducíaapartir de las conchasde los moluscos.Estasestánformadas

porcarbonatocálcico(CaCo3).
a

El procesode fabricaciónconsisteen deshacerla estructurainterior calcáreade

la concha,quemándolay transformarla aragonitaen un fino polvo, la calcita (Fujita,

1988).Paraello la temperaturadebesersuperiora 200
0C. En la costadelPacíficoesun

recursoampliamenteutilizado, encontrándoseevidenciasdesdeMéxico hastaChile. a

La cal teníavarios usos,no sólo el de ayudaraprocesarlas hojasde cocao de

a
otrosvegetalesalucinógenos,si no que tambiénseutiliza en la cocina,para separarla
piel de los granosde maízdurantela cocciónde los mismos, y conseguirunapastamás

a
finaen lamolienda.

El cronistaBenzoninosofreceunadescripcióndel modo de fabricarcal,y de un
mt

uso bastantepeculiar de la misma, que él mismo observó en el Golfo de Paría,
Venezuela:

a
“Confeccionan una extraña¡nixtura para conservarlos dientes,hechade cáscaras

de ostras,de lasqueproducenperlas,quemándolasjunto con hojasde ¿¡ji. y luego
mt
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la diluyen en un poco de agua obteniendouna especiede cal blanquisimacon la

quese untanlosdientes,quese vuelvennegroscomoel carbón,conservóndolosasí

siempresin dolor” (Benzoni,1985:73).

Estabadescribiendola toma de cal como potenciadorde alcaloides,pero

desconocíaesteuso.

En Chanduy, en la actualidad se utilizan conchas de manglar (Anadara

tuberculosay Cerithideapulchra) parala fabricaciónde la cal (Álvarez,Silvia 1987:

107). El procedimientodescrito por los informantesde la antropólogamencionada

consisteen calentar,sin llegara quemarlas conchas,sacarlasdel fuego, envolveríasen

hojas y ramasde “cucuyo”, añadir agua hirviendo (para terminar de disolver la

estructurade las conchasy obtenerel polvofino).

En relación a la fabricaciónde cal, varios autorescomo Marcos, Lathrap y

Zeidíer (1976: 6) 6 J. Damp (1988: 72), sugierenla utilización del gasterópodode

manglar,Cerithideapu¡chra.No estamosmuy segurosde queestaseala explicaciónde

la abundanciadelmoluscoen los yacimientosecuatorianos(hastael 44%del total en los

depósitostempranos,Valdivia 1), puesto que la cal puede fabricarsecon cualquier

concha,y lo que realmenteseríaantieconómicoesrecolectarmoluscosque no tienen

otra utilidad (ni alimenticia, ni para la fabricaciónde adornos,útiles, etc). A nuestro

juicio, y como ya indicamoscon anterioridaden repetidasocasiones,la presenciade

estos caracoles,en tan alta concentración,es debida a su utilización como parte

fundamentalde un procedimientode pesca,consistenteen arrojarel ceboal mar, para

atraerbancosdepeces,sobrelos que tenderla red o lanzar los anzuelos.Recordemos

ademásqueBenzonimencionaexpresamentelautilizaciónde ostrasparaestafinalidad.

- Utilizaciónde los excrementosde animales

.

En las culturasagrícola-ganaderassereutilizan los excrementosde los animales

paramúltiples fines,principalmentecomo abonoparalos camposo como combustible.

En el caso de los Andes, se han dado ambas circunstancias.Por un lado, los

excrementosde los cuyesterminabancomo fertilizante en los huertoscaseros,y por

otro, los excrementosde camélidos, durante el período incaico e incluso en la

actualidad,proporcionanuna materiacombustiblealtamentecalórica,que inclusoera

empleadaparala fundiciónde los metales(Tschudi, 1965: 135). AgustíndeZáratenos

describeel procesode fundición:
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en las sierrasmásaltashacíanunoshornillos conlaspuertashaciael mediodía,

de dondehemos dicho que siempre sopla el viento, y alíl echan el metal con

estiércolde ovejas;y encendiendoel viento el carbón,se derrite y cedrola platay

oro (Zárate,1947:469).

Debemossuponeresteusodel excremento,parael Ecuador,al menosdurantela

conquistainca, pero muy probablementees un conocimientoasociadoal pastoreo,en

todaslas culturasquemanejanrebañosde herbívoros.

- VenenodeAnfibios

.

Ranasy saposson anfibios carentestanto de cola (anuros),como de aparato

inoculadorde veneno,por lo queéste,en las especiesquelo desarrollan,forma partede

supiel. Si seexcitaal animal,pordiversosmedios,segregaunasustanciaespesa,quese

oxidaconel aire,oscureciéndosey endureciéndose(Vivantey Palma,1966: 95) a,

En los yacimientosecuatorianosson numerososlos restosde anfibios, ranasy

sapos,muchosde elloshabríansido objetode un consumoalimenticio.Sin embargo,las a

representacionesde sapos venenosos (Bufo marinus) con sus características

protuberanciascorporales,en culturascomo Tolita, atestiguanel conocimientoque de U

estaespeciesetenía.
mt

En el áreamesoamerícanase identificaronnumerososrestosde Bufo marinus,

especialmente,en contextosfunerarios,en el interior de vasijascerámicas,lo que ha
a

sugerido la posibilidad de que fueran utilizados por sus propiedadesquímicas,para

potenciar los efectos de una bebida ritual realizadacon miel fermentaday jugo de
mt

balehe(Bailey, 1982: 285).

Posiblementela utilización de ciertas especiesde sapospara la obtenciónde
mt

substanciasvenenosas,atestiguadatanto entre los mayas,como los Olmecas,grupos

centroamericanos,tribus actualesde Colombiay amazónicos,debeformar partedel a

complejode tradicionesde BosqueTropical, por lo queno seríadescabelladosuponer

que estaprácticafuerarealizadaentrelas culturasecuatorianasprehispánicas,habiendo a

comprobadoya que conocíanal animal, y que se habían fijado en sus glándulas

parótidas. mt

Cadaespeciedel géneroBufo presentaunaproporcióndiferentede componentes

tóxicos, de los másde 26 identificadosporBailey (1982: 284), como labufotoxinao la

bufotalinaqueafectanal corazón,provocandoparadarespiratoria,agitación,parálisis...,
mt

mt
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y en el casodel Bufomarinuspredominalabufotenina,queposeeefectosalucinógenos,

aunqueen excesotambién presentaefectoscardiovascularespeligrosos(Dobkin de

Rios, 1974: 149). Estaes la especiede sapomásfrecuentementeutilizada,poseesobre

el dorso unasglándulas,en las que se elabora químicamentela substanciatóxica.

Además,la toxicidadestáen relación,no sólo con la seccióndel cuerpodel animal(es

másfuerteenel dorsoqueen el vientre) y el tamaño(a mayortamañodel sapo,mayor

efectividaddel veneno)sino con las horasdel día y las estacionesdel año (Vivante y

Palma,1966: 95).

Evidentementeel modode preparacióndeterminaríala efectividadalucinógenao

incluso la potenciavenenosa.Deestaforma, se lava,golpea,machaca,o seacercaa las

llamasal animal,paraobtenermayorproporciónde algunasubstanciacomponentedel

complejotóxico, o en relacióncon las especiesde anurosutilizadas.

Por otra parte, durante la fabricacióndel renombradocurare, también se le

añaden,parapotenciarsus efectos,algunosde estosanfibiosvenenosos,ademásde otras

especiesanimalesponzoñosas,como serpienteso insectos.

Debemosa la curiosidadcientífica de Ciezade León (1984: 93-94) unade las

másexhaustivasdescripcionesde los ingredientesque componenel curareutilizado en

el nortedeColombiaduranteel siglo XVI. Así sabemosque ademásde labasevegetal,

le añadían, hormigas, orugas, arañas, la cola de un pez muy venenoso,alas de

murciélago72,colasde culebra,manzanillasde manglary sapos.Benzoni(1985: 75) sin

ofrecerel mismo tratamientodetallado,mencionatambiénlas hormigas,bayas,sangre

de serpientey “otras mixturas bestiales”, pero refiriéndose al Golfo de Paria, en

Venezuela.

En el oriente del Ecuador,a mediadosdel XVIII, se utilizaba tambiéneste

curare,paraelqueMagnin(1740)(1989:45) contabilizóhasta23 ingredientes,entrelos

quesecuentanuno o dossaposdiferentes.

El venenode sapo,porlo quevamosviendonuncaesempleadode formaaislada

conel fin de emponzoñarel dardoo la flecha,quizáporquesupotenciano essuficiente

en escasacantidad,o porquesuspropiedadesdesaparecenenpocotiempo. Sin embargo,

sí se empleanciertas ranas, para obtenerun potente veneno,que no es necesario

72 Algunos de estosingredientesnos parecemásbien fruto de la imaginacióndel cronista,dentrode los

concimientospopularessobrelaspócimasdebrujas.
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preparar.Entre los indios Chocó del sur de Colombia, o los Emberáde la cordillera

occidental,seutilizan diversasespecies:Dendrobatesleucomelas,unaranaamarilla de

pequeñotamaño,Dendrobates tinctorius, Phyllobateschocensis(Vivante y Palma,

1966: 86, Cevallos Carrión, 1941: 146, GutiérrezAzopardo, 1985: 188). Con ellasse e

untanlos dardos,siguiendoun procesomuy sencillo:empalanal animal, y lo aproximan

al fuego, cubriéndoseenseguidade unaespesacapade veneno,que debentenercuidado

de no poneren contactocon la piel.

- Losadornos, u

Debemostenerpresente,al ir viendo las posibilidadesqueofrecenlas diferentes

especiesanimalesparael adornocorporal,queestosobjetosno se quedansimplemente

en el nivel de ornamentosestéticos,ya que en todos los casossuelenser distintivos
asociales,son anunciadoresde la edad,sexo,rango,prestigio,autoridad,etc.

Adornosfabricadosconconchasdemoluscos

.

a
Básicamentehay dos tipos de adornosrealizadoscon las conchasde moluscos,

por un lado, aquellosque sólo suponenun pulimentode la mismay unaperforación
u’

paracolgarla, y porotro ladolos quepresentanun procesamientoartesanal.

Entre las especiesde moluscos más utilizadas con fines decorativos se
a

encuentran las conchas nacaradas, como las productoras de perlas (Pinctada

mazatlánticay hería sterna), con las que setrabajarongran cantidadde elementosde a

adorno, ademásde útiles como anzuelos.El otro molusco que ha sido utilizado

exhaustivamenteesel Spondylus.

Graciasa lamasivapresenciade ambosmoluscos,en distintas fasesdel proceso

de elaboración,esposibleidentificar los talleresproductores,especialmenteal Período a

de Integraciónen la costacentral.En la culturaManteño,el yacimientode Los Frailes,

presentaun gran númerode valvasde Pteria sterna,utilizada en la artesaníadel taller, mt

pero en el basurero se encontró un 99% de gasterópodosCerithium sp., cuya
a

importanciaaumentaconel tiempo73(Mester,1990: 163).

mt

a

Ann Mester (1990) se cuestionacuál pudo habersido la finalidad de esteperqueñogasterópodo,que
hoy diano es consumidoenla zona.Ya hemosmencionadolo quepensamosnosotrossobrela utilización
de estosmoluscoscomo cebosparala pesca.Posiblementeel taller manteño fueraal mismo tiempoun mt

puertopesquero.

a
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Vamos a ver a continuación,por ordencronológico, los principalestipos de

objetosque han sido realizadoscon moluscosy las especiesmás comunespara su

fabricación.

Quizá de los elementosmás simplespara su fabricación son los colgantesy

pendientesdeconcha,de ahí que tambiénseanlos máscomunes,comoevidencianlos

ejemplarespresentadosen el catálogo de Lathrap, Collier et al., (1975: n0486-493)

recuperadosenyacimientosdel períodoFormativo.Tambiéndesdela culturaValdivia

seconocenlos pectoralesfabricadoscon lavalvade Spondyluscalcfer (Lathrap,Collier

et al. 1975: 108, n0 558),delos queademásseconocenejemplaresen la Tolita.

Otrospectoralesde conchaMelóngenapatula y de fragmentosde caracol(Conus

sp.) se hanrecuperadode contextosde Formativo Final (Lathrap, Collier et al., 1975:

108). De este mismo período, pero, en Esmeraldasson los adornostrabajadoscon

Argopectencircularis, Fasciolaria princepsy el anillo de Spondylus(Guinea, 1986:

25).

Entrelos adornosdeconchamáscaracterísticosde la culturaChorrera,destacan

la interesantesorejerasen formade servilletero,relacionadascon ejemplaressimilares

de Mesoamérica.Aparentementeestán fabricadasen la conchaMelóngenapatula

(Lathrapet al. 104: n0476-481).Tambiénseconocenbrazaletesde Spondy/us(Latrhap,

Collier etal. 1975: 107,n0 554).

En Cerro Narrio, en la Sierra Sur, las conchasque se han empleadopara la

elaboraciónde adornosson Margine/la curtu, Po/ycapod,Spondylus,etc (Collier y

Murra, 1982),con tipologíassimilaresa las ya descritas.

Del Períodode DesarrolloRegional, de la cultura Bahía, son característicos

unoscolgantes,que seconsideransonajeros,realizadoscon una gran valva de Noetia

reversa, cuyo labio se encuentraperforadoy del que pendenuna serie de filas de

chaquirarematadasencaracolesde la especieO/iva ka/eontina,(Idrovo, 1987: 68).

Otros colgantes, frecuentes en los materiales arqueológicosde la cultura

Guayaquilson realizadoscon el caracolConusprinceps (Parducciy Parducci, 1973:

134-138).

El objeto de mayor extensióncultural posiblementesean las Chaquirasde

Spondylus. Se encuentranen el período de Desarrollo Regional, por ejemplo en

Guangala(Porras,1987: 69); peroquizádondesehan recuperadocantidadesmasivasde
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chaquirases en yacimientosdel Período de Integración.En el sitio de Atacamesse

recuperaron7540 chaquiras,de las que 1957sonde concha(lamayoríade Spondylus)y

el restode arcilla y otros materiales(Galvány Barriuso, 1986:63). Al igual que en otros

talleresdel períododeIntegración,en Atacamessehanrecogidochaquirasen diferentes

nivelesdel procesode fabricación,desdelas placascortadas,las plaquitasperforadas,

otrasmásredondeadas,y finalmente las chaquirasredondas,con perforaciónbiconíca.

No porello podemosafirmarque setrate de un taller, como el queestudióAnnMester

en Los Frailes,perosí sepuedeconcluirque en el sitio serecogían,y preparabanparael

transportevalvasde Spondy/us,y setallabanchaquirasde concha.

Las chaquirasde conchano son exclusivasdel territorio costero,puestoque se U

encontraronen gran número (2800) en Ingapirca, la mayor parte blancas,aunque
a

tambiénalgunasson de color morado(Fresco,1984a),que seasocianal enterramiento

de lamujerprincipal.
u

En el sitio de Los Frailes, de la cultura Manteña,se recuperarondiscos y

colganteszoomorfosde Pinctadamaza/lóntica,así como numerosasplaquitasparaser
a

cosidasen la ropa, colgantes,etc, de Pteria sterna,másabundantesque los fabricados

con la conchade la especieanterior (Mester, 1990: 180-181; 1992: 46). Una de las
mt

plaquitasrepresentaun murciélago,segúnhemosdefinidoen el apartadoiconográfico.

Los collares incluyen numerosas cuentas y fragmentos tallados de conchas,

especialmentedeSpondylus.

Adornosrealizadossobrehuesosde nescado. mt

Algunasvértebrasde peces,de formasdiscoidalesparecenbastanteapropiadas

parala realizaciónde cuentasde collary otrosadornos,medianteun simplealisado.Esa

es la modificación superficial que han recibido los ejemplos de vértebrasque se
mtencuentranen los fondos del Museo JacintoJijón y Caamaño.Una de ellasmuestra

ademásunaperforacióncentraly la otra, laevidenciade un alisadoen todo el perímetro.
mt

Quizáel pez cuyas vértebrasseanmásapropiadasparaestetipo de usosesel

tiburón. Porun lado, las vértebrasde escualos,han sido utilizadascomo orejeras,como
mt

en el ejemplo encontradoen la cultura Chorrera(Lathrap, Collier et al. 1975: 104,

n0478). Por otro lado, los dientesde tiburón, perforados en la raíz, sirven como
mt

complementosa los collares,com el ejemplarencontradoen_Atacames.

mt

u
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Adornosrealizadossobrehuesosy dientesde rentiles

.

Los dientesde los caimanestambiénhan sidoutilizadospreferentementeparala

realizaciónde cuentasde collar, perforandoen subaseun orificio paraensartarel hilo.

Ejemplosde estetipo seencuentranenLaPropiciay Atacames.

Adornosrealizadossobrehuesosy dientesde mamífero

.

Sonmás escasosque algunos de los anteriores,pero tambiénexisten ciertos

adornosde hueso,comolos pendientesde Rumicucho,realizadossobrela falangede un

camélido,a la que se le talla un rostro, y se le haceuna perforación.También hay

separadoresde cuentas,discos, etc. (Almeida, 1984: 86). En nuestro análisis de

Puntiachil también encontramosun objeto formado por una falange de camélido

perforada.

Muchos de los pendienteso incluso colgantes o cuentaspara collares, se

elaboransobre los colmillos de mamíferos.Hemosdestacadoen capítulosanteriores

(ParteII, Capítulo2) la utilización de los colmillos del zorro (Dusycion sp.), desdeel

períodoprecerámicohastael formativo tardío.

Nos preguntamospor qué dejanentoncesde emplearselos colmillos de esta

especiede cánido; pensamosque puederelacionarsecon el sistemasocial imperante,

hastael momentoen que sehaceevidentela diferenciaciónsocial,y en concretoquizá

se vincule a la valoraciónque aún existía de la caza,y que desaparececuando la

sociedadsehaceplenamenteagrana.

Las especiesde la familia Pteriidae:Pinctada mazat/ánicay Pteria sterna, se

recolectabanno sólo parautilizar las capasnacaradas,sino tambiénpara obtenerlas

perlas, pero nuncapor un fin alimenticio, ya que la came de las Pteriidae no es

consumidaporsumal sabor(Lenz-Vollandy Volland, 1986: 54).

Al inicio del período colonial, la explotación de ostras perlíferas se hizo

intensivay seconcentróen la extracciónde las perlas.Paraestaactividadcontaroncon

la experienciade los buceadoresindígenas,comopuedecomprobarseen los documentos

históricosquecontabilizanelnúmerode buceadoresen cadapoblado.

A partir de la Informaciónfechadaen Guayaquilel 24 de Abril de 1577,anteel

corregidorHernandodeZúñiga, (en lanota 1 de Jiménezde la Espada,a la “Relación

de la ciudad de Piura”, 1965: 34), sabemosque los principalespuertos donde se
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recogíanperlasson,en lacostadePuertoViejo: Isladel Gallo, isla de “Zalango”, isla de

la Plata y cabode San Lorenzo; en el puertode Manta,en la bahíade Caráquez.Es

decir,desdeMantahastala Penínsulade SantaElena,principalmente.Sabemostambién

queen Chanduyy Colonchillohabía23 indiosbuceadores,“quepescabanen balsas”.

En la “Relaciónde los Pueblosde Mantay PuertoViejo” (Anónimo, 1965a:90)

tambiénsemencionana los indios pescadoresde Manta, ‘Érandes buzosy nadadores”.

Y senos comentaque estasperlas,con el tiempo, tienden a amarillear, por lo que

pierdenpartede suvalor

Advenimosigualmente,graciasaestarelaciónde los Pueblosde Manta,que las

a,

perlaseranvaloradasen tiemposprehispánicos,y queseenterrabancon el difunto como
partedel ajuar. Evidenciasde esteapreciosonlas perlasrecuperadasen el sitio de Las

u
Vegas(ReinosoHermida,1982: 32), o en las excavacionesde Atacames(com. Personal
de M. Guinea).

a,

2.2.6.3.1.-Instrumentosfabricadosconnroductosderivadosdeanimales

.

- Instrumentosfabricadoscon moluscos

.

Los principalesmoluscosutilizadosparala fabricaciónde útiles son los grandes

gasterópodosStrombus,Conus,Cyprea,Malea, y el pelecípodoMelcSngena.Con ellos
a

serealizandiversostipos de instrumentos,que vamosa ir viendo,siguiendoun orden

cronológico. a

Entre los instrumentosque se han realizadomedianteel trabajo de conchas,

destacan,por sutempranaapariciónen la costaecuatoriana,las cucharasfabricadascon a

fragmentosdel caracolmarinoMa/earigens,recuperadosen el contextoprecerámicode

Las Vegas.Una de las cucharasmuestramanchasde ocre, lo que sugiereque contenía —

ese colorante mineral (Reinoso Hermida, 1982: 32). También son frecuenteslas

a
cucharasrealizadascon el mismo caracolen la cultura Valdivia, como testimonianlos
ejemplospresentadospor Lathrap,Collier et al. (1975.: 80, n0 158-160)y los de Real

a
Alto (Marcos 1988a:156).

Con estosmoluscostambiénsefabricaronútiles agrícolas,especialmentepicosy
mt

azadones.Los primeroshansido realizadoscon la columelade grandescaracoles,como

el que serecuperóen SanPablo,de la especieMelongenapatula (Lathrap,Collier et al.
mt

Normalmentelas conchasseabríanexponi¿ndolasal calordel fuego, lo quepodíadañar,en ocasiones, mt

laperlaque conteníanensu interior.

u
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1975: SOn0 168),o el deRealAlto (Marcos,1988a:151). Los azadonesy azadas,porsu

parte,se componende una valva de pelecípodo,como ostiones(Ostrea sp.), patade

muía(Anadaragrandis),o inclusocon fragmentosde gasterópodoscomoStro¡nbus sp.

Otros útiles fabricadoscon conchasirvieronpara alisarcerámicas,o bien para

cortar, tambiénde Melóngenapatula, de la cultura Valdivia; así comopara fabricar

perforadores,alisadoresy otros instrumentos(Meggers,Evansy Estrada,1965:38-39).

Tambiénen lasierrasur, en CerroNarrio sehallaronnumerososútiles realizados

sobrelas conchasde los caracolesterrestresde grantamaño,algunascomopulidoresde

cerámica:Strophocheiluspopelainianusy Thaumastusthompsonr.

Recipientesde Malea rigens y trompetasdel mismo caracol, serecuperanen

yacimientosde la cultura Chorrera(Lathrap, Collier et al., 1975: 552 y 556). De la

cultura Guangalatambién se recuperaroninstrumentosrealizadoscon los moluscos

mencionados(Stothert, 1993:87).

- Instrumentosfabricadosconhuesosde veces

.

Varios son los objetos que aparentementese han fabricado con partes del

esqueletode pecesde diferentesespecies.Por ejemplo, con los dientesdel pescado

priste (Pristes sp.) sehan fabricadovarias puntasde proyectil en la cultura Valdivia

(Lathrap,Collier et al. 1975: 89, n0 171-173).Perolos dientesmásutilizadossonlos de

tiburón, empleadosprobablementecomoelementospunzantesparalas espadaso porras,

comoevidenciael dientede tiburónencontradoen contextode laculturaGuayaquil,con

modificacióndela raízparaensartarloen lamadera(Parducciy Parducci,1973: 148).

Tambiénseutilizan los apéndicesespinososde las rayaspararealizarpuntasde

arpones,paralo cual sehaaguzadoel extremo,y la baseparaenmangaren un astade

madera.Ejemplossehan encontradodesdela cultura Valdivia (SanPablo)(Zevallosy

Holm, 1960)y en laculturaGuayaquil(Parducciy Parducci,1973:149).

De la cultura Jama-Coaquedestacaun perforadorrealizadocon el huesode un

pez(Foto usal05-09.MuseoJ.J.C.1993).

- Tnstrumentosfabricadoscon huesosde rentiles

.

El caparazónde las tortugasha sido utilizado en todo el mundopara diversos

fines, entrelos que destacanlos usos musicales.En Ecuador,estoscaparazonessehan

empleadopara realizarpequeñostambores,que son percutidoscon un instrumento
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realizadocon un astade venado, tal y como se observanen algunasfiguritas Jama-

Coaque.

- Instrumentosfabricadosconhuesosdeaves

.

Loshuesosde avessonmásfrágilesy ligerosquelos de otrosvertebrados,y por

ellos los instrumentosque puedenfabricarsecon los mismos han de ser delicados.

Destacanúnicamentelas flautas realizadascon huesoslargos de aves.Varios son los

ejemplosencontradosen el sitio de LaPonga(Lathrap,Collier etal. 1975: n0 501-504).

En huesode ave tambiénse hanrealizadoflautasdurantela cultura Guangala t

(Idrovo, 1987: 87),al igual quelas quesefabricanen huesode cóndordurantelacultura

Narrio (Idrovo, 1987: 85-86).

En las excavacionesen el sitio de Los Frailes, de la cultura Manteña,Ann
a

Mester(1990: 142)recuperóun grannúmerode flautassobrehuesode aveen unade la
tumbas(Tumba499)delyacimiento.La investigadorasugierequetal vezpodríatratarse

a
de un collar de flautasde huesosde pelícano,como los que poseenlos indios Cunade

Panamá,y que únicamenteutilizan durante determinadasceremonias.Así podría
u

explicarseel conjuntode ellasaparecidoen un único contexto.
Tambiénentrelas flautas recuperadasen Atacames,una de ellas esde un ave

a

(Guinea,com. Personal).Dcl períodoIncaico, hemosanalizadootro ejemplar(MBCQ

253.60). a

- Instrumentosfabricadosconhuesosde mamíferos

.

Los ejemplosde Flautascomponenuno de los conjuntosmássimilares de los a

instrumentalesrealizadossobrehuesoanimal.En la costa,la mayoríade las flautashan

sido realizadassobrehuesoslargosde venado(preferentementetibias), mientrasquelas —

de la Sierraademásde las de venado,seañadenlas fabricadassobrehuesoslargosde

camélidos.

Se encuentranejemplaresen las culturasChorrera(Lathrap,Collier et al. 1975:
a

1flc~ C.....l.. pr 2—1 rJ.~. lflOA. C’ 0 1 rrU ~ lflO(t 1 AA\ n~..:1iva,,, ‘suaugwa ttesuius ucí nuuauur, IYOQ: uz, II ‘su; rutias, IYOUI 144), untayaquil

(Parducciy Parducci,1970: 65, 92),Atacames.De la SienaNorte, las culturasCuasmal
a

(Porras,1980: 256),Chaupicruz(Jijón y Caamaño,1952: 356-359;Echeverría,1877:

fig. 11; Cruz (Ed.) 1988: 84 y 86), Urcuqui y el Quinche (Jijón y Caamaño,1920,
mt

Contribución: 146). En la SierraCentral, la cultura Puruhá(Porras, 1980: 274).De la

a

a
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culturaCañar,en laSierraSur, tambiénseencuentranvariosejemplaresdeflautasde las

especiesmencionadas(Fresco,1984a:133-134:Idrovo, 1987: 85)).

De todo ello deducimosque la utilizaciónde los huesosde venado(y camélido

en la sierra) para la fabricaciónde flautas, aunquecomienzaen el Formativo Final,

segúnlos datoshastaahoradisponibles,tiene su principal desarrolloduranteel período

de integración,tantoen la Costacomoen la Sierra.

Tambiénsoncaracterísticaslas agujas de hueso,para tejer, encontradasdesde

Cerro Narrio (Collier y Murra, 1982: 93), y en la Tolita (Errazuriz, 1980: 290) y la

Propicia (Rodríguez,1984), y hasta en el período de integración,en el pucaráde

Rumicucho(Almeida, 1984: 82),en Ingapirca(Fresco,1984a:132)

Leznas u objetos apuntadosrealizadoscon hueso o cuerno de venado, se

describenpara la cultura Chorrera, fabricadosen huesosde perro silvestrey venado

(Lathxap et al. 1975: 105-107).Picos trabajadossobreastasde venados,seencuentran

tambiéndesdeChorrera(Lathrap,Collier et al. 1975: 105).

Ganchosde propulsor(atiatí) realizadosen cuernade venadosonabundantesen

el sitio de Ingapirca(Fresco,1984a:107).En esteyacimientoseexcavóla tumbadeun

personajemasculino que incluía un gran número de objetosfabricadosde huesoy

cuernade venado.Antonio Frescoproponela hipótesisde que setrata de un artesano,

pero la presenciadel ganchopropulsor,como arma de caza, la cornamentacolocada

sobreel fardo, y otros elementosasociadoscon los cérvidos,nos sugiereque setrataría

de un cazador,que abasteceríade carne de venado a las mujeresque habitabanen

santuario.

Un objeto de huesode venado,píano y con forma alargada,conocido como

“tipidor” o “pitina”, es empleadoparadeshojarlas mazorcasde maíz, y seencuentran

tantoen la costadesdeel formativo (RealAlto) (Marcos,1988a:158),comoen la sierra

enperíodode integración(MorenoRuiz, 1980: 121). Un fragmentode huesoaplanado,

identificadoen Puntiachil,pornosotros,podíatenerestafrnción.

Los inhaladoresson fabricadoscon huesosde diferentesanimalesy sirven para

absorberpor la nariz el polvo alucinógeno. Según Naranjo (1984: 107-111) se

encuentraneste tipo de objetosen Valdivia, Chorreray Jama-Coaque.En Ingapirca

(cultura Cañar) se encontraron,en contexto funerario, un par de objetostubulares,

realizadossobrela tibia deun mamíferode medianotamaño,y que conteníanun polvo
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en el interior, por lo que Antonio Fresco (1984: 129) interpreta que se trata de

contenedoresde polvos alucinógenos,comparándoloscon los objetos que hoy día

utilizan los Shamanesen gruposdel surestecolombiano,paraguardarestassubstancias,

y aspirardirectamenteel polvode ellos,con uno de los inhaladorestambiénde hueso.

En Rumicucho se encontraron además, fabricadas en hueso de camélido,

cucharillas,tupos,punzones,ganchosde propulsor,etc, algunasde ellascon motivos

zoomorfos (Almeida, 1984: 83-86). También en la Sierra Norte, en El Ángel, se

encontraroncucharillasde huesoy tupos, (MorenoRuiz, 1980: 120-121).

Otro tipo de instrumentossonlos útiles parael juegofunerarioincadel Huayro

(Haro Alvcar, 1976: 47)). En Ecuadorse recuperaron,pertenecientesa estehorizonte

cultural, en diversossitios de la sierra,ejemplaresde huesode llamatalladosde forma

poliédrica,concírculosincisos.(MBCQ 1983.46.66).

2.2.7.- ComercioeIntercambiodeproductosanimales

.

a,
- Hemosvisto la faunacomo indicador social,y dentro del capítulo económico,

hemosreseñadoespeciescon función alimenticia,decorativa,artesanal,industrial, etc.
a

Ahora vamosa hacerun breve recuento,siguiendocon el capítulo sobresubsistema

económico,de aquellasespeciesque han servido,han participadoo son indicadorasde a

las actividadesde transacción,del intercambioentredistintasculturas.

En el EcuadorPrehispánicono existíala monedacomo tal, sin embargo,en el

período de Integraciónciertos productoscumplíanesa función, como las conocidas

hachas-monedade cobre,las chaquirasde Spondy/us,los cañonesde plumarellenosde a

polvo de metal,etc.

El uso de las chaquirascon estefin estáatestiguadoen la costade Ecuador,así a

como en el ámbito serranoy oriental. La referenciaexplícita a su utilización como

monedala encontramosen unafuentehistóricadel siglo XVI, en Popayán,en el surde U

Colombia,en la que sedice . sartasde chaquira quesonunascontesuelasdeguesoquecorre

entreellos como moneda’ (Anónimo de 1560 en Tovar Pinzón, 1988: 37). En el ecuador a

oriental, entre los Quijos, también se utilizaba este tipo de objetos con la misma
mt

función,y seconocíancomo “caratos”(Salomon,1977/78:238).

Pero,la normageneralera el intercambiode productos,el trueque.Vamosa ir
mt

viendoahora los distintosnivelesde intercambio:local, regionale interregional,y en

qué afectaronal mundoanimal. —
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2.2.7.1.-Intercambiolocal

.

Se trata de un comerciocotidiano, en el mercadode la misma aldeao a nivel

personal. Es un intercambio esencialmentede productos alimenticios, y por ello

veremosquétipos de alimentosde origenanimalsecomercializaban.La informaciónde

que disponemossobreestetipo de intercambiossereduceexclusivamentea las fuentes

etnohistóricas.

Los mercadosibanrotandoamodode ferias,en los distintospueblos,segúnnos

explicaelAnónimo de Quito dc 1573:

“Entre los indioshacensusmercadosen suspueblos,demaneraquehoyse haceen

un puebloy mañanaen otro máscercano,y ansiandanpor su rueda.Entreellos no

tienenpesoni medida,sino su contratación es trocar una cosapor otray estoes a

ojo” (Anónimo de Quito, (1573)1991:208).

La camepodíaadquirirse,en los mercados,cruda,cocinadao secaen forma de

charqui (I-Iartmann, 1971: 222), y los animalesde los que se hacíanestospreparados

eran, como hemos visto, principalmente los camélidos y cérvidos. Quienes se

encargaban,generalmentede proveerla mercancíaeranlos especialistascazadoresque

sededicaban,ademásdel abastecimientode carnede cazaparael cacique,a comerciar

con los productosen los mercados.Dice al respecto,PazPonce:

“También hay otros indios cazadoresque cazan muchosvenadosy los venden

hechoscecinasa otrosindiosy estoesotro génerodegranjeríasentreellos”. (Paz

Ponce,1583: 240)

A cambiode lacarne,cadagrupoofrecíasusproductospropios.Porejemplo,los

pobladoresde Uyumbicho, en el Valle de los Chillos, se procurabanen el mercadoo

Tianguezde Quito las proteínasnecesariasa cambio de madera(Visita de 1559, en

Landázuri,1990: 251).

Otro de los productosanimalesque eranllevadosal mercado,paraintercambiar

de maneracotidiana, son lo que podríamosconsiderargolosinas:los cusos.Se trata,

comoindicamosensumomento,deunaslarvasde escarabajoque críanbajotierra y que

en la SierraNorte recogenen la épocade cosechade las patatas.SegúnBernabéCobo

(1956, libro IX, cap.XV: 344) “... en algunaspartesson sabrosomanjarde los indios, comoes en

la provinciade Quilo, a dondesesuelevenderen lasplazascanastasde ellos,y los indios deaquelpais

loscomenasi crudosy aún vivos, con muchogusto
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También segúnmencionaB. Cobo (1964, libro VII, cap. VIII: 189-190) se

comerciabacon otra larva de insecto(Ephemerasp.),conocidacomo Chichi, quevive

bajo las piedrascercade los ríos, que sobretodo secríaen las fechasde Cuaresma,de

formaalargada,color pardo y muchospies como los del camarón,que sonconsumidos

frescoso en formade salsacon muchoají.

2.2.7.2.-IntercambioInterregional

.

Algunos de esos mercados, que como acabamosde decir iban rotando

periódicamente,por sus dimensionese importancia reunían gentes procedentesde

territorios distantes.Tal erael casodel mercadode Quito. Allí sepodíanencontrargran

variedadde productosexóticos. u”

Estos puntos estratégicosexistían también en la costa.En el siglo XVI en la

CostaNorte de Ecuador,segúnel testimoniode la “Relación de las Provinciasde las

Esmeraldas”(1568), existíaun puerto franco paracomercio, conocido como Ciscala,

adondeacudíangruposde los alrededoresa intercambiarsus productos.Los Campaces u’

llevabanpiedras,sal y pescado,los de Atacamesoro y esmeraldas,etc(Hartmann,1971:
a

217).

Fueron las técnicas de salado o secado/ahumado,ya conocidas desde el
a

Formativo, las que permitieroncomerciarcon el pescadodesdeel oriente o la costa,

dondeesteabunda,hacia la sierra. En Cotocollaose recuperaronvariasvértebrasde
a

peces,que sugierenesteintercambio(Porras,1982: 52). No sabemossu procedencia,

puestoque no han sido analizadasdichasvértebras,aunquesería interesanteconocersi a

setrata de pecesde aguadulceo marinos.El autormencionadosugieresu procedencia

oriental,pero existenevidencias(obsidiana)de un contactoe intercambiotambiéncon

la costa.

Encontramosestecomerciode pescadohasta el períodocolonial, cuando se a

intensificaaún más. Restos de pescadosde tamañosmedianosy grandes,algunos

tentativamenteidentificadoscomo bacalao,se encontraronen los conventosde San mt

Franciscoy SantoDomingode Quito, durantelas fasescoloniales(Gutiérreze Iglesias,
a

1996).

En el períodoprehispánico,en la SierraNorte de Ecuador(Carchi, Imbaburay
mt

Pichincha)existíanmercaderesespecializados,los Minadalaes,similaresa los pochteca

mesoamericanos.Estos trabajabanpara un señor, al que abastecíande productos
a
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exóticostropicales,queeranredistribuidosy utilizadoscomosímbolosdepoderpor los

señores.En partecomponíanun grupo hereditario.

En 1582 PazPonceescribiaal respectoque los únicos indios que estabanlibres

de tributaciónen trabajoal caciqueeranlos mercaderes,ya que “estos no servíana sus

caciquescomolosdemás,sólopagabantributo deoro y mantasy chaquira dehuesoblanco o colorado”

(PazPonce,(1583)1991:236).

FrankSalomon(1976: 153) realizóun estudiodel intercambioregional,entrela

sierranortey el áreade los Yumbos,en la vertienteo ceja de Montañaoccidental.Este

grupo lindabacon el de los Niguas,en la zonacostera(Alemay Peña,1979: mapa1).

Los Yumbosconstituyeronun puenteo un nexo de unión entrela sierray la costapara

el intercambiode productos.

La tradición de ir a comerciara otrasregionespervivedurantela épocacolonial.

Algunos pueblos de la sierra centro-sur, como Ambato, Calpi, San Andrés, llapo,

Penipe,Achampo,Lito, Puni, Yaruquis...segúndescribenlas fUentes(“Descripción”, en

Porrascomp., 1989)mantienenla costumbrede ir a intercambiarcabuyaa Guayaquilo

aBabahoyoa cambiode sal. Estospueblosademás,en épocacolonialdeclarancaballos

para “trajinar” y alquilar, que muy posiblementesustituyeronlas antiguasrecuasde

llamas.

2.2.7.3.-Intercambiodeoroductosa larga distancia

.

Numerososautoreshan tratado estetema de las relacionesa larga distancia,

procurandodefinir cuálesson los rasgosque puedencaracterizarel fenómenode la

difusión,buscandoel origeny distribuciónde taleselementos.

Desdeel períodoprecerániicoecuatorianose han encontradosimilitudes con

otras áreas,quizá no productode contactodirecto, como las que estableceStothert

(1977)y Zeidíer(1986b)entreLas Vegasy Cerro Mangoteen Panamá;laexpansiónde

las rutashastaMéxico en la fasefinal de Valdiviay en Machalilla (Zeidíer, 1986b: 151);

enPerútambiénseencuentranelementosde procedenciaecuatorianadesdeel formativo

(LathrapAmazoniaperuana);la culturaMachalillaserelacionacon el complejoDinarte

en Nicaragua(Lundberg 1977/78) y con los complejos Opeño y Capacha(Smith,

1977/78);Evansy Meggers(1982: 125) comparanla cultura Chorreracon otras de

Mesoamérica,y Bischof (1982), Coe (1960) lo hacencon Ocos, en Guatemala;y

Zevallos(1966a:25) encuentrasemejanzasde algunostiposcerámicosChorrera/Bahía
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con los de Paracasy Vicús. SegúnPaulsen(1982: 206-208)la cerámicade la cultura

Guangala evidencia contactos con las culturas de Costa Rica”. Entre Tolita y

Mesoaméricason numerososlos rasgos que indican un contacto, entre los que

destacaríanlos incensarios(Holm, 1989), las placascerámicascon figuritas atadas

(Sánchez,E., 1979), etc. Del DesarrolloRegional tambiénson las relacionesentrela

culturaTejar y la culturaConchasen Guatemala(Jarrmn,1982).
a

La mayorpartede estoscontactossedebenal establecimientode relacionespor

vía marítima.Lanavegaciónerarealizadasobrebalsasde maderaligera, semejantesala
a

que capturaronlos hombresde Pizarroen su primerviaje y que describela relaciónde
Sámano-Xerez.Porello casitodaslas referenciasde contactosseñalanhaciaunamisma

‘ji

zona,entreMantay el Golfo de Guayaquil.

En el norte de Esmeraldas,sin embargo,las embarcacionesson monóxilas, es

decircanoasrealizadassobreun tronco rebajado,algunasde grantamaño,peroqueen la

mayoríade los casosno sonapropiadasparala navegaciónmarítima76.De estetipo de a

embarcacionesexistenrepresentacionescerámicasen la culturaTolita, así como de sus

remeros(Valdezy Veintimilla, 1992).

Sin embargociertostrayectoscortossí serealizanen canoa,siempreque el mar
a

no presenteoleaje.Al respecto,noscomentaCabellode Balboaen relacióna un viaje en

canoadesdeEsmeraldasaManta:
mt

“Por aquella costaestá la mar muysosegadade noche, la mayorparte del año, y

así se navegamuya placer con canoa,bien equipadade canaleteso remosquees
U

todo uno” (Cabellode Balboa,(1583)1945).

Comerciocon la costaNorte: Mesoamérica

.

a

Pero a nosotroslo que nos interesaes la vinculación de la fauna con este
comercioalargadistancia.Entre los bienes“exóticos” animales,que seintercambiana

a

largadistancia(Ecuador-Mesoamérica)algunosautoresmencionanla presenciadeuna

especiede ave, una urraquita de cola blanca (Cynocorax dickeyi y Cynocorac a

mustacalis),de la familia de lasCorvidae,característicasde los bosquestropicalessecos

a
“ Una evidenciamásde las relacionesEcuador-CostaRica,parael lingUista EnriqueBernardez(1979)
es la derivacióndirectadel idioma Colorado de las lenguaschibasaseptentrionales,de CostaRica,sin
elementosintermedios,lo querechazala ideadeunaruta terrestre.Proponepues,la llegadade gruposde
lenguachibchadesdeCostaRica,por vía marítima,hastaEcuador.
76 A esterespectovéaseel viaje experimentalrealizadopor MichaelPeissel(1992: “El viaje dela Itzáyel
Misterio Maya”, sobreunacanoamonóxila,en la costacaribe,desdeYucatána Belice, parademostrarla
posibilidadde comerciomarítimoconestemedio denavegaclon. mt
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de la costa,que se encuentrasolamenteen una reducidazona de la costaoeste de

México y en Ecuadory norte de Perú. La similitud de la especiehacepensarque se

tratade unaintroducción,pormediode la acciónantrópica,en tiemposantiguos(Rieff,

1992: 114).
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2.3.-EVOLUCIÓNDELAPROVECHAMIENTOFAUNÍSTICO

:

Esta es la segundapartedel capítulo dedicadoal subsistemaeconómico.Ya

hemos concluido la revisión de las principales técnicas de captura, conservación,

intercambio, etc, de aquellas especies faunísticas presentes en yacimientos

arqueológicoso en fuentesetnohistóricasecuatorianas,y ahoranos pareceinteresante

ver cómoha ido evolucionandoestesubsistemaa lo largo de la evoluciónculturalen el

Ecuador.Seguiremos,como hicimos con el subsistemasocial, con la estructuraciónen

sociedadesigualitarias,tribalesy complejas. a

2.3.1.-SociedadesIp’ualitarias

.

u”El sistemaeconómicono productivode las sociedadessegmentarias(bandas),se

basaen el aprovechamientodirecto en el medio natural, por tanto fundamentadoen la
0

caza, la recoleccióny la pesca.Sin embargo,aún dentro de estetipo de sociedades

igualitarias,como vimos en la cultura Las Vegas,sedan comienzociertas formas de
e

producción.

2.3.1.1.-Elprecerámicoen la Costa

:

t
La unidad domésticadebió constituir el elementobásico de producción,

organizándosea su vez en otras unidades mayores (bandas, hordas, etc), en
a,

determinadasestaciones.Lo másprobableesque existierauna división de las tareaspor

sexosy edades,en la que los hombresparticipabande unacaza mayor y pesca,y las

mujeres, ancianos y niños recolectabanvegetales,moluscos y, al igual que en

sociedadescontemporáneassimilares, armadas con el palo cavador, capturaban a

pequeñosanimales,talescomo roedores,(tanabundantesen el registroarqueológicoen

todaslas fases),anfibiosy tal vez las serpientes,apartede otrosanimalesqueno dejaron a

huellaen el registroy queporanalogíaetnográficapodemossuponerqueseconsumían,

tal esel casode las grandesarañas,larvase insectos,partetambiénde una“recolección” a

másque deunacaza.Estaactividaderarealizadapor mujeresy niños, y proporcionaba
a

un complementodietético a la recolección vegetal, más constantey a veces más

abundantequela cazamayor.
a

Nos encontramosanteun períodode pruebasy tanteos,tanto en el campode la
explotaciónbotánica(en Las Vegassehan encontradofitolitos de maíz y calabazas)

a
como en el de la apropiaciónde la faunay su utilización. La obtenciónde los diferentes

recursosdentrode estaeconomíano especializada,estuvoregidapor la estacionalidad —

a
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de los mismos.El profundoconocimientode la naturaleza,de los ciclos vegetativosy

reproductivos,de la conductade los animales,etc, como esevidente,facilitó la tareade

la cazay la recolección.

Parala actividad dc la Pesca,no parecehabersido necesariala presenciade

embarcaciones,másaún cuandohastael periodocolonial en aguasde la costamanteña

se pescabaúnicamentehaciendoflotar un tronco de maderasobreel que los hábiles

pescadoresecuatorianosmanteníanel equilibrio(Juany Ulloa, 1990, libro IV, cap.VIII:

245)~~,peroqueno permitecubrir grandesdistancias,por lo que suponemosque pudo

haberseutilizado parapescaren el estuarioo en bahíasmáso menosprotegidas.Este

mismo sistemaesobservableen el dibujo realizadoen el XVI porBenzoni(1989: 314).

Probablementeen tiemposprecerámicosse usarantroncossobre los que pescarcon

arponeso anzuelosrudimentarios,o incluso como sugiere Holm (1986: 10) que se

practicaracomoenel caribelapescadeltiburónagarrotazos.

ParaStothert(1988: 193), al no haberseencontradoningúntipo de anzuelos,las

especiesdebieronsercapturadasen las orillas de los esterosa golpe de garrote,con

redeso conbarbasco.Por el contrario,nosotrospensamosque la técnicadepescamás

probableesel anzuelo,pueslamayoríade pecescapturadossoncamívoros.

Los anzuelos,con todaseguridad,fueron fabricadoscon materialesperecederos

(espinasdecactoso astillasde maderasduras),como los que serecuperaronen Chilca,

en las desérticascostasde Perú,en un sitio precerámicoal surde Lima (Parsons,1970:

298), o conesquirlasde huesono reconocidascomotales instrumentosde pesca,como

los anzueloscompuestosqueHolm (1986: 11)recuperóen suexcavación.

Otraposibilidadde captura,complementariade la anteriory no necesariamente

excluyente,es el arponeado,pero la baja presenciade especiesvegetarianas(algún

múgil, nadamás) hace suponerque era menos frecuente,o que se centrabaen las

“La destrezacon quela practicancausano pequeñaadmiración á los europeospuessu methodoes
echar al agua un palo de balza de dos ci tres tuessasde largo, esto es, 5 ci 6 varas,y un pie ci corta
diferenciade diametroen sugrueso,lo suficienteparapodersoportarelpesoquese le ha de cargar, el
qual se reduceá la red quevan atravesandoen el un estremo,y sobreel otro seponeun indio depie
derecho.Este,bogandoconun canalete,remoparticular deaquelpaís, se alexade laplaya medialegua
ó másy vá tendiendoó largandola red; otro indio, quele siguesobreun palosemejante,tomala cuerda
del primer canto quecae al agua,y, luegoque está toda tendida, se inclinan trayendolaacia la playa,
adonde los esperanlos compañerospara tirarla ci tierra. Aquíes digna de advertir la habilidady
ligerezadelos indiosen conservarel equilibrio desuscuerpossobreunospalosredondosdonde,conlos
indispensablesmovimientosy vuelcosqueles hacedar la marejada,es precisomudenpor instantesde
situación,y queti suconsequenciasealterneel movimientodelospies,...” (Ulloa, 1990:245)
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especiesde mayor tamaño, siempre y cuando estas fueran carnívoras,como los

tiburoneso los atúnidos.Por el mismo motivo las redesde pescano fueronempleadas,

puespermiten grandes capturase incluyen, en el arrastreindiscriminado, especies

vegetarianas(ademásno contamoscon los pesosde red, indicadoresdirectos de su

utilización). Estemismo dato esel que nosconducea rechazarla hipótesisdel uso de

venenosparalapesca(Barbasco),comúndentrodel acervocultural de BosqueTropical,

y que,como dijimos, tambiénhabíasido propuestoporStothert(1985: 619; 1988).

Las variedadesde pecesde aguadulcepresentesen el yacimientono permiten

afirmar que lapescaserealizaraen las cuencasde los ríos, pues,ademásde sureducido
u’

número, muchas de las especiesfrecuentan la zona del estuario, donde confluyen

especiesde preferenciasacuáticasdistintas,dulcesy saladas.En todo caso,la pescaen
O

los esteros,debíarealizarseen el inicio de las estacionesde sequfa, cuando el caudal

disminuyenotablementey los pecesestánmuchomás concentrados,lo que facilita el
0’

usodecualquiertécnicade captura.

La mayorpartede las especiesmarinasmencionadastienensu hábitat en las

proximidadesde las costasde marescálidos como las que bañanel territorio del

Ecuador(jureles, róbalos, gruñidoresy tamborcillos, corvinas) o en el estuariodel

manglar(el corvióndel géneroMycropogon),aunqueotrospocosparecenpreferiraguas

profundas(tiburonesy atúnidos).Hay queteneren cuentaque la identificaciónha sido

realizadaúnicamenteen el nivel de familia, y que éstascuentancon una gran variedad

de especies,cadauna de las cualesfrecuentahábitatsdistintos (Holm, 1986), y que, mt

incluso las que prefierenaguasprofundas,tambiénseaproximana la costade vez en

cuandosiguiendoalos bancosde pecesde los quesealimentan. —

En cuantoa las evidenciasde actividadcinegética,no sehanregistradopuntasde

proyectil enel yacimiento,ni de piedrani de hueso,por lo que las puntashabríansido mt

fabricadas con maderasresistentes,y endurecidasal fuego. Las técnicas de caza
a

debieron ser variadas, incluyendo desde las trampas y acorralamientoshasta la

utilización de esasdiversasarmas realizadascon materialesperecederos,para cuya
a

fabricación sí se registran útiles líticos apropiados.La caza de especiesterrestres

aportabaun 54%del total de las caloríasconsumidas(Stothert, 1985: 620). Igualmente,

la cazade los grandesmamíferosdebíarealizarseen las estacionesde sequía,cuando

estasespeciesseconcentranalrededorde los recursoshídricos.

mt
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Otras de las especiesidentificadasprefieren un biotopo de Bosque Tropical

Húmedo(zarigfleya,oso-hormiguero,loros...),presentea lo largo de los cursosde agua

en formadeBosqueGalería,en los quetambiénhabitarían,perono dejaronhuellaen el

registroarqueológico,laguanta,el tapir, los monos.A excepcióndel roedor,esprobable

quelas otrasespeciesanimalesno fueranhabitualmentecazadas,probablementeporuna

deficienciatecnológica,puesparala cazadelmono esnecesariala bodoquera,o el arco

(su hábitaten las copasde los árbolesy sugranmovilidadhacemuy dificil sucazacon

lanza,venabloo trampas)y parala cazadel tapir probablementesucedieralo mismoque

conel venadode colablanca,la puntasdemaderaendurecidano son efectivascontrala

gruesapiel del perisodáctilo(y no hay evidenciasde puntasde proyectil líticas). Otras

especiescomo la boaconstrictor, la serpientecoralo los loros de llamativos plumajes,

entreotros, tambiénsugierenlapresenciade un pisoTropicalboscoso(Albuja, 1991).

Especiesde roedores(Sigmodony Proechimys)muy frecuentesen el yacimiento

proporcionaríanun aporteconstante,aunqueno muy abundante,de carnea la dieta,

comosugierenlas huellasde quemado(Chase,1988: 173).

En general,estaactividadeconómicaen la culturaVegasparecequeserealizaba

preferentementesobre un ambiente de manglar (cervicabra, que incluso es más

frecuentementecazadoque otros mamíferos),complementadocon la explotacióndel

ecosistemasemiárido (venadosy zorros), similar al actual, con sabanas,bosquesde

árboles leguminosos (Wflnsch y Piqué, 1995:193), y bosquesde galería en las

proximidadesde los ríos (pecari).

La recolecciónde moluscos,como hemos visto suponela explotaciónde los

nichosecológicosintertidales,las playasmarinas,las rocas que quedanal descubierto

con las mareas,etc. Es de destacarla ausenciade especiesde aguasprofundas,entre

ellas el Spondylus,lo que implica que no se está practicandoel buceo en fondos

marinos,al menoscon fines derecolección,y queno seutilizan redesdearrastre.

Unaseriede pequeñasbolitas de piedra,asociadasa los enterramientos,en uno

de los casoscon una acumulaciónpiramidalde estas‘canicas’, seha interpretadocomo

‘objeto ritual’ en vista de que son demasiadopequeñaspara ser utilizadas como

boleadoras(blm y Crespo,198la: 62).Desdenuestropuntodevistaesposiblequese

trate deproyectilesquetal vezeranarrojadospormediounabodoquerade corto tamaño
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y que seríaútil para cazarpequeñasaves entrelos ramajesde los árboles,aunquela
78

escasezderestosde especiesarbóreasnoshacepensarqueno eradeusocomun
La Recolección de moluscos, y en general la explotación de los recursos

faunísticosy vegetales,estuvo regidapor la estacionalidad.En unacomparaciónentre

los restosencontradosen los estratosinferioresy los superioresdel sitio de Las Vegas,

seobservaunapreponderanciade especiesterrestres,comoMazamasp.,y de moluscos r

de manglaren los nivelesmástempranos,mientrasque en los nivelessuperioresseve

incrementadoel consumodel pescadoy de moluscosmarinos, (Stothert, 1985: 620; e’

1988; 1989:45).
u”

Estasasociacionesfaunísticassugieren,parael sitio de Las Vegas,laexplotación

más intensiva,en los primerosmomentos,de las áreasde manglar,de ahí que abunden
O

los cervicabrasy la conchaprieta y en los niveles recientesde un aprovechamiento

preferentede lapescaen el mar.
O

Como no pareceprobablequeseprodujeraun cambioclimáticoqueafectaraa la

extensiónde los manglares,seha propuestocomo desencadenantedel acercamientoa
a

otros recursos,la sobreexplotacióndel manglar(Stothert, 1985: 630-631; 1988).Desde

nuestropunto devista, aunqueésapudieraserla causamotorainicial, setratamásbien

de un cambio provocado por dos tipos de transformaciones,una tecnológicaque

trasladó el punto de mira de la base alimenticia del manglara la costa y la otra a

economica.

Sin duda, la transformación tecnológica, dentro del sector de actividad a

masculino,consistióen la difusión de nuevastécnicasde pesca,entrelas que destacaría

el desarrollo de algún tipo de anzuelo. Nosotros pensamos,como apuntamos a

anteriormente,que éstedebió estarconstituido por una espinade cactos,o de otra
a

especiexerofltica, atadaformandoángulo a algunamaderapesada,y que se utilizaba

con cebo. El tamaño del anzuelo y el tamaño del cebo condicionaránlas especies
mt

capturadas.

Otratransformación,desdenuestropuntode vista,seproduciríadentrodel sector
mt

productivo femenino, y fue debida a la intensificación de la agricultura. Si bien

a

Otrasconcentracionesde piedras,de mayortamaflo que las ‘bolitas’ mencionadascomo proyectilesde
bodoqueras,pero también redondasy algunasde ellas mostrandoalteracionespor el fuego, debieron
haber sido empleadaspara calentar los alimentosdentro de los recipientesrealizadoscon pieles, mt

calabazaso madera(Stothert,1988:46,96; Ryder, 1966:220).

a
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disminuyela cazaen favor de la pescaen el períodotardío, granpartede las especies

que desaparecenson las de menortamaño,principalmenteroedoresy zarigtieyas,las

que ya comentamosque pudieron ser capturadastambién por las mujeres. Si se

recolectanmenosespeciesde moluscosde manglary se cazanallí menorcantidadde

microfauna’ esprobablemente(si consideramosque ésteecosistemano ha menguado)

porqueel sectorde la población(las mujeres)que habitualmenteseinternabaen este

ecosistemalo haceahoramenosfrecuentemente.Esto, a su vez, esconsecuenciade la

obtenciónde otros recursosde otras zonas, concretamentede las vegasde los ríos,

dondeempleanmástiempoen el cultivo del maíz, las calabazas,y otros productos.Los

vegetalescultivadosirán aumentandoen la contribucióna la dieta, hastaconformarse

una sociedadplenamenteagrícolacomo esla de Valdivia, en elperíodoformativo.

Por tanto, los hombresy mujeresde Las Vegas,que se internaríanjuntos en el

manglar,unosa cazar/pescary otrasa ‘recolectar’, fueron espaciandosusincursiones,

sin abandonarel rico ecosistemadel manglar, en favor de otros recursos que

proporcionabanmásabundanciade productoy de unaformamásconstante.El manglar

constituiríaunareservaparalos períodosde necesidad.

Seacomo fuere, los análisisrealizadosen los huesosde los pobladoresVegas,

tanto los deActivación de Neutrones,como los de mediciónde Nivelesde Estroncio,

demuestranquela poblaciónVegasconsumíaen generalmáscarney menosmoluscos

que otraspoblacionesde períodossimilares en Perú(Stothert, 1988: 220). También

existeunadiferentelectura,en función de los individuos, lo que parecedeberse,como

dijimos, a un accesodiferencial a los recursos,probablementeregido por sexosy

edades.

Pareceprobableque el sitioVegasfueraocupadoalo largode todoel año,como

se deducede las evidenciasde explotaciónde diferentesnichos medioambientales:

productosde manglar, como la conchaprieta (Anadara tuberculosa),determinadas

especiesmarinas de crustáceosy peces, de interior de bosquehúmedo y bosque

seco/sabana.El mayor porcentajeen la dieta correspondea la caza de mamíferos

terrestres(54%), seguido por la pesca(35%) y la recolecciónde moluscos(11%),

(Stothert, 1985: 620). Sin embargo,el diámetrode la mallaempleadoen la criba de la

tierrade la excavaciónhadeterminadounabajarepresentaciónde los restosde pecesy
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de la microfauna, y la resistenciade las conchas de moluscos determina una

sobrerepresentaciónde lasmismas.

El campamentode Vegas,estacionalo permanente,seubicaactualmentea unos

3’5 Km. de la Bahíade SantaElena.El lugares idóneoparael accesoa variadosnichos

ecológicos.

No todos los ecosistemassonexplotadosal mismo tiempo, sino que seproduce

unarotaciónestacionalde aprovechamiento,relacionadacon los ciclosreproductivosde
elos animalesy plantas.

2.3.1.2.-El Precerámicoen la Sierra

.

e
En la primerapartede estatesis (PrimeraParte,Capítulo 1.4), observamosun

patrón de subsistenciaorientadohacia la cazay recolección,que se sobreponea un
a

sistemade aprovechamientoecológicoverticaly horizontal,que serepetiráen la Sierra

del Ecuadoruna y otra vez, a lo largo de la historia. Este patrón correspondea un
u

asentamientoen la zonaalta (la cuevade Chobshiestáubicadaa 2400 m.s.n.m.)y a la

explotacióntantode las alturasdelpáramocomo de los bosquesmontanosde las laderas a

de las cordilleras,no sólo parala cazasino tambiénparala recolecciónde alimentosy

materiasprimas. Los principalessitios comentadosse encuentranen pasosnaturales a

hacia el Oriente, por lo que no pareceaventuradoafirmar que setrata de estaciones

temporalesen la trashumanciadentrode las rutasestacionales. a

Perosurge el interrogantede cuál era el interés que estos gruposteníanpor

situarseen lugarespróximos o de fácil accesoal piso tropical. ¿Paraqué, si eran a

cazadoresy en el páramoencontrabanla cazade forma másabundante,penetrabanen

territorios distantesy ecológicamenteextrañosal hábitatdel asentamiento,regresando

con los productosde estaactividad?¿Oesqueaúnno sehan encontradoasentamientos
a

precerámicosen las laderasmáscálidas?.

La cazade del venado,pudu y conejo,satisfacíamás del 80% de la proteína
a

aportadaal yacimiento. Se tratabaademás,en el caso del venado, de una captura

selectiva,buscandolos machosjóvenes.

Pareceevidentequeno fue la necesidadde carneparael abastecimiento,sino la

explotacióndeotro tipo de recursos,probablementevegetales,dentrode esecircuito de

trashumanciaque incluía variadosecosistemas,explotablesen caso de condiciones

adversas,de tipo climático - estacional,económico- ritual, etc.,siguiendolos ritmos —

a
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biológicos reproductivosde especiesvegetalesy animales,logrando así el más alto

rendimiento,con el mínimo esfuerzo.

Serán necesariasalgunas excavacionesmás para poder llegar a alguna

conclusióndefinitiva. Tambiénhay que teneren cuentaque estosgruposno producen

excedentespor lo que cualquieralteracióncíclica (enfriamientoclimático, emigración

deespeciescazadas...)condicionaríairremediablementeal desplazamiento.

El contactode estosgruposcon otrosvecinos,quedaatestiguadoporla presencia

de la obsidianaen la cuevade Chobshi,cuyo análisis(Burger,Asaro & Michel, 1989:

34) revelósuprocedenciade doscanterasde la SierraNorte Ecuatoriana:Mullumica y

Quiscatola-Yanaurco,ademásde un tercero no identificado. Consideramosmás

probableel intercambiode materiasprimascon los vecinos,enunared norte-sur,que el

desplazamientode los 300 Km. que separan los sitios. Posiblemente,núcleos de

obsidianao puntasfabricadaseranintercambiadaspor otrospreciadosbienes:mujeres,

otros útiles o materiasprimas e incluso ciertas especiesanimales,sus huesoso sus

pieles.

2.3.1.3.-ElPeríodode Transicion

:

La variedadde especies,concretamenteen la fauna terrestre se ha reducido

drásticamentecon respectoal períodoanterior,si bien escierto queel pequeñotamaño

de la muestrano permiteextraerconclusionesdefinitivas.En cuantoala faunamarina,

sepuedeninferir unospatronesde pescasimilaresa los del complejoVegas,ya que las

especiessonlas mismasy porlo tantosontambiénexplotadoslos mismoshábitats.

Los moluscos constituíanuna parte importantede la dieta, sin embargose

mantieneel descensoen la proporciónde moluscosrecolectadosenel manglar,en favor

del aumento de especiescosteras(intertidales) como Mactra velata y Turbo sp.

(Stothert, 1976: 93), como vimos que sucedíatambiénen el sitio OGSE-80 en el

períodoLas VegasTardío.

Ya comentamosestacircunstanciaen el apartadoanterior, al tratar del cambio

sufrido dentrodel períodoprecerámico.Ahoraesecambiopuedehacersemásextensivo,

pero seguimospensadoque sedebea unamodificaciónde los hábitoso tecnologíaen

cuantoa la obtenciónde la mayorcantidadde proteínas,másque a la sobreexplotación

del manglar.Estahabríaprovocadola reduccióndel manglaro la disminuciónde sus

especies,lo que parecepoco probableya que, en las excavacionesrealizadaspor
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Stothert (1985, 1988) no se han encontradoconcherosde tamañosgigantescos.Los

nichos ecológicosexplotadosen Achallan son tambiéndiversos,sin embargoparece

existir un mayor interés por los montes con caza de cérvidos, y un menor

aprovechamientodel manglar. e’

Tanto en Vegascomo en OGSE-63,los huesosde animalesrecuperadosen la
e’

excavaciónestán completamentefragmentadoshastael punto que no permiten su

tratamientoestadístico.Estehechosugiereuna actividadde fracturaciónde los huesos
u

parala extracciónde la médula(Stothert, 1976) y es de suponerque tambiénparael

procesamientode diferentesútiles de hueso.
e

A partir del análisis de la tecnología lítica de los sitios arqueológicos

ecuatorianos,realizadoporStothert (1979), seconcluyeque existeuna gran similitud,

quesugiereunacontinuidaden la tradición, entreVegas,Achallan y Valdivia. Durante

el FormativoMedio, seproduceuna rupturay comienzaunanuevatradición lítica que

semantendráhastaIntegración.

2.3.1.4.- Valoración sobre el anrovechamientoeconomicoen las Sociedades

Igualitarias

:

- Explotaciónsimultáneade vadosnichosecológicosy ubicaciónestratégicade

losasentamentos eniugarcs~de fácil accesoa la mayor variedad de ecosistemasy

recursos. st

- Orientaciónhaciala cazaen los primerosmomentos,queen la costaademásse
acomplementacon recolecciónen el manglar(actividadesquesedesplazanhaciala orilla

del mary lapesca).
a

- Aprovechamientoracionalde los recursos,al menosen la cazadelvenadoen la

Sierra.
mt

- Innovacionestecnológicasen la costa:aparicióndelanzuelo.

mt

2.3.2.- LasSociedadesTribales

.

Con la intensificaciónde las formasdeproducción,seproduceun aumentode la

población¿oquizáfue al contrario?.Seacomo fuere, el inicio de las estructurastribales

secorrespondecon el llamadoPeríodoFormativo,en el que sediferenciaslas culturas a

Valdivia, Machalilla y Chorrera.

a

u
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2.3.2.1.-CulturaValdivia

:

Al revisarla faunaque apareceen los yacimientosde esteperíodo,hemospodido

constatarque existeun patrón comúnque suelerepetirsey que constituyeuno de los

puntosprincipalesde la argumentaciónde estainvestigación:

a) En primer lugar, que todos los yacimientosse asientanen áreascon alta

diversidadecológica:manglar,costas,sabanao bosqueabierto y bosquetropical. En

realidadpara el períodoValdivia al menos, era imprescindibleel accesoa diversos

ecosistemaspararecurrir de forma continuaday conscientea los recursosfaunísticos,

trátesede pesca,recolecciónde moluscoso caza. Todos los yacimientoshanexplotado

u obtenido recursosde todas estasáreasde una u otra manera(explotacióndirecta,

continua,estacional,intercambiode productos,etc.),por lo que pareceque los lugares

de asentamientoeran escogidos,entre otros motivos, para el aprovechamientode la

faunacircundantey la recolecciónde frutos o materiasprimas,y no exclusivamentepor

la búsquedade tierras fértiles para el cultivo, como parecesugerir la presenciaen las

vegasde ríos.

Estono significaquela basede la alimentaciónno Ñeradc origenagrícola,sino

queexisteunatendenciagenerala considerara los puebloscazadorescomopreagrícolas

y la existenciade cazaparece,paraalgunosinvestigadores,restarpreponderanciaa los

cultivos, o se piensaque serecurrea la faunaexclusivamenteen ocasionesde malas

cosechas,cuando no hay alimento suficiente o cuando los agricultoresse cruzan

casualmentecon el animalqueseponeatiro.

b) Podemosobservarque, al menosen cuantoa los mamíferos,que existendos

grupos, que a su vez sugieren dos técnicas de captura. Por un lado, la fauna

predominantementenocturna,quesepuedecazaren las proximidadesde los camposde

cultivo, preferentementea travésde trampas;y por otro lado, una faunacrepuscular,

nocturnaaveces,perotambiéndiurnaquehabitaen el interior de los bosqueshúmedos,

tanto en el suelo como en los árboles,y que erancapturadosduranteexpedicionesde

caza.

Atendiendoal aportede proteínasen Valdivia, segúnlos cálculosrealizadospor

Damp (1988:76)parala fase temprana,o por Byrd (1976) en las demás,el venado

(Odocolleus sp.) suponela mayorcontribucióna la dieta, seguidodel róbalo y el mero
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(ver PrimeraParte, Capítulo 111.1.3),que a pesarde ser menosnumerososque los

bagres,al serdemayortamaño,aportanmayornúmerode calorías.

A cercade las técnicasempleadasen la cazano sehan recuperadoevidencias,

puesno sehanidentificadopuntasde piedrao hueso,ni de otro tipo. Es de suponerque e’

emplearíanvenablosde maderacon el extremo endurecidoy trampas,ubicadastal vez

en las proximidadesde los camposde cultivo adondelos venadosacudiríanen la noche O

para ramonearlas plantasde maíz. Esto explicaría en parte, la mayorproporción de
Orestosde estaespecie,y un aumentogradualque va paraleloal progresivoaumentode

las tierrasde cultivo comoapuntanLathrap,Marcosy Zeidíer(1986:74).
e

En los valles interiores existeuna mayor abundanciade restosde venados,

cervicabrasy grandesroedores(Lathrapet al., 1975: 23) que en los sitios costeros.Por
a

medio del cálculo de las edadesde los restosde ciervos, esposible hacerinferencia

sobrela explotaciónestacionalde esterecurso.Byrd (1976: 67) afirma que la caza se a

concentrabaen cinco mesesal año. También existe una preferenciapor animales

jóvenes(menoresde 1 alio).

El aumentode la presenciadel moluscoterrestrePorphyrobapheiostoma,que

Meggers,Evans y Estrada(1965: 25) anotaron,pero no explicaron,debeponerseen

relación, como ya indicamos, con un aumentoen la producciónagrícola. Hoy día,

estandoya plenamenteaceptadoque se trata de sociedades agrícolas,no es dificil a

imaginar que el aumento de caracolesde tierra se debería probablementea la

intensificacióny laextensiónde los cultivos, de los que probablementeconstituíanuna

plaga.
ac) Detectamosunapreferenciao la facilidad de capturadel Bagrepanamensisy

otrospecesde la misma familia (Ariidae). Estopudodebersea algunatécnicade captura
e

(el tamañodel anzueloo el tipo de cebo)79o quizáa algúncomportamientoespecialdel

pez,entrelos quedestacaríasucantidady facilidadde reproducción.Entrelos cronistas
a

encontramosuna cita a la abundanciade un pequeñopez en una ciénagadel norte de

Manabí; así, nos comentaRuiz de Arce (1526), (1964: 79) “llegamos a dormir a una
a

ciénaga,queestabaen la costadela mar Estaciénagaera demuchopescadopequeño;habíatanto, en

cantidad, quea manoslos tomábamos”. Sugiereque los bagrestanto de aguasdulcescomo
mt

79 aMercedesGuinea(1981:121)sugiereque se capturabancon redesen el rio, graciasa los vaivenesde
las mareas.

mt
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salobresy marinasconstituíanel mayor y más constanteaporteproteínico acuático

debidoasuabundanciay proliferación,asícomo sufacilidaddecaptura.

Para la fase final de Valdivia, se constatandos tipos principales de hábitats

marinos,porun lado aquellospecesque prefierenlos arrecifeso playascercanasa las

costaso estuariosde manglarcomo tiburones,rayas,gruñidores,roncadores,tambores,

barracudas,múgiles, bagre,pez globo, pejesapo,jureles,etc., mientras que el hábitat

marino proifindo es preferido por especiescomo el agresivotiburón martillo, el pez

agujay el atún. Son prácticamentelas mismasespeciesde aguasprofundasque se

identificaron en el Precerámicode Las Vegas,y que seguramentese acercabana las

costas,dondeeranpescados.De todas formas, el Número Mínimo de Individuos en

estasespeciesesde 1, lo quesugierequeno existíaunaalta frecuenciaen sucaptura.

¿Cómoserealizabala pescaen el pobladode Valdivia? Las especiesde peces

identificadassontodascarnívoras,pobladorasde laorilla marina,portantoel métodode

capturamásapropiadoesel del cebocon anzueloy sedal.En el yacimientoepónimode

Valdivia, aunqueno en LomaAlta, sehanrecuperadoevidenciasdeanzuelosfabricados

con laconchade moluscos.Hemoscomprobadotambiénla existenciaderedesde pesca,

apartir de los guijarrosutilizadoscomopesas.

Plantearemosa continuación una hipótesis sobre la utilización de ciertos

moluscos,en relacióncon la pesca,que esperemosseaconfirmadapor algúnpescador

queseanimeallevarlaacabo. Es evidentequeel usode anzuelosde madera,espinaso

hueso(y probablementelos de concha)necesitancarnada,entonces¿cuál erael cebo

utilizado para pescarpor las poblacionesvaldivia? Hemosbuscadoalgunaevidencia

arqueológicaen estesentido,y nos parecefactible interpretarla enormeabundanciade

los diminutosgasterópodosde la especieCerithideasp.,comocebosdepesca.

Estosmoluscos,tienenpocacamey son deun sabormuy amargo,por lo que su

abundanciaha sido explicadaen función de la conchay no de la came;por lo tanto no

parecenhaberservidocomo alimentoparael serhumano.Alvarez, R. (1991b)sugiere

su utilización parala obtenciónde la cal necesariaen el procesamientodel maíz. Sin

embargo,las conchassuelenaparecerenteras,no machacadas,y tampocosehanhallado

restosquemadoso calcinados,que evidenciaríanel procesode la producciónde cal, o

inclusograndescantidadesde estamateria.Porello, pensamosquedebíaserrecolectado

con otro uso,no de su concha,sino de su contenidocárnico.Debemostal vez aceptar
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que pesea su saboramargo,éstecaracolera altamenteapreciadopara el consumo,o

plantear,comoproponemos,su utilizaciónen la elaboraciónde un ceboparala pesca,

puestoque,comoestamosviendo, lamayorpartede los pescadosson carnívorosy eran

capturadoscon anzuelo,sedaly cebo.Quizá,además,el usomayoritariode estetipo de

cebo,expliquelapreponderanciaabsolutade unafamiliade peces,los bagres.

Tambiénesprobableque fueraarrojadoalmaren grandescantidades,acciónque e’

atraeríade inmediato bancos de peces, facilitando de este modo su captura con
e

cualquierade las técnicasanteriormentemencionadas.En estesentido,escomohemos

interpretarlaescenadescritaporBenzoni(1985),y yacomentada.
a

Los pecesno solamentefueron utilizadoscomo partede la dietacotidiana,sus

vértebras,sus espinas o sus pieles también fueron usadospara la fabricación de
a

instrumentosy adornos.Las pielesde los tiburonesestánformadasporunosdientecillos

minúsculos,pero que pudieronhabersido usados,como en otrasregionesde América,

para ¡aiim la yut~a. flbl~ CII dUIC t’ab ~abab ~Q W, Y. -, LV) CII 1 aLflV, IYOY.

cómo en Cuba “... es rallada la yuca en unoscuerosde pescadode cazón, que los indios llaman a

libuza,... el cual cuerotenían apegadoa una piedra o cubierta la piedra con él, sobreque rallaban...”

La harinaque seobteníacon esteprocedimientoeramás fina que la que serallabacon a

otro tipo de instrumentosy con ella seproducíael mejorpancazabe(Tabio, 1989: 47).

Otros útiles fabricadoscon huesosde pecesincluyen desdela orejerarealizadacon la a

vértebrabiconoidal de un tiburón, hastapuntasde proyectil realizadoscon dientesde

pescadopriste(Pristis) (Lathrapet al. 1975: 89 y 104). a

d) El hechode que la mayorpartede la pescaserealizaraen las cercaníasde la

costano significa necesariamenteque no existieranavegación.Unapruebade la misma

son las visitas a las islas de la Platay de la Puná,dondeexisteun concherodel periodo
a

Valdivia Tempranoen el que aparecenmaterialescerámicosasignablesa tradiciones

continentales.Por otro lado, la pescade determinadosmoluscosque solamentehabitan
a

en aguasprofundastuvo que hacersedesdeembarcacionesparapoder accedera esas

aguasy desdelaquerealizarlas sucesivasinmersiones.
a

Los análisis de antropologíafisica de estaspoblaciones,constatanel hábito de

sumergirsea grandesprofundidadespor la presenciade osteomasproducidosen el a

conductoauditivo externo,como sucedeen las de las costasde Perúen períodostardíos

(Weiss,1969).Entrelos cráneosdelFormativo Temprano,del yacimientoG-54 (Buena a

a
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Vista), estudiadospor Munizaga(1965) se mencionanalgunasalteraciones,como la

perforacióndel suelodel meatoauditivo, exostosisdel oído, y otras, quesegúnel autor

podríantratarsede malformacionescongénitas.En cambio, nosotrospensamosque

podría tratarse de una evidencia fisica de las constantesinmersionesa grandes

profundidadesmarinas,en busca de los moluscosya citados, lo que provocaríalas

mencionadasalteracionesen el conductoauditivo, debidasno sólo a la presiónque el

oído soportaa esasprofundidades,sino tambiéna las frecuentesinfeccionesderivadas

de esaactividad, cuyaprincipal consecuenciaes el crecimientoexostósicodel hueso

(Weiss,1969: 40).

Un dato complementario y de gran interés es la distribución de estas

‘alteraciones’óseaspor sexosy edades,que no corroboraríala hipótesisde Munizaga

sobrela transmisiónhereditaria,puestoque ‘casualmente’afectaexclusivamentea los

varonesadultos(en algúncasoafectatambiéna adultosjóvenes),mientrasqueno seha

registradoningunade estasmalformacionesdel conductoauditivo en los cráneosde

niños y mujeres. Estamospues ante una malformación osteológicadebida a una

actividadocupacionalconstante,que ademásestárelacionadacon la división sexualdel

trabajo. Esto confirmaríala existenciade buceadoresespecializadosdentro del grupo,

tareadesempeñadapor los varones,expertosimprescindiblesparala recolecciónde las

grandescantidadesde moluscosque como el Spondylusprincepsy otrasespecieseran

utilizadosdesdelas fasesinicialesde Valdivia.

e) Un aspectollamativo de la composicióndel registroarqueozoológicode los

yacimientosde la Cultura Valdivia es la abundanciade restosde tortugas,de distintas

familias: tortugasmarinas,de la familia CheloniidaeidentificadasReal Alto, Loma

Alta, OGSE-174,OGSE-42,OGSE-62y OGSE-62C;Tortugasde río (Emiydidae)se

han identificado en Valdivia, San Isidro y Loma Alta; y Tortugas de lodo

(Kinosternidae)o taparrabos,sehanidentificadoenLomaAlta (Valdivia). Supresencia

esmuchomayorqueen otrasculturas.

Los huesosy cuernosde animalescazadosseutilizaron para fabricar diversos

utensilios y herramientas,principalmentepunzonesy alisadores,incluida una lezna

realizadacon elhuesode penede un mamíferoacuático(Lathrapet al., 1975: 105).Las

partes más duras de los moluscos fueron también trabajadaspara dar forma a

instrumentosmuy variados,desdeazadas,azadonesy picos realizadoscon la columela
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de grandesgasterópodos,hastacucharas,anzuelosy cuentaso chaquirasde concha,e

incluso comodesgrasanteparala cerámicaen algunoscasos(Martínez y Domínguez,

1984: 24).

Los utensiliosfabricadosde estemodo nos ayudana comprenderel procesode

producciónagrícola.Así, los picos y azadasrealizadoscon la columelade grandes

gasterópodoscomo los Strombussp.yde Melongenapatula, o los azadonesde Ostióny

‘patademuía’ (Anadaragrandis)nos sugierenla remociónde tierraparael cultivo, o el

cavadodepozoso tumbas.

Otrosmoluscosutilizaron parafabricar cucharasy recipientes(Malea rigens),
e

para decorarcerámicas,o para tallar los útiles anzuelosde madreperla(Pinctada

mazatiantica)(Zevallos y Holm, 1962: 404), navajasde Melongenapatula (Marcos,
a

1988a: 151-158; Lathrap et al., 1975: 80). Otros objetos constituyen adornos o

instrumentossonoros,como la trompetade Malea rigens, pectoralesde Melongena

patula, de Spondylusprinceps o de Conus sp. y cuentasde collar que incluso se

encuentranen la Sierra suren yacimientosformativoscomo el de La Vega (Lathrap et

al., 1975: 107-108;Guffroy, 1986: 120).

2.3.2.2.- CulturaMacizalilla. st

Como hemospodidocomprobar,sonbastanteescasoslos datosquedisponemos

sobreestaetapadel Formativo Medio ecuatoriano,al menosparael áreade la Costa.En

general,observamoscómo semantienenlos mismospatronesde alimentación,es decir

el predominiodel bagreentre la faunade origenmarinoy del venadoen la de origen mt

terrestre.Esto significa queno ha habidotransformacionessubstancialesen cuantoa las
a

técnicasdecapturao a los instrumentosutilizados.

La continuidad en las pautasalimenticiassugiereno sólo la persistenciade
mt

tradicionesanteriores,sino la adaptabilidadal nicho ecológicoy la conservacióndel

mismo, a excepcióndel manglar. En general, pareceque existe un recorte en el
a

aprovechamientode estemedio, que semanifiestaen la disminucióno ausenciade la
fauna típica del mismo, culminación del proceso que vimos ya en el formativo

mt

temprano, pero que ahora aumenta debido probablementeal retroceso de este

ecosistema,provocadopor algúncambio climático, un cambio en el nivel del mar, o a

incluso las consecuenciasde algunaerupciónvolcánica.

mt

a
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La pescaserealizabatanto en la costa como mar adentro(atúnidos),lo que

mostraríaquesemantuvieronlos hábitosde navegaciónquecomenzaronen el período

anterior.

En las excavacionesde La Cabuyase encontraronnumerososútiles para la

fabricaciónde anzuelosde conchay fragmentosde estos,que en generalmantienenla

forma de los que seencontrabanen yacimientosValdivia, aunqueel tamañoaumenta

ligeramentey no muestranel final de la partesuperioraplanado,sino que éstecontinúa

la curva del anzuelo estrechándose(Meggersy Evans, 1962: 190). El material de

fabricacióncontinúasiendo la conchaperla (Pinctada mazatiántica)como las que se

encontraronen el contextoMachalilla de la Isla de la Plata. En estemismo contexto

tambiénse excavaronofrendasde Spondylusprinceps y restosde Múrex (Hexaplex

regius) de tamañoregular(Marcosy Norton, 1981: 146)y empleadoen la obtenciónde

un colorantepúrpurapara los textiles. Su uso se constataal menosdesde el período

Valdivia, y suexplotacióncontinúahastael díadehoy en las costasecuatorianas.

Quizála mayoraportacióndel FormativoMedio a la utilizacióneconómicade la

fauna sea la introducción de los camélidosen el territorio ecuatoriano.En la Parte

anterior, mencionamoscómo dichos animaleshabíansido identificadosen Cotocollao,

en la SierraNorte, y quedebieronserutilizadosparael transportehaciala costa.En la

sierrasur, debióestarocurriendoalgo similar, incluso en períodosanteriores.Si desde

fechastempranasestabansiendocomercializadaslas valvasde Spondylusdesdelacosta

del Ecuadora la sierraperuana,la ruta de accesomáslógicaen un principio es la sierra,

y de ahíel florecimientode CerroNarrío, comointermediarioenel comercio.

En Perú, ya había sido domesticado el camélido, y era utilizado para

alimentacióny transporte.Con todaseguridadlos camélidosentrarona formarpartede

esaredcomercialdelSpondylus.De esamaneraseintrodujeronen el Ecuador,a través

de la Sierrasur, inicialmentey de ahíhaciala SierraNorte.

En el sitio de La Ponga se encontró un ornamento de concha trabajado

representandoesteanimal,probablementemanufacturadoen Cerro Nanio (Lathrapet

al., 1975: 86, fig. 263), lo que significaría que la conchasetransportódesdela costa

haciala sierra,dondefue manufacturaday de ahí regresónuevamentea la costa,lo que

podríaestarsignificandounarelativafrecuenciao estabilidaden los viajes.

515



JnterrelaciónHombre- Fauna.

2.3.2.3.-Cultura Chorrera

:

Muy pocoestambiénlo quepodemosdecira cercade lautilizaciónde la fauna

en la costaen el PeríodoFormativo Final, ya seatradición Tabuchilao Engoroy, e

inclusodela culturaTachina,pueslos datoszooarqucológicossonsumamenteescasosy e’

deficientes.Sin embargo,existela impresióngeneralde una disminucióny un cambio

en el aprovechamientofaunístico,principalmentemarino. Aunqueel Mínimo Número

de Individuos no siemprees indicadorfiable de la proporciónen la utilización de las
u,

diversasespeciesanimales,aquí noshemosguiadoporestaevidencia,ademásde la del

cambio en la composiciónde la muestraosteológicamarina, para afirmar que en
a

Chorrera-Engoroyexisteun tipo de aprovechamientodel ecosistemamarino distinto al

quepredominabaen Valdivia y Machalilla. Pensamosque,puestoquela navegaciónse
e

habíadesarrolladoetapasanteriores,la pescaserealiza ahorapreferentementeen alta
mar, y en muchos casos con redes. Probablementesea la introducción, o más

st

probablemente,el perfeccionamiento,de esta técnica pesquerala que más haya

contribuidoal cambioen la dietaanimal de origenmarino. e

En su monografiasobrearqueologíadel Ecuador,Betty Meggers(1966: 56)

afirma que, peseaque existenevidenciasde aprovechamientode recursosmarinos,en a

los yacimientoschorrera no se encontraronni anzuelosni instrumentos para su

fabricación,tan frecuentesen fasesanteriores,lo quesugeriríaunaalteracióndelpatrón mt

de subsistencia.En generalpareceobservarseunadisminuciónde los pecesgatoo los
mt

bagres,con respectoa períodosanteriores,un aumentode especiesde mayortamaño,y

de aguasmásprofundas,lo que indicaríaque el tipo de anzueloutilizado parapescar
a

bagres,eramenosutilizado, mientrasquela pesca,seguramentecon arpón, o grandes

redes,desdeembarcacioneseramásfrecuente.
mt

Por otra parte, la caza terrestre es muy escasacomo para afirmar nada

concluyente.Se continúan cazandolos venados,y llama la atención la persistente e

presenciadel zorro (Dusycion sechuare),que como mencionamos,puededebersea

constantesintentosde domesticación.Laabundanciade hojasy lascasde obsidiana,que a

caracterizaestehorizonte,contrastacon la situaciónanterior,perono existenevidencias

directasde que se fabricaranpuntasde flecha paracazar.El pelícano,pesea su gran mt

abundancia,no debíatenervalor económico,puesno seconoceningúncasoen que sea

mt

mt
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consumido,aunquesu representacióniconográficacomienzaa serimportante,lo que

indicaquesetratade un animalreverenciado.

Aunque nos ocuparemosde este tema más adelante,podemosafirmar que

básicamenteexisteunacoincidenciaentrelos animalesquemásdocilidaddemuestrany

mayor facilidad por tanto de domesticación,y las especiesmás frecuentemente

representadasen las vasijas-silbato,estosson monos(mono capuchino,mono lanudo,

mono araña),kinkajú, y coatí, así como algunasespeciesde aves (loros, palomas,

halcones).Faunatoda ella que nuncaapareceentre los restosde alimentaciónde los

basureros.

* Valoracionsobreelanrovechamientoeconómicoen sociedadestribales

:

- Inicio de la domesticaciónde animales(Cotocollao=Machalillay Chorrera,con

camélidosy cuyes).

- Aumento de la cazadel venado,debido a la apariciónde la agriculturacomo

basefundamentalde la alimentación.Cazanocturna(venado,conejo,ratonesde campo,

armadillos,etc),ligadaalanuevaactividadagrícola,pormediode trampasen camposde

cultivo.

- Aumento de la pescade alta mar, por la difusión de las embarcacionesy

sistemasde pescacon redes(evidenciasde pesasde red,anzuelosdeconcha...).

- Inicio en la especializaciónen la obtencióno capturade ciertasespeciesde

animales(venado,bagrey róbalo).

- Pesca costera (bagre (Bagre panamensis)y róbalo (Centropomussp.)

principalmente,frente a pesca de alta mar en Integración, atúnidos). O bagres y

roncadores(Pomadasydae).Tambiéncorvina( Cynoscionsp.). Enel períodoMachalilla

el bagresiguesiendoel pez dominante.En Chorreraseobservael inicio de la pescade

altamar.

- Aumento del consumo de conchaVenus ( Anomalocardia subrugosa) en

Valdivia, desdelas fasestempranasa las tardías,llegandohastael 50%del total, lo que

indica un acercamientoprogresivoa la explotacióncostera,frente a la de manglar,en

cuanto a la recolección de moluscos. Esta concha venus se registra en altas

proporciones,en Río Perdido, ya en Cultura Machalilla. Otras conchasintertidales

también aumentan,aunqueen proporción menor, como la Ostrea iridiscens, o el

gasterópodoAstraeabuschi.
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- Consumo de caldos realizados con moluscos de pequeño tamaño, o

gasterópodoscomo las pechinas(Donax sp.), gasterópodorecogido en las playas.

Recuperados(aparentementesólo) en la casade reuniónde hombres,al igual que restos

de tortuga.Las innovacionestecnológicascomo la apariciónde la cerámicapermitela

preparaciónde otro tipo de alimentos,cocidos,queantessólopodíanprepararseasados.

- El venado(Odocoileusvirginianus)y el pecari (Tayassusp.) suelenaparecer

siemprecomorestosde alimentaciónceremonial.

2.3.3.-LasSociedadescomplelas:Cacicazgos

.

Estamostratando de ofrecer una línea de evolución del aprovechamiento
e

faunístico,y procuramosseguirlos Períodosestablecidosy las culturasdefinidaspara

cadauno de ellos,aunqueno suponganningunanovedaden dichoproceso.
a

2.3.3.1.-Cultura Tolita

:

Estacultura sepresentaclaramenteorientadaal mar. Segeneralizay aumentael
a

usoderedes,técnicaqueincluíanel usode pesasde red, con lascaracterísticasmuescas

producidaspara la sujeción de la cuerday que conformanla principal evidencias

arqueológicade estaactividad. Quizá alguno de los objetosdescritoscomo pesitoso

badajos,para la fase Tiaone, de distintas clasesde piedras, y de pequeñotamaño, a

pudieronhaberservidocomopesosde anzuelo._Evidentementeparaestoesnecesarioel

usodeanzuelos,quetambiénhansido encontradosenconcha,doscon perforaciónen la a

partesuperior,y otro posiblementede piedrapulida. Otros peces,como los tiburones,

seríancapturadospormedio de arponeso incluso a garrotazos,como mencionamosen a

capítulosanteriores.
a

La cazaes abundantey variada, muy propia del bosquetropical en que se

desarrolla la cultura, pero tampoco tenemos evidencia de los útiles de captura
mt

empleados.

2.3.3.2.-Cuftuz~iliw.nggk:
mt

La mayoríade las especies(60%)identificadasen el sitio OGSEMa-172,cultura

Guangala son carnívoras y seguramentefueron pescadascon anzuelos (Ariidae, u

Carangidae,Lutjanidae,Sciaenidae,Larimus sp., Haemulidaey Scombridae).El resto

(Clupeidae,Engaulidae,Mugil sp., Stomateidaey Polynemidae)debieronatraparse

medianteel uso de redes(a las que añadiendocebo de carneo moluscostambién

atraeríanpecescamívoros),trampasy tal vezel barbascou otro tipo de veneno. a

u
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Los anzuelossin embargo,han cambiadode formay el material con respectoa

las fasesanteriores,puesyano soncircularessino que evolucionana formasmásrectas

(únicamenteestácurvadoel gancho)y serealizanpreferentementeen cobre.Tambiénse

hamodificadola formade atarestosanzuelosal sedal.

La presenciade acanaladurassobrepequeñosobjetosdepiedrao conchasugiere

suutilizacióncomo pesasde sedalo de redes(Meggers,1966:72),ya extendidasdesde

el formativo temprano.

La mayorparte de los restosfaunísticosen el sitio citado, correspondea la

ictiofauna,y por tanto estaprocuraríael mayorporcentajede caloríasen general.Sin

embargo,un sólo venado,de unos40 Kg. suponemásalimentoque un alto númerode

peces.Situaciónsimilar es la que sucedecon el perro, cuy, conejosy roedoresque,

aunquede menortamañopudieronhaberaportadoun grancantidadde calorías,frentea

la escasacontribuciónde la mayorpartede los peces(con un único MNI), anfibios,

reptiles,avesy los relativamenteescasosmoluscos(puesno setratade un conchero).

El pescadotambién debió ser tratado para su conservacióny distribución,

principalmentemedianteel secadoy ahumado.AunqueStothert(1993: 79) comentaque

no esposiblecompararestafauna con la que serecuperóen Valdivia en el estratodel

FormativoTemprano,puestoqueaquíno serecogeríanlos restosmáspequeños,sugiere

que había duranteGuangalauna mayor dependenciade las pesca. Esta continuaría

realizándoseen las rocasde las proximidadesde la isla de El Viejo, aunos2 Km. de la

costa,comohabíasugeridoNorton(1977).

Pecesdepequeñotamaño,como Clupeidae,Engraulidae,Plolyenmidae,Mugil y

Stomateidae,suponenentreun 36%y un44%dc los restosde pescado,pero únicamente

significanun7% u 8% del peso,portanto sucontribucióna ladietaesmenorquela que

ofrecen los peces carnívoros,de mayor tamaño. Teniendo en cuenta el proceso

tafonómico,tambiénes posibleque sehayanconservadomenoslos pecesde tamaño

reducidoque los restosde los pecesmásgrandesy por tanto habríaque aumentarel

númeroy el pesode los primeros.De todasformas,son los pecesgrandeslos quemás

contribuyenala alimentaciónde las gentesGuangala(Carangidae,Jurel, Scombridae).

Observamosque las ocupacionesmás largasson aquellasque se ubican en las

regionesde confluenciade varios ecosistemas,es decir aquellasque puedenacceder

tantoal mar,comoalmanglar,a las vegasderíos y a bosquesy sabanas.
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La zona preferente de explotación, para la recolección de moluscos fue

principalmenteen los esterosy manglar(a menosdc 1 Km. de distanciaen el casode

OGSE-Ma-172).Se produceunadisminuciónen el consumode Anadaratuberculosa,

probablementedebidaa la sobreexplotación(Stothert,1993: 87-88).Ademásseexplota e’

tambiénel biotopomarino,dondeserecolectaronciertasespeciesde moluscos,tantode

rocas,mareasy profundidad,y sepracticóla pescade diversasespeciesde peces.Unas

y otrasindican la existenciade buceadoresparala capturade especiesde profundidad.

a
Finalmenteel bosquey la sabanaproporcionaronlas especiesde caza, quizá sin
necesidadde alejarsedel poblado,puesla mayoríade estasespeciesseaproximaríana

a
devorarlos brotestiernosde los cultivos.

Entre las especiesdomésticas,surgeahorapor primera vez la evidenciamás
a

clarade lautilizacióndel perroparala alimentación.

En general,parecedescenderla actividadde caza,a pesarde que los venados
a

continuaríanacudiendoa los camposde cultivo. Las evidenciasen los pobladosson
escasas,¿quéeslo queestásucediendo?.

a

Stothert (1993: 73)piensaque la abundantedistribuciónde puntasde piedraen

Guangala,en los sitios como La Libertad, Palmaru OGSE-Ma-172,no indican una a

actividad bélica, sino que debieron usarsepara la caza del venado. Las escasas

evidenciasde restosde cazaen los pobladossugiere,como apuntóMarcos(1970),que a

los cazadoresprocesabanpiezasen terrenosalejadosdel centrodel poblado,dondelas

descamabany ahumaban, a

Pero,esto no esmásque unahipótesispueshabriaque localizarun yacimiento

a
en el que se observaratanto los útiles de caza, como los de descamamientoy
procesamientode la came (fogonespara ahumar, postes para el secado...)y una

a
extraordinariaabundanciade restososteológicosde mamíferosde caza.

2.3.3.3.-Cultura Jambelí

:

mt

Aunquelos datosde los quesedisponeparael conocimientode estaculturason

muy escasos,sabemosque la dieta estababasada,en cuantoa faunase refiere, en la
mt

recolecciónde moluscosy en la pesca,complementadacon la caza de venados.Al

analizarla frecuenciade moluscosaparecidosen el sitio de Guarumal,se observala a

existenciade dos faseso períodosde explotación(a parte de las tres ocupaciones

asociadascon trincheras de vivienda), la primera de ellas, hacia el 10 a.C., mas

a
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onentadaala recolecciónde los ostiones(Crassostrea),y, separadosporunacapaestéril

que indicaun abandonodel lugar, un segundomomentoen la explotaciónde la zona,

hacia el 475 d.C. caracterizadopor la presenciade pequeñosmoluscosde manglar

(Cute, 1989: 32-34).

El autor mencionadoexplica estasdiferenciasen función de un cambio del

medio ambiente,que provocauna desapariciónde los moluscos.Poco despuésde la

última fechaseñaladase abandonadefinitivamenteel sitio. Probablementehaya que

ponerenrelaciónel abandonodel sitio, y la desaparicióndeun tipo de moluscos,con la

presenciade la capagrisáceaestéril queseparalos depósitos,quedebencorrespondera

lechosde cenizaso tefravolcánica,como seha observadotambiénen otrasregionesde

la costay sierranorte ecuatoriana.

2.3.3.4.-Culturasde la SierraSur

:

En la primera Partede estatesis, hemos podido comprobarque existe una

abundantecazaen esteperíodo,procedentetanto de los valles interandinoscomo del

páramo.La cazaesla actividadeconómicamás importante,en relacióncon la fauna,

aunqueseva desarrollandola cría de camélidos.En cuantoa las técnicasde captura,

segúnlas evidenciasarqueológicas,destacala cazacon propulsor,cuyos ganchosse

encuentranfrecuentementeen todala siena.Además,debfanserfrecuenteslas trampas,

en las proximidadesde los camposde cultivo. Porotro lado, las frentesdel siglo XVI

hacenreferenciaaunaformapeculiarde cazarconejos,con garrotes.

En el estudiocerámicorealizadoporBrunhs,Burton et al. (1990)se observa,a

través de las decoracionesy formas, cómo la interrelacióncon la costa iniciada en

períodos formativos, desaparecepaulatinamente,siendo sustituida por una mayor

afinidadcon la regióndel Alto Marañón,especilamentecon la faseBagua.Se produce

un cambioen la orientación,de la costahaciael oriente.

Esteprocesoesobservabletambiénen la proporciónde especiesfaunísticasen

los yacimientos,tanto de la sierrasurcomo de la sierranorte.En la faunadel sitio de

Cumbayá(ver Informes 1 y JI) como del sur, observamosque, si bien inicialmente

pareceque se tiende a mantenerrelacionescon las laderasoccidentalesy la costa,a

partirdelDesarrolloRegionallas culturassevuelcanmáshacialas vertientesorientales.
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Porúltimo, el gran cambioen la sienasur(Pirincay),apartir del 100 d.C., es la

aparición en el registro arqueológicode los camélidos80.Estos debieronhaber sido

empleadosparael comerciocon la costadesdemuchoantes(en la sierraseencuentran

evidenciasdesdeel períodoFormativo Medio, con la cultura Machalilla), dentrode esa e’

orientación,más antigua,hacia la costa81.El Spondylusdebíaconstituir, sin duda, el

objeto de intercambio que estoscamélidostransportabandesdela costaecuatoriana

hastala sierra, desdedonde era nuevamentedistribuido por toda la serraníaandina

peruana.

En palabras de la autora de las investigacionessobre este sitio: “The

occupationalhistory of Pirincay wasfound lo be quiel complex,buí it is evideníthai

from the ves-ybeginningan importaní (retrivable)function of this smallhilltop village
a

was to regulate traffic between Pie highlands and ihe eastern lowlands and lo

manufacturerockofcrystalbeads,apparentlyforexchangewith coastalchorrerasites” a

(Brunhs,Burtonet al., 1990: 222).Estematerial procesado,el cristal de roca, e incluso

la turquesaque duranteel desarrolloregional se utiliza en la región costera,debió a

constituirel objetode intercambiocon las conchas.

A partir del 100 d.C. se inicia un cambio en alimentación,que curiosamente

coincidecon un abandono_delsitio de_Pirincayy la reinstalación_enuna cimapróxima

(Brunhs , Burton et al, 1990: 223), un lugaraparentementedefensivo.Peroesecambio, a

esatransiciónde la cazaala domesticación,seproducede formamuy abrupta,segúnse

desprendede la dieta, que pasarepentinamentede incluir especiesde caza(venados, a

tapires,conejo...) a estar representadaprincipalmentepor el camélidodoméstico. Si
mt

aceptamosque estatransiciónes tan abruptacomo sugiere la autoramencionaday,

tenemosen cuentaademásque los camélidoseranya conocidosen Ecuadordesde
mt

muchoantes,¿Porquéno seprodujo la transiciónal consumode camélidosen períodos

anteriores,o de una forma paulatina?El cambioproducidosólo puededebersea dos
mt

motivos: o bien una causaeconómica,con un aumentode los rebaños,quepermitiera

a

Los nuevoshallazgos(camélidosen formativo de Cotocollao,en iconografiaChorrera,etc)obligan a

rechazarla afirmación de KO. Bruhns , Burton et al.(1990: 232) de que los camélidosestuvieron
completamenteausentesde la Sienadel Ecuadorhastala evidenciadePirincay.
SI El comercioo intercambioconla costaesevidentedesdeel Formativodadolas numerosasespeciesde

conchas marítimas encontradasen el yacimiento de Pirincay: Pinctada mazatlóntica, Lyropecten,
Spondylus,Strombus,Conus ximens,Anadara sp. (Bruhns, 1989: 63). Todasellas utilizadas para la
elaboracióndeadornoso instrumentos,y conun alto contenidosimbólicoy ritual.

a
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beneficiarpartede los mismos(siempreconsiderandoque los camélidossecríanpara

transporteo peloparatextil; y no paracarne,yaque la cazaesabundanteen la sierra),o

bien una modificación en las pautasculturales,una “andinización” de la conductade

estasgentescon respectoa los patronesalimenticios.

Creemosposibleque la competenciaen el comercioproducidaporel desarrollo

de las víasmarítimas,queseinicia en el DesarrolloRegional,obligaraa las gentesde la

Sierra sur a intensificar y especializarseen el transportepor tierra, aumentandolas

cabezasde ganado. El abandonodel sitio de Pirincay, pudiera deber incluso, a

problemaso conflictosde tipo bélico con gentescosterasu otrosserranos,quedesearan

apropiarsede la ruta interior de comerciohacia Perú, lo que obligó a trasladarel

asentamientoaun lugarmásdefendible.

Finalmente,debió quebrarsede formadefinitiva la funciónde la SierraSurcomo

mediadoren el comerciocon la costa(y distribuidor del Spondylushacia la zonadel

Perúactual),pensamosqueporel surgimientode unanuevafuerzacomercialbasadaen

el transportemarítimo, que terminaráconstituyendouna auténticapotenciamarítima

comercial:la confederaciónde mercaderesmanteños,queveremosacontinuación.

Ahora podemosexplicamos porqué los camélidos, cuya cabañase había

incrementadonotablemente,sustituyenala cazaen la dieta.Dejaronde sertanútiles en

el transporte,si ya no podíanaccedera los bienescosteroso estoserantransportadosde

formamáseficazporvía marítima,y por ello terminaroncomoabastecimientode carne.

La sierra da la espaldaentoncesa la costa, donde han perdido sus privilegios

comerciales, y mira hacia un nuevo objetivo, el oriente, donde también puede

intercambiarsusproductosy materiasprimas.

Este cambio en la ruta sólo debió afectar al territorio ecuatoriano,pues la

distribuciónatravésde todo el Perúseguíadependiendode suentradapor lazonanorte,

salvo que ahora en lugar de entrarpor vía interior, llegan por vía marítima hasta

Tumbez. Son abundantesla evidencias de estas conchas, en diversas fases de

procesamiento,en la regiónde Tumbes.

2.3.3.5.-Cultura Atacaines

:

Entre las conclusionesa las que ha llegadoGuinea(1995a),destacamos,parael

áreade influenciade la culturaAtacames,el aumentode la actividaddel marisqueocon
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respectoal períodoanterior(Tiaone)y especialmentela abrumadorapresenciade valvas

del Spondylus(Guinea1984; 1985a:53).

Guinea(1995a)ha establecidola comparaciónentre los sitios de La Propicia

(cultura Tiaone) y Atacames,llegando a la conclusiónque se oponenlos siguiente e’

rasgos:maíz (frenteayuca),metates(frentea ralladores),pesasde red (frentea hachas
u,depiedra),comercio(frentea simbología religiosa)y patrónde asentamientocosteroy

abundantepoblación(frenteal ribereñoy el escasopoblamiento).
u,

Todo esto indica un grancambio en la relaciónque los habitantesde un período

y otro sosteníanconel medio ambientey en concretocon la explotacióneconómicade
a

susrecursosfaunísticos.

La pescasuponíaparael pobladode Atacamesla principal fuentede adquisición
mt

deproteínas,junto con los moluscos.La recolecciónde éstosteníalugaren la extensas

playasy arrecifesde la costa,así como en los manglaresquedebíanpoblar la partedel
mt

VbLCIU IIULId Cl “U PXLdUWJIC~.

El estudiodetalladode las pesasde red de dicho yacimiento,quehemosllevado

a cabo(Iglesiasy Gutiérrez,1998), nossugiereque el principal métodode pescadebió

ser la red aunqueno se descartanotras técnicas:arponesde madera o anzuelos(se a

identificarondosanzuelosde cobreen el yacimiento(Guinea,1998).

2.3.3.6.-Cultura JamaCoagueII: a

Un hechodestacableen el análisisde los restosde fauna de Jama-CoaqueII,

reseñadopor Stahl (1998: 194) es que a pesarde la relativamentebajaproporciónde mt

huesosidentificables,éstosofrecen una alta diversidad,característicadel hábitat de
e

bosquetropical. Granparte de estafaunatropical prefiere los nichosarbóreos,lo que

significa que su cazadebeserrealizada,como vimos anteriormente,con un conjunto
mt

específicode armas:cerbatanaso arcoy flechas.

Los roedores parecen haber sido las especiesmejor adaptadasa ciertos
a

ecosistemastropicales, y es notable su amplio número de géneros y especies

recuperadosen las excavaciones.Sin embargo,Stahl (1992A: 220), no cree que la

presenciade pequeñosroedoreso zarigtieyadebaserinterpretadacomo unaaportacióna

la dietade las gentesdeJama-CoaqueII. mt

En la costa,evidentementela pescaera fundamentalen la alimentación. Sólo

tenemosalgunasreferenciasarqueológicasa la pescade bagres,posiblementeen los ríos —

a
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o estuariosen los que penetrael mar. Sin embargo,las referenciasa la actividad

pesqueraen Manabísonconstantesen los cronistas,especialmentesobrela pescadel

bonito. El cronistaAgustíndeZáratecomentaqueeraunazonade granpesquería,y de

muchasballenas(Zárate,1947:465).

2.3.3.7.-CulturaMantelia

:

Los cronistascoincidenen describira los pobladoresde la costacentral y sur

como grandespescadores.En la zona de Cabo Pasaoy Bahía de Caráquez,dice

Garcilaso(1976:224), “mataban con susfisgas”grannúmerodepescados.

Variosdebieronselos lugaresde pescaespecialmenteen los alrededoresde islas

o formacionesrocosa. En la isla de la Plata, un sitio de extraordinariaabundancia

pesquera,se ha comprobadola presenciade una gran concentraciónde valvas de

Spondylusprinceps limpias y listaspara la exportación(Marcosy Norton,1981:146),

lo queindica que ademásde la pescaserealizabala recolecciónde estosmoluscosen

las aguasprofundas.La presenciaen el sitio de cerámicaChimú, Incaimperial, además

de los hallazgosde Dorsey (1901) sugierenque la isla era un importantecentro de

intercambiode esteproducto.

La presenciade talleres de concha,y de especiesde aguasprofundascomo

Spondyluso Pinctada, indica la recolecciónde las mismas,a cargo de buceadores

especializados.Algunos cráneosde Salangoy Los Frailes (Mester, 1990: 183-184)

muestranlas secuelas.La autoramencionadasugierequelautilizaciónde las conchasde

púrpuraeratambiénobjetodetrabajoespecializadoacargode las mujeres.

Encuantoa la caza,no sehan encontradopuntasde flecha(Estrada,1957a:39).

En las crónicasencontramosreferenciasa las armasutilizadasparala guerraen la isla

de la Puná, propulsores(atíatí),hondasy porras(Zárate, 1947: 466), y probablemente

utilizaran algunasde ellas en la caza.Pensamosademásque la cazamayor, en estos

cacicazgoscomplejos,sehabíaconvertidoya en una actividadrestringida,al igual que

en la cultura moche u otras, tal y como comentamosen el capítulo referentea la

organizaciónsocial.

2.3.3.8.-La SierradelEcuador

No hay más que echaruna ojeada a la tabla de identificacionesde especies

animalesen la Sierraduranteel períodode Integración(Tabla 19) para ver que seha

sobreespecializado.La mayor parte de las especiesidentificadas correspondena
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animalesdomésticos(llama, cuy), aunqueno es nadadespreciablela proporcióndel

venadode colablancay delconejo.

Algunasespeciesde bosquetropical, como el guacamayo,indican la existencia

decontactoscomercialeso intercambioscon estasregiones. e’

2.3.3.9.- Valoración sobre el aprovechamientoeconómicoen la organizacton

- Generalizacióny multiplicacióndel uso de redes,apariciónde nuevostipos de
e

redesde capturasmasivas,como los quedescribimosparaAtacames.

- Aparición de nuevostipos de anzuelos,y anzuelosde metal. Es posible que
u,

exista una relación entrebagre y anzuelo vegetal, ya que ahorapredominanotras

especiesy otrastécnicasde captura.
a

- Aumentodel tamañode las especiesde pecescapturados:lapescaserealizaya

preferentementeen alta mar, lo quesugierela necesidadde controlde navegación.

- Adaptacióna los cambiosambientales,producidostras la erupciónvolcanica.

Cambioen la dieta.

- Diversidad de ecosistemas,siguiendo la misma pauta que en situaciones

anteriores. mt

Importanciaeconómicade los animalescomobienesde intercambio,yno sólo

de subsistencia,especialmentelas conchas,y como elementosde transporte,los a

camélidos.
mt

- Tendencia a la especializaciónen la caza: venados y conejos, como

complementode una dieta basadaen animalesdomésticos,fundamentalmenteen la

siena.

a

mt

mt

a

mt
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3.- SUBSISTEMA IDEOLÓGICO-RELIGIOSO

.

Esteesel último de los subsistemasquevamosatratar, y quizáel máscomplejo

de todos, y el que, habitualmente,menosseha sido reflejadoen las investigaciones.

Vamosa basamosfundamentalmenteen las identificacionesrealizadassobrecontextos

ceremonialesen los yacimientos,pero tambiénen representacionesiconográficas,para

tratar de establecerlas principalesdivinidades y cultos, siempreen relación con la

fauna,que esel objeto de nuestrainvestigación.Como siempre,haremoslas oportunas

referenciasetnohistóricascuandoéstasnos seande utilidad para aclarardeterminadas

cuestiones,asícomoalusionesetnográficassi fuerapreciso.

3.1.- Valoración de las Prin cinglesEsneciesrelacionadascon el Subsistema

Ideológico- Religioso

.

En sociedadeságrafas,y aún cuandola escriturase desarrollatan sólo como

privilegio de unos pocos,el vehículo para la transmisiónde ideasy conceptoses la

formulación de símbolos convencionales.Estos símbolos, plasmadosa través de

diferentesartes,tomansusmodelosde la naturaleza,y generalmenteen partedel mundo

animal. De esta manera, fuera ya del contexto familiar, el individuo aprendelos

diferentes‘significados’desucultura.

Entretodo el amplio repertorio de especiesanimales,tan solo unaspocashan

sido seleccionadas,porsus especialescaracterísticas,comometáforasde la concepción

del universo.La utilización de estasespeciesde animalespara expresardeterminados

conceptosderiva,a nuestromodo de ver, de la facultadde movimiento y actuaciónde

estosseresvivos. Cuantomásparecidosal hombre,o mayores la interrelacióncon él

(peligrosidad,competencia...),mayorgradode significaciónsimbólicavan adquiriendo,

hastael punto que se conviertenen héroesmíticos, antecesoresde grupos, claneso

familias,y sobretododivinidades.

En una visión de la evolución de la religión, quizábastantesimplificada, y en

concretode los ‘seresmíticos’ o divinidades,observamosdespuésdel análisisdiacrónico

de la iconografiade las distintasfasesculturalesdel Ecuador,que antesde la aparición

de las divinidadesantropomorfas,sedesarrollanlas divinidadesque combinanrasgosde

animales,y éstasderivaránde formas más simples del culto a ciertos animales.El

hombrees incluido como un animal más,que encamatambiénun concepto,y así hay

quever las figuritas antropomorfas,comopartede un conjuntode símbolosen los que
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los otros componentesson las representacionesde animales,y todo ello conformaun

lenguajesimbólico.
82Así pues,en el períodoFormativo encontramos dentrode las figuracionesno

antropomórficas,tan sólo animalesreproducidoscon formasque podríamosconsiderar

bastantenaturalísticas.En la siguientefase, en un contexto social de jefaturas, que
u

corresponderíaal Desarrollo Regional, esos animales, que estabansimbolizando

determinadasconceptos,secombinanentresí, seantropomorfizany sebarroquizan,se
u

les añadenelementosparasimbolizarla esenciade lo que quiererepresentarsey que a

veces,llegan a substituirporcompletoa la figura. En esteperíodoabundanlas figuras
a

dehombresy mujeres,ricamenteataviadoscon ropajesceremoniales,quegeneralmente

se identifican como shamaneso sacerdotes.Finalmenteen el períodode integración,

perduran algunas de las formas animales, pero aparecen las ‘divinidades

antropomorfas”, nos encontramos ya ante una sociedad organizada grandes

confederaciones,y estados.

¿Hastaquépunto influyen en estaevoluciónde las representacionessimbólicas

lasaportacionesforáneas?Esteesun complejoaspectode la religiosidad,que estámuy

poco estudiado, Sabemos que han existido contactos entre Perú y Ecuador, a

especialmentea travésde la Sierra sur, y entreEcuadory México,porvía marítima, y

evidentementese produjo un intercambio de ideas, ademásde productos.A veces,

encontramosque existeuna uniformidaden ciertasimágenesque no puedeexplicarse
m

másquepor la difusión de unaconcretacreencia,de unaceremoniadeterminada,o de

un único elemento adoptadopor la cultura que entra en relación con la cultura

productorao difusora.

A partir de estas líneas generalesde introducción, vamos a ir viendo los

principalesanimalesretratadospor las distintasculturasecuatorianas,y trataremosde

explicarsusposibles significados,haciendouso de la comparacióncon otros grupos

culturales,tanto históricos,como etnográficos.Cuando sea necesario,incluiremos el

contenidode algunasleyendasy cuentoscontemporáneosque puedanser de utilidad

parael propósitoqueperseguimos.

m
82 Consideramosqueenelhombreexisteunatendenciainnataa ‘materializar’ susdeidades,la necesidad,
salvo ciertasexcepcioneshistóricas,de representarsusdioses,y de “poseerlos”parapoderreclamarsu
intervención.De estamanera,granpartede las representacioneszoomorfasy antropomorfas,debenser
explicadasdesdeel punto de vista religioso, especialmentecuandose encuentran,como es el caso
ecuatoriano,encontextosfunerarios.

u
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En ocasiones, compararemos las listas de especies identificadas

iconográficamente(recordamosqueal final de la PrimeraPartehemosincluidotablasde

identificacióniconográfica)con los restosde faunaque serecuperaronen los diferentes

yacimientos,dentrode los contextosrituales,o bien que esmencionadaen las frentes

etnohistóricascomopartede ceremoniasespeciales.Como en la primeraparte de esta

tesisdoctoralhemoshechoreferenciaa todos los hallazgospublicados,e incluido los

estudioszooarqueológicosllevadosa cabopornosotros,no creemosnecesariovolver a

ubicar las referencias.Igualmente,en esa primera parte, hicimos una exhaustiva

búsquedade todaslas representacionesanimalesde las que tuvimos referenciaa través

de publicaciones y nuestras investigacionesen los fondos de algunos museos

ecuatorianosy españoles,por lo queremitimosa estoscomentariosparala localización

de las piezasy adscripciónculturalmásprecisa.Creemosqueva a sermásinteresantey

menosrepetitivo,la exposiciónporgruposde animales,másqueporculturas.

Vamosair viendosolamentealgunosde los animalesquehemosidentificadoen

la primeraPartea travésde la iconografia,y que consideramoscomo los seresmíticos

mássignificativosparalas culturasprehispánicas,a juzgarporel númeroy variedadde

iconografias.Es evidenteque muchasespeciesquedaránfuerade esteúltimo repaso,

pero han sido señaladasexhaustivamenteen la primera parte. Haremosreferencia,

cuando sea posible, a los contextos en los que se identificaron restos óseos o

iconográficos.Aquí nos pareceinteresantecompararcon las concepcionessimbólicas

que otras culturas,andinaso mesoamericanas,tienen de las mismas especies,y así

ayudamosa comprendercuálpudo habersido el significadode las representacionesde

estosanimales.

3.1.1.-Tnvertebrados

.

3.1.1.1.-AkIu!cx.

~ELSvond~u~.

Vamos a ir viendo, dentro de los yacimientos ecuatorianos,los distintos

contextosen los queestesignificativo bivalvo de borderojo y sucontraparte,el caracol

marino, suelenaparecer.

Contextoceremonial

:

En Ecuador, ambos moluscos (Spondylus y Strombus) se encuentranen

contextosceremonialesdesdeel Período Formativo Temprano,especialmenteen el
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yacimientode RealAlto (Marcosy Norton, 1981),dondeserecuperóla única valva

completade Spondylusprinceps (Marcos, 1988a: 188) bajo la rampa de accesoal

montículodel Osario,fechadoen la Valdivia III. La diadaestápresentealmenosdesde

la faseValdivia II en RealAlto (Lathrap,Marcosy Zeidíer, 1976y 1977),en labasedel

montículo ceremonial (FaseII) de Real Alto se encontróuna trompetade Strombus

peruvianus.,pero serásobretodo significativa a partirdel 800 a.C. cuandoya aparece u

integradaen la iconografiaChavín,en los AndesCentrales.
*

En San Lorenzodel Mate, del períodoFormativo Temprano,se recuperaron

valvasdeSpondylusprinceps,(que incluían fragmentos,cuentasde collar y lo que fue
a

interpretadocomo dosmáscarasde Spondylus,posiblementetardías,peroque anuestro

juicio parecenserpectorales,dentrode unatradición que seperpetuaráhastael Período
a

de Integración).

Varios objetos del Período Formativo Temprano, posiblemente rituales,

fabricadosconSpondylus,son: unacajade llipta fabricadacon la conchadel Spondylus

(Holm y Crespo,1981b: 114),retratandola carade un animal,quepareceun mono; una a

máscararealizadacon una valvade Spondylusprovenientede San Isidro (por tanto de

Valdivia VII), y otro fragmentosde objetos realizadoscon Spondylus,recuperadasen a

contextosceremoniales.Másal nortesonmásescasaslas evidenciasde tipo ceremonial.

Es evidentequela culturaValdivia expandelautilizaciónde estemolusco.

En el yacimiento Machalilla de la Isla de la Plata, Formativo Medio, se

recuperarondiversosmoluscosvaliosos (Pinctada mazatlánica y Hexaplex regius)

formandounaofrendajunto conSpondylusprinceps(Marcosy Norton, 1979: 8).

A diferenciade la especierecuperadaen la Isla de la Plata (Spondylusprinceps),

en el continente,enla regiónde Machalillay Ayampesonmásabundanteslas valvasde

SpondyluscalcWer (Marcos y Norton, 1981: 149). Aparentemente,el primero era

utilizado con las valvas completas para el ritual, mientras que el segundo,
u

preferentementeseempleabaen lamanufacturade objetos.

Del mismoperiodoFormativo Medio esCatamayoB (fechadahaciael 950 a.C),

en la Siena Sur, que se relacionacon el Machalilla costero,puesexisten en los

asentamientosfragmentosde conchaSpondylus,algunosde ellostrabajados,pero sobre

todo destacanalgunasvalvascompletasconteniendocuentasde jadeitacomo partedel

u
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ritual de fundaciónde los muros de una construcción(Guffroy, 1983a:62), todo ello

dentrode uncomplejoritual quehemosvisto quesedesarrollaen la culturaValdivia.

En la Sierra también se encuentranevidenciasde la utilización ritual del

molusco. En Chiuguilanchi (Loja), se ha encontradoun “altar” en un montículo

ceremonial,formadoporunacapade diseñosde tierrasde colores,y cuatroStrombusen

cruz, sobrepuestaaun estratode conchasde Spondylusrellenasde mullos verdes,rojos

y blancos,a su vez sobreunacapade 40 conchasde Spondylusamontonados(Holm y

Crespo,1981b: 271-272).Es posibleque correspondaal períodoformativo, pero de lo

queno cabedudaesde que estoevidenciala gran importanciaque el moluscollegó a

tener en la Sierra Sur, no sólo como partedel comercio, sino también como parte

fundamentalde su religiosidad, integrando la estructurafundamentaldel ritual de

fertilidad (los coloresverdey rojo seasociana la fertilidad y a lavida, el primeropor

víncularsecon el agua,y el segundoconla sangre).

Contextofunerario

:

En el contextofunerariola acumulaciónde valvasde Spondylusevidenciabael

granpodereconómicoy político de su propietario;así escomodebemosinterpretarlos

moluscosencontradosen contextosde culturasperuanascomo Moche (El Señorde

Sipán). El Spondylusprocesadoen formadc chaquirasforma parte imprescindibledel

adornodelcuello o del pechode personajesde alto rango.

En la necrópolisde Loma de los Cangrejitos,cultura Mantefia, seencontraron

comoajuar,dentrode vasijasfragmentosde Spondylus,cuentasendistintosmomentos

del procesode elaboración,así como los instrumentosde trabajo(de piedray metal)

(Zevallos,1982: 240). Porotra lado,las chaquirascomocuentasde collar sonfrecuentes

en casi todos los enterramientosdesdeel Formativo,por lo queno incidiremossobreel

tema.

Representacionesiconogr4ñcas

:

Sorprendentementeen Ecuador,cunadel ritual y hábitatnaturaldel molusco,no

es frecuente encontrarrepresentacionesdel spóndylus. Para el periodo Formativo

Tardío, contamostan sólo con la identificaciónrealizadapor Lathrap et al (1975: fig.

388),deun cuencoquepresentala formade unavalvacon el bordepintadode rojo, de

la subfaseVI-VII.
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A partir del Formativo Final, en la Cultura Chorreraes algo más frecuente

encontrarimágenesdel Spondylussp., como la que muestraun engobede color rojo

sobrefondo amarillentoque da forma a un cuencoencontradoen Cerro Verde, Manabí

(Lathrapet al., 1975: 96,n0388)(Figura 9b),o el Spondylusde la figura 117 de ‘Tesoros

del Ecuador’1984: 60, Ch-SOl)(Figura 9c).

En la cultura Tolita, del Períodode DesarrolloRegional,precisamentedonde,

como ya señalamos,aparecen en menor proporción las valvas del molusco,
a

reconocemosla presenciadel Spondyluscomo elementocentral de un tocado (en
D’Harcourt, 1942,Pl XXXVII 4 y 5; Raddatz,1975:32, 2.1.61),y es.(Figuras 56a, by

c). Ejemplos similares, en los que el tocado remataen una valva de Spondylusse

encuentranen Jama-Coaque.Estadebíaseruna costumbreextendida,al menosdesdeel
a

final del Formativo,puestoque en un enterramientoen Salango,del períodoChorrera,

se encontró un Spondylusen posición apropiadapara rematar el tocado, lo que a

probablementerefleje lautilizaciónde estetipo devestimentay adornos.

Dos valvasde pelecípodorepresentadasen cerámica,y con funciónde ocarina, a

sondescritasporHickmann(1986: 137)y porParducci(1982: fig.17a).En esteúltimo

caso,encontradoen Cerro de Hojas, muestraun color naranjarojizo, decoradocon e

incisiones.Muy probablementetratede reproducirel Spondylus(Figura JI4ayb).

En la Costadel Ecuadorsefue gestandoun ritual de propiciaciónde la lluvia, al a

menosdesdeValdivia II, basadoen la utilizaciónde un moluscomarinode labio rojo y

a
superficieespinosa,el Spondylus.La selecciónde estebivalvo y su relacióncon las
prediccionesde las precipitaciones,parecedebersea una observacióndirecta de las

e
costumbresdel molusco:esun huéspedde las aguascálidas,que rehuye las frías, y se
encuentraúnicamentedesdeMéxico hastael norte del Perú (Murra, 1971; Paulsen,

1974;Marcos,1986c).

A travésde la observaciónde la abundanciade los Spondylusen sus aguasera

posiblepredecir la llegadade la corrientecálidadel Niño y por tanto la estaciónde

lluvias, o laproximidadde lacorrientefría de Humboldty laestaciónseca(ausenciadel u

molusco)por lo queservíacomo indicadorclimático, y muy necesarioparadeterminar

losciclos agrícolas(Marcos,1986c).

Pero,si bienestaes la teoríaaceptada,nospreguntamospor qué seseleccionaa

estemolusco entretodo un abanicode opciones.Posiblementepodríamosencontrar —

a
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distintosanimalesqueserviríancomoindicadoresclimáticos,muchomásaccesiblesque

estemoluscoque se cría en las profundidadesmarinas,talescomo aves migratorias,

presencia/ausenciade ciertas especies de insectos, comportamiento de algunos

mamíferos, etc (que como veremos más adelante eran bien conocidos por las

poblacionesprehispánicas).

Quizá la explicación estéen que el Spondylusesel primeroen dar la señalde

alarma, como indica Jorge Marcos (1986c) puesto que las corrientes marinas,

inicialmenteafectanalas zonasmásprofundas,antesde llegara la superficiey provocar

las lluvias o el periodo de sequía.Así todo, los pecestambiénson sensiblesa estos

cambiosy un pescadorexperimentadopodría predecir el cambio de clima por las

distintas especiesque capturanentre sus redeso que muerdensus anzuelos,o los

cambiosen su conductahabitual. Se seleccionasin embargo,un molusco de dificil

captura,y sele convierteenun objetoritual y en un símboloal mismo tiempo, pero no

aisladosino en unión a otro, y quizáesaseala explicaciónquebuscamos.

El Spondylus,junto con otro molusco, el Strombus, formaron una diada,

adoptadaporun sistemasociocconómicoque despuntacon fuerza,el de las sociedades

agroalfareras.Evidentementela necesidadde predecirla llegadae incluso intensidadde

la épocade las lluvias, atañeprincipalmentea los agricultorespara el cultivo de sus

campos.El ritual tuvo tantoéxito que, pronto seexpandiópor lacostay alcanzóincluso

la SierraPeruanaen períodosformativos(Chavín),perdurandohastaépocaincaica.

La concepción del universo, en la que ahora prima la relación

cultivos/agua/fertilidad,frente a la caza/sangre/fertilidaddel período de cazadores-

recolectores,generatambiénla necesidaddeunaseriede divinidadesprimordiales(que

en Chavínesel grancaimán,con sus dosadvocaciones,el GranCaimándel Cielo y el

GranCaimándel Inframundo),en relacióncon el agua.A la faunade bosquetropical

(águilaarpíay jaguar),que aparentementeconformandivinidadesmásrelacionadascon

el mundo de los cazadores(son los principalescazadoresde la cadenatrófica), se

añadenlos dos moluscosmarinos,el Spondylusy el Strombus.Aquella faunatambién

sufrirávariaciones.

Ambos integranahoraun complejosimbólico excepcionalen relaciónal clima.

El strombus, la parte masculina,simboliza los vientos que se producenantesde la

lluvia, y queanuncianla llegadade las mismas.Dehecho,en ritualesde propiciaciónde
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precipitacionessuelenutilizarseestetipo de caracolescomotrompetas.Porotro lado, el

Spondylus,la partefemeninade la dualidad,simbolizael aguade lluvia. Ambos sí son

un elementode predicciónde una estación climática, y más aún un símbolo de la

misma,o deun fenómenocíclicocomoeseldelNiño.

La utilización de la conchadel Spondylus,bien en fragmentos,bien molida en

polvo, esdescrita,enrelacióncon el culto al agua,pormuchosde los cronistas,entrelas

queseleccionamosaBernabéCobo(1964,TomoII: 204, lib. XIII, Cap.XXII)):
u

‘t.. Usaban asimismoestos indios sacrificar conchas de la mar, especialmente

cuandoofrecíana lasfuentes,diciendoqueera sacrificiomuya propósito,porser

lasfuenteshijas de la mar, que es madredelas aguas;y conformetenian el colon u

las ofrecíanpara diferentesintentos, unas vecesenterasotras muy molidas, otras

solamentequebrantadasy partidas, y también, formadasde su polvosy masa,

algunasFiguras... Ofrecían estos sacrificiosa las dichasfuentesen acabadode

sembrarparaque no se secasenaquelaño, sino quecorriesenabundantementey

regasensussembrados,con’0 ‘ok~A,nn flonha ntros~‘o”” -

Estey otroscomentariossimilares,como el de FrayMartín de Murúa (1962, II:

106)parecencopiadosdel apartadoque Polo de Ondegardodedicaal Spondylus:

“Sacrificaban y ofrecian conchasde la mar que llaman mollo y ofrecianlas a las a

fuentesy manantialesdiciendo que las conchaseran hqasde la mar, madre de

todaslas aguas. Tienediferenesnombressegúnla colory assi sirven a diferentes
a

efectos...”(Polo de Ondegardo,en BravoGuerreira,1977: 233).

El complejo seexpandehastaMesoamérica,donde los mercaderesde la costa

ecuatorianaarribaronbuscandomoluscose intercambiandoproductosmanufacturados.

Marcosy Norton (1981: 141) sugierenincluso que el molusco se utiliza como una
a

monedaprimitiva y que la charneladelSpondylusseconvierteen la insignia trilobulada

de la lluvia en México.

- Otros moluscos

:

Contextoceremonialy funerario

:

La especieAnadara grandis no ha tenido gran significación en la vida

ceremonial de los pueblos ecuatorianos.Su carne era consumiday su concha

aprovechadaparala fabricaciónde diversosutensilios.Porsuformay tamañoseconoce

vulgarmentecomo “ Patade muía”. Sin embargo,en algunos ejemplos,aparecenen

contextofunerario.
a
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En el cementeriodeAyalán, del períodode Integración,serecuperaron,dentro

de las urnas,un buennúmerode conchas,entrelas que destacanlas Anadaragrandis,

comoreseñaUbelaker(1981).

Tambiénen contextofunerarioson frecuentesotras especiesde moluscos,unas

vecesporquesetratade ofrendasalimenticias,pero en otrasocasiones,porconstituiren

sí elementossimbólicosde alto contenidoceremonialo religioso.

En la cultura Machalilla, en una tumba excavadaen Salango,e interpretada

como el entierro de un shamán(Norton, Lunnis et al., 1983: 47), dos conchasde

Pinclada mazallántica fueron cuidadosamentedepositadassobre el cráneo del

individuo.

En Cerro Narrio, como vimos en la Parteprecedente,los moluscosterrestres

también aparecían en contexto funerario, identificándose las dos especies:

Strophocheilus,y Thaumastus).El Strophocheilusvive en hábitat montano bajo.

Muchos de estoscaracolesaparecengrabados,otros quizásólo se depositarancomo

alimento parael difunto. La especieThaumastusthompsoni,es más frecuenteen las

tumbastardías(Collier y Murra, 1982: 95). Ambasespeciessoncomestiblesy prefieren

los terrenoshúmedos.En algunasde las cerámicaspintadasde la cultura Moche se

puedecontemplarunaescenade recolecciónde caracoles(Craig, 1992: 127).Personajes

ncamenteataviadossedispersanpor terrenosmontafiosospararecogerestosmoluscos

entrelos arbustos.Estetipo de escenas,como la de la cazade focaso de venados,en

esta cultura, tiene un significado simbólico, en realidad estas actividadesestaban

ritualizadas.

Otro gasterópodoasociadosa los enterramientos(no a las urnasfunerarias)de

Ayalán, del Períodode Integración,es laProtothacaasperrima,que en todos los casos

se localizó dentro de las cuencasde los ojos (un ejemplarsobrecadauna de ellas)

(Ubelaker,1981: 53 y 68). Estehechonos sugiereuno de los posiblesgestosfunerarios

de los rituales de enterramiento.Parecehaber una tendenciaa la asociacióncon

entierrosde mujeresjóvenes(Hesse, 1981: 131), aunqueno es posible hacer una

estadísticafiable. Lo que esevidente,es lavinculaciónde esasformasde gasterópodos

con los ojos entreabiertos,por lo que puedensimbolizarla visión en el infrarnundo.

También podríamospreguntarnospor qué a las otras personas,del mismo sexo o

varones,no seles colocóla conchaen los ojos.
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En muchasculturasexistela costumbrede colocarpequeñosobjetossobrelos

parpadosde los difuntos,especialmentecuandola personafallececon los ojos abiertos.

Estapodríaserla explicacióna la costumbreconstatadaen Ayalán. Sin embargo,es

curiosoanotarque no utilizaron cualquiermoluscou objeto (un mismo cantorodado

hubieraservido para tapar los ojos), sino que se buscauna especiedeterminadade
agasterópodode manglar. Nosotros pensamosque la selecciónde estemolusco está

relacionadacon la propia forma del gasterópodo,que recuerdaun ojo entreabierto.En
a

algunasculturas(de Américay Africa) seemplearonconchassimilarespararepresentar

los ojosdeesculturasantropomorfas.
e

Otros moluscos (ver Tabla 2 de Ubelaker, 1981: 14) también han sido

identificadosen los estratosde Ayalán, quizá como restosde los banquetesrituales
a

funerariosquelos vivos ofrecíana los muertos,e inclusocomo ofrendasdecomidapara

el viaje almásallá.
a

Representacionesicono~rát7cas

:

Reconocemosla forma de la conchaAnadaragrandis, pelecípodode manglar a

desde la cultura chorrera(Lathrap et al., 1975: 462), pero sobre todo durante el

DesarrolloRegionalen las culturasnorteñasde la costadel Ecuador,dondeel manglar a

debíasermásabundante_Tolita (MBCQ 30.6.79) (figura 3 lb) y los ejemplosJama-

Coaque,como apuntaSánchezMosquera(1996: 57, figs. GA 5.5.75; GA 7.590.78y

GA 5.2750.84).Enlos dosprimeroscasossetratade botellas,cuyo cuerpoestáformado

por lapropiarepresentacióndc laconcha,a la que seañadeel cuellocilíndrico. El tercer

ejemploformapartede unaescena,en la queotro animalsesitúasobrela concha.

Otros moluscoshan sido retratadosprofusamente.En la Siena Norte, los

caracoles.Los gasterópodoshan sido identificadostambiénen las vasijascerámicasde
a

la cultura Chorrera,en ejemploscomo la especiePolinices (Latbrap et al., 1975: 96,

n0386)(Figura lOa), o bien la especiequenosotrospensamoscorrespondeaun caracol
a

terrestrede grantamaño,o la Natica unWasciara,(Figura lOb) correspondienteal MBC

2.55.73de los Fondosdel Museodel BancoCentralde Quito.

Entre los gasterópodos,el artista toliteño tambiénha imitado la forma de una

Fasciolaria sp. (Figura 31a) en oro laminadoy repujado(Ecuador.La Tierra y el Oro,

loen. fl,~ ~1 ~ffflflfl1 2Cr7\
1 YYU. 115. u’, IYlfl¶A..¿ 1.4V.~ J.

a
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Los gasterópodostambiénhan sido imitados en ocarinasmanteñas(Parducci,

1982: fig. 17c). Es evidentelaasociaciónqueexisteentreel caracoly el instrumentode

viento, inclusoporla utilizaciónde conchasnaturalescomo trompetas,(pututuenPerú).

En la sierranortedel Ecuador,duranteel Períodode Integración,especialmenteen las

culturasTuncahuány Negativo del Carchi, son muy característicaslas ocarinasde

cerámicacon forma de distintas especiesde caracoles, la principal probablemente

imitandouncaracolterrestre,perotambiéncon aparienciadegasterópodosmarinos.

3.1.2.-LosAnfibios

.

Los anfibios simbolizan renovación y vida/muerte, asociándosea distintas

facetasde la fertilidad. La observaciónde algunosde sus rasgosbiológicosnoshace

más fácil comprender esa asociación: las distintas fases de crecimiento y su

transformaciónde animalacuáticoa anfibio, o la renovaciónde la piel seve también

comoun símbolodel renacer.

Pero, aún dentro de la asociación con la fertilidad, hay una distinción

fundamentalentrelos dosgruposde anfibios: la ranacon el aguade lluvia y el sapocon

la Tierra. Las ranassonsiemprelos animalespreferidospor las divinidadesde la lluvia

americanas(ademásde reptiles, como veremosa continuación). Incluso Chaac(el

Tlaloc Maya) teníasusespeciesde ranasfavoritas,queeranaquellasquellevabansobre

el dorsounarayaanaranjada,las cualesformabanpartede su séquito (Aguilera, 1985:

78).

Las ranasy saposse relacionanen casi todas las regionesdel mundo con la

lluvia, incluso formandopartede diferentesritualesde propiciación, como nexosde

comunicaciónde los shamanescon las divinidadesde la lluvia. La relaciónde estos

anfibiosconla lluvia esevidente,en unadoblevertiente:normalmentecantancuandova

a llover(y porasociación,sepuedepensarincluso,en términosdemagiasimpática,que

esel cantode la ranael que atraela lluvia). Porotro lado, en regionesen las que hay un

marcadoperíodode sequía,la ranao el sapopermanecenbajo tierra, salende ella en

cuanto caen las primerasgotas, que anuncianla nueva estación,hastael punto de

parecer,enocasiones,quelluevenranas.

Porotro lado, por esahibernaciónbajo tierra, ademásde su aspectorugoso,su

piel másásperay seca,serelacionamásalos saposcon la Tierra.Llamala atenciónque

los animalesque en casitodaslas partesdel mundo sehan consideradocomo sustento
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de la tierra (Cocodrilos,tortugaso sapos)sonanimalesanfibios,de dorsosnormalmente

irregulares(como los accidentesde la cortezaterrestre),que flotan en la superficiedel

agua, como la tierra flotaría sobre el cosmos. Además, el sapo tiene también

connotacionesde fertilidad, y entre los mayas, es un aliado del dios de la lluvia,

relacionándoseportanto con el aguay con lapluviosidad(Aguilera, 1985: 76).

Hayuna estrecharelaciónmíticaentreel sapoy el jaguarenculturasde bosque

tropical. En el áreaMesoamericana,por ejemplo, se concibe al sapo con rasgosde
a

jaguar como una divinidad Madre-Tierra.Peter Furst (1974: 154) ha sugerido una

posiblerelaciónentreel usode la bufotenina,comosubstanciaalucinógena,y el extenso
a

complejomitico de los gemelosSapo-Jaguar.

En algunosmitos de la Guayana,la ranaesla madredel jaguar,y acogea una
a

mujer que pare gemelos.El jaguarmata a la mujer, y la ranaenseñaa los niños a

manejarel arco, etc (Levi-Strauss, 1982: 181). La rana en otros muchosmitos se a

C2k..~,.viifl.u1a a ‘a L~ata, ~UO1UJX4hJXdIL~ [JUI’.jUC LAJA! aI~uiia~ Cb~CUiC~ bV JauLltaUaII vu11~AIUs tIC

caza. a

En los yacimientos arqueológicosde todas las culturas prehispánicasdel

Ecuador, son frecuenteslos hallazgos de restosóseos de anfibios, como se pudo a

comprobaren la primeraParte.En la mayoríade los casosquizásetrata de deshechos

dealimentación,y en otrosde depósitosno intencionales.Pero,sabemosla importancia

jugada por estos anfibios en la mentalidad prehispánicagracias a las diferentes

representacionesquede ellossehanhecho.

Encontramosejemplaresde rana en la Cultura Chorrera,que retraté una gran
a

variedadde especiesanimalesy vegetales.Tres botellas silbato incluyen figuras de

ranas,(Tesorosdel Ecuador,1984: 57, fig. 80 (Ch-381), (Tesorosdel Ecuador,1984:

57, fig.81 (Ch-382) y Lathrap et al., 1975: 92, n0334 (Ch-13)). La descripciónque se

ofrecede Ch-382 es la de unaranaamarillagrisáceacon motivoscircularesen negativo

sobreengoberojo oscuro(Figura 14a).

Otro ejemplomáses el de unavasijaparaguardarla cal, encontradaen Manabí, —

(Lathrap et al. 1975: 103, n0463 (Ch-595).Aunque no siemprees exacto, los colores

vistososde los anuros sirven de advertenciaa los depredadoresdel peligro de su

consumo,puessuclcn ser altamentevenenosas,y por ello utilizada por los grupos

actualesparadiversosfines,comocomentábamos.

u
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Es muy frecuentela aplicación de ranas en vasijas que sirvan para contener

líquidos. Esa relación,que dependede la asociacióncon la fertilidad y la lluvia que

comentábamos,seobservaporejemploen culturasde las sierranorte.

Pero seráquizála cultura Milagro-Quevedo,la que representede forma más

exhaustivaa estosanfibios,especialmenteen las superficiesde las vasijasdenominadas

ollasde brujo.

Los sapostambiénhan sido ampliamenterepresentados,y quizá seala cultura

Tumaco-Tolita,la que másha plasmadosu figura, en concretola de la especieBufo

marinus,(MBCQ 19.50.73)(Figura 34) Cadenay Bouchard,1980: 51, lam.I-2; MNA

Bogotá T 132; D’Harcourt, 1942: Pl. LVII-6),caracterizadopor unas protuberancias

sobrela piel del dorso(glándulasparátidas,Patzel1989:267).

Uno de los rasgosque nospermitenreconocerla importanciasimbólicade un

animales suantropomorfización.El sapo,héroemítico, actúaen numerosasocasiones

como un serhumano.En las iconografiastambiénse encuentranalgunasfiguras con

forma de sapos antropomorfizados,e incluso en posición sedente,como en una

estatuillaTolita (Tesoros,1988:53, fig. 25, T-2486).

3.1.3.-Rentiles

:

Esteorden es muy abundanteen el Ecuador,e incluye especiesvenenosas,de

granpeligro porsusmordeduras,y otrasculebrasde diferentestamaños.Susrestosestá

presentesen casitodos los yacimientos,y aunquemuy poco estudiadas,no todastienen

el mismo significado,ni los mismosusos.Por tanto, el primerpasoespoderdistinguir

los diferentestiposde ofidios. En general,podemoshablarde 3 grupos:boas,culebrasy

víboras(NúñezQuintero, 1959: 3). Las que alcanzanmayorenvergadurason las boas,

quehabitanen el agua.Entrelas venenosas,ademásde lapapagayo,destacanla estrella,

la cascabely la equis (Wolf, 1975: 508) denominacionesque atiendena su color,

manchas,o sonidoque producen.

3.1.3.1.1.- Bgg¡~:

Tienenlacabezachata,alargada,y cubiertade escamascomo el restodel cuerpo.

El cuello es delgado, las pupilas suelen ser verticales.No son venenosas,aunque

algunasespeciespareceque despidenun vaho paralizante(Vega, R. 1947: 76), y casi

todassuelenmorderferozmente.
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En muchastribus, algunasde ellasque habitanel territorio del Ecuador,como

los Shipibo,a la anaconda(Boamurina), sela llama“madre del agua”,y no sólo porque

esteseael medio en elquevive, sino por todoun complejoacervomítico, en el queestá

inmersoesteanimal,tantoen los gruposde cultura de bosquetropical,auno y otro lado

de los Andes,comoen la mismasierra.

Estatrascendenciade la boaparalos gruposde culturatropical estárelacionada

con el consumode ciertos alucinógenos,como el yajé, que provocaalucinacionesy
a

experiencias,dentrode las pautasde sumodelocultural,en las que las boassepresentan

anteel consumidor,y muchasvecesenseñasu canción,sanaa los enfermosque no la

temen,etc. (Dobkin de Ríos, 1977: 294). Estasvisiones son imágenessubjetivasque

estánprovocadaspor los llamados fosfenos, tras consumir sustanciasalucinógenas,
a

comoel yajé(Alcina, 1988: 33).

En estosviajes cósmicos,propiciadospor el consumodel yajé, los shamanes

Shipiboaprendencancionesy diseños,como el de ‘la gran boa”, quetransmitenpara

que seanplasmadosen los dibujos de las vasijas.Segúnuno de estosmitos, todos los

pecesdel Ucayali nacieronde la bocade la granboade agua(Mi ronin), cuyo diseño

principal es el de dosrombosensambladosporsusángulos,dibujo de la piel del animal a

(Illius, 1991-92:25-30).

Ese diseño de rombos enlazadoslo encontramosen Ecuador, en la cultura

Machalilla, como uno de los atributosmásfrecuentesde un tipo cerámico.A nuestro

juicio, suponela esquematizacióndeldiseñode una serpiente,unaboaprobablemente,y

serelacionaademáscon el consumodel yajépor la fbnciónritual de los cuencosen los

que aparecerepresentado.En la cultura Valdivia, tambiénexistenevidenciasde esta

asociación.

La misma interpretaciónsugieretambién Stahl (1986: 144-145), destacando

tambiénla conjunción de los motivos descritoscon el engoberojo, color asociado
a

constantementecon las visiones alucinógenas.Ejemplos etnográficos del uso de

Ayahuascaentrelos Shipibo del Perú,muestrancómo los shamanesentranen contacto

directoconel mundode los espíritus,dondeaprendendiseñosy melodíasrituales,entre

los que destacael diseño de ‘la Gran Boa’ con un significadomítico concreto(Illius, u

1YY1-YL. ZSZSJ~ 41.1V IUC~U p1a~1I1m1 Cli blfl va~iJa~.

a
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3.1.3.1.2.-Ciékrax:

Sonalargadas,y en ellasno sedistingue el cuello del restodel cuerpoo de la

cabeza.Estaesde forma cónicay seencuentracubiertadeplacasen lugarde escamas,

en la partesuperior.Las pupilas son redondas,a diferenciade los ofidios anteriores.

Algunasson venenosas,pero no suponenpeligro parael ser humano.Tienendientes

acanalados,cortos, fijos, que se diferenciande los de las víboras, que son largos,

plegablesy canaliculados.

Destacandos familias, las Hidrophideasy las Elapideas.Entre las primerasse

cuentanlas culebrasde mar (Pelamis),y entre las segundas,las coralillas (Micrucus

nigrocintus)y gargantillas(Elapsm¡~artitus).

Cuando el padreReginaldo de Lizárraga describeGuayaquil, en la segunda

mitad del siglo XVI, comentacómo secríanen las casasunasculebras,y dice: “están

cenando,o en la cama, y venselas culebrascorrer por el techo tras el ratón (Lizárraga, 1987:

61).

Generalmenteno sehan individualizadoen las representacionesiconográficas,

aunquees posibleque muchasde las plasmacionesserpentiformeshaganreferenciaa

estegrupoabundanteen los camposde cultivo.

3.1.3.1.3.-j~~:

Tienenla cabezachata,másanchaen labase(lo que les da el aspectotriangular

que las caracteriza),y cubiertade escamascomo el resto del cuerpo.El cuello es

delgado,el cuerpo robusto y se distingue una pequeñacola corta. Las pupilas son

verticales.Tambiénes característicoun pequeñohoyito entre la nariz y el ojo. Los

colmillos sepliegan.Sontodasvenenosasy muypeligrosas.

Podemosdistinguirdosfamilias de víboras,las crotalideasy las bothrops,ambas

presentesen el Ecuador.Entre las especiesque integranla familia de los crotalideas,

destacanla cascabel(Crótalusterr¿ficus)y la Mapanáo cascabelmuda(Lachesismuto).

La cascabelno suelefrecuentarlos bosque,prefiriendoel hábitatdematorralbajo. En

sudorsosedibujanrombos oscuros(combinadoscon rombosde color másclaro,enel

centro,y un reborde,de color claro también)(Picado Twigth, 1976: 47). En la cola

presentaun cascabel(unoporcadamudade piel).Laposturade ataqueescaracterística,

con la colalevantada,haciendosonarel cascabel,el cuerpoenroscado,y la cabezay el

cuellohaciendouna“5”.
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Entre las especiesde la familia Botbrops,con numerososmiembrosde género

Bothrops,pero destacaprincipalmentela equis o terciopelo(conocidaen la Martinica

como ‘Ter de lance” (Bothrops atrox). Esta serpienteno huye nunca,siempreataca,

incluso al hombre.Llegaa medirhastadosmetros,y fácilmenteseadaptaa los terrenos

cultivadostras el desmonte,siendoademásmuy prolífica. Se encuentraprincipalmente
uen las orillas de los riachuelosen los bosquey en plantaciones(PicadoTwight, 1976:

57). A ambosladosde su cuerpopresentatriángulosmásoscuros,con el vérticehacia
a

arriba,a vecessimétricos,con los del otro lado (por lo que visto desdearribaparecen

X). Cadatriángulo estábordeadoporunalíneamásclaraqueel fondo. En la cabezahay
a

bandasen formade “S”. Lamandíbulaes de color amarillo.

A fines del XVI, Fray Gasparde Torres, que viajó desdela sierra a la costa,

atravesandola provincia de Esmeraldas,alude repetidas veces a la presenciay

abundanciade víborasde diferentestamaños,y de los efectosde sus picaduras,casi

siempremortales(Torres (1597),1976: 21, 25).

3.1.3.1.4.-Representacionesde ofidiosenEcuadorPrehisnánico. a

Las primeras imágenesde ofidios son los triángulos (o más bien rombos)

concéntricosgrabadosen el cuello de cuencosabiertos,de la Cultura Machalilla, y que U

representanla piel de la boa, cpmoya iudic&mos. Sin embargo,seránlas víboras, las

que semuestrenya de formanaturalista,con frecuenciaenroscadasalrededordel cuerpo e

de vasijasde la cultura Chorrera.Estándecoradascon triángulosy líneasgrabadasy

pintadas,y a vecescon los ojos incrustadosde obsidiana,pararesaltarla miradavítrea

de estosreptiles(Figura 17a).

Otras especiesde serpientereproducidasen el arte Chorrerason la cascabel

mudao verrugosa(Lachesismuta) (Figura ¡ 7b), la boa(Boa constrictor), (Figura 1 7c),

la anaconda(Eunextesmurinus),(Figura 1 7d), entreotras.

En la sierra, duranteel períodoFormativo Tardío, tambiénsereproducenestos
a

reptiles, de forma similar a las vasijas Chorrera,como en el ejemplo de la cultura

Narrío, mostrandodosserpientesenroscadasalrededordel cuerpode la vasija(Ecuador,

la Tierray El Oro, 1990:fig. 19 (MBC 1-19-67)(Figura 184

En el Período de Desarrollo Regional, según vemos a partir de las

representaciones,parecehaberunaeclosióndel simbolismode las serpientes,tanto en

a
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áreashúmedas,como el hábitatde la CulturaTolita, como en regionessecas,como la

queacogeala culturaBahía.

En la CulturaTolita existenejemplosde figuras de serpientesvenenosas,en las

que incluso semuestranclaramentelos colmillos eyectoresde veneno(en la cultura

Tiaonehay un ejemplosimilar pero los colmillos seindicanpormedio de incisionesen

los lateralesde la boca),lo quehapennitidoa los autoressu identificacióndentrode la

familia de las Viparidae(Cadenay Bouchard,1980: 52, fig. 4, MBCQ 55.16.69)

Lo que nos ha llamado la atención en estas representacionesTolita, es la

asociaciónde ciertasespeciesde animalescon unatiara o diademadetrásde la cabeza,y

quevemosrepetirsefrecuentementeentresgruposde animales:serpientes,cocodrilos,y

tiburones.Probablementeeseelementodiferenciala representaciónde unadivinidad de

la de un retratonaturalistade un animal, o incluso de un alter ego. Se trata de animales

simbólicos,queformaronpartede cultosreligiososde estacultura.

Dos figuras antropomorfas,encontradasen la zona Tumaco-Tolita,presentan

asociadasserpientes,en formaquenosrecuerdaalas característicasfigurasde la cultura

Bahía,que veremosa continuación.Unade ellas,muestraunacabezaantropomorfaen

la quesepuedenver serpientessaliendode laboca,ojos y un orificio en la partefrontal.

La otra figura es la de un shamánsentado,completamentecubiertode serpientes,en

brazosy piernas,y un cinturónformadoporcabezasde serpientes(Figura 58). Los pies

de estafiguraseconviertenen cabezasde serpientes.

Pero, dentro del mismo Período de Desarrollo Cultural, quizá sea la cultura

Bahíala queha llevado a la plasmaciónde la serpientea sumáximaexpresión.En esta

cultura Bahíase indican las serpientesde forma naturalista:una botellazoomorfaen

forma de serpiente,que muestralos dientes,conservarestosde pinturaverde (B103),

otrasaparecenenroscadas,como en los ejemplaresChorreraque hemosvisto, (B337 y

B338). Pero, las representacionesmás característicasde la culturaBahíaseránlas que

acompañanapersonajesantropomorfos,o sefisionancon ellos.

Estas figuras antropomorfas asociadas a serpientes, frecuentementese

interpretancomoshamaneso sacerdotes.En unoscasoslos cuerposde serpientessalen

de unabocaconcolmillos felínicos(en estecasonosencontramosanteseressuperiores,

no shamanes),y sonprendidaspor la divinidadpor las cabezas(Figura lO7a),(Ecuador.

La Tierra y El Oro, 1990: fig. 25, MBCQ 2.54.70).En otros casoslas serpientesse
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enroscansobre los brazos de las figuras antropomorfas(shamanes,con rostros

humanos),quelas sujetantambiénpor las cabezas(Figura 107b, c).

Es únicamenteen aquellosejemplosen los que los personajessetransformany

muestranrasgosde felino o reptil, cuandolas serpientessurgende las comisurasde los

labios. Es decir, los sacerdoteso shamanes(sereshumanos)manejanserpientes,pero

sólo las ‘divinidades’ soncapacesde vomitar o engullir estosreptiles, relacionadascon

la simbología de la lluvia. Es la imagen de un ‘dios de la lluvia’ que vomita agua
a

encarnadapor los cuerpossinuososde las sierpes,mientrasque en el otro caso, los
shamanesefectúanceremoniascon serpientesparapropiciar la lluvia, paraprovocara

e
esasdivinidades.

Estasrepresentacioneshay que ponerlasen relación con el tipo de ritual que
a

estabapracticándoseen la regiónmásdesérticade laprovinciade Guayas,diferentedel

que tenía lugar en la región norteña,y en el que el felino era, como trataremosde
a

veremoscuandohablemosdeljaguar,el elementoprincipal.

Es curioso observar que a partir del Desarrollo Regional, disminuyen U

notablementelas representacionesde serpientes.La únicaexcepciónesla de la Cultura

Milagro-Quevedo,dondela serpienteconstituyeunode los elementosmásreiteradosde —

la plástica_hastael punto de convertirseen parteintegrantede uno de los principales

tipos cerámicosde la cultura, las cocinasde brujo. Generalmentesecombinanen esas

mismasvasijascon otrosreptiles(lagartos),anfibios (ranas)y aves (lechuza),así como

configurasantropomorfasde ambossexos.

¿Cuál es la simbologíade este animal?La serpientees uno de los motivos
U

iconográficosmásextendidosy másantiguosen todoel mundo.En muchasculturas,se

concibencomo guardianeso protectoresde ciudadeso personajes,su imagenaparece
U

detrásdemonarcas,o sacerdotes,respaldandosupoder.Realmente,el simbolismode la

serpientees ambiguo,puespor un lado son animalespeligrosos,mortalesincluso, y
a

relacionadoscon la destrucción,pero por otro definen el conceptode abundanciay

fertilidad. Sonconsideradassímbolode la renovación,del renacimiento,por el cambio

anualde piel, y sobretodo, lo que quizáes más importante,especialmenteen Ecuador,

esquetodaslas especiesestánvinculadascon el agua. —

- En culturas de bosque-tropical, las grandesboasx, nnon,wA oc ea rnnerloror

progenitores(lamadre)de los caucesde los ríos. En muchastribus, algunasde ellasque
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habitanel territorio del Ecuador,como los Shipibo,la anaconda(Boa murina) recibeel

nombrede “madredel agua”.

Las víboras,como las boas,tambiénsevinculan al agua,pero en estecaso no

representana los caucesde los ríos que “serpentean”por la superficieterrestre,sino al

aguade lluvia. En realidad,setrata de una ideamuy difundidaen todo el continente

americano(de sobraconocidaesla danzade la serpientecascabelentrelos indios del

Suroestede los EE.UU.,con la finalidadde hacerllover).

Hemosbuscadouna explicacióna estarelación,y pensamosque debeestaren

relacióncon la multiplicación de estosanimalesal llegar la estaciónde las lluvias, lo

queseha visto, como en el casodel sapoo la rana, comounaasociacióndirectaentreel

animaly el agua.De la bocadel spóndylusquesehatallado en el obeliscoTello, de la

cultura Chavín, en el norte del Perú,brotan serpientes,de forma idénticaa como se

representanen las vasijasde la culturaBahía,a las que ya aludimos.Es decir, del dios

de la lluvia surgenchorrosde aguafertilizadora.

La serpientecon el felino rivalizan en categoría,seconfunden,ambospresentan

numerosossímbolos que expresanagua o lluvia, y se colocan como atributos de

divinidades.No esde extrañarque ambasespeciesse entremezclen,como veremosmás

adelante.

3.1.3.2.-Cocodrilosy Caimanes:el sustentodel Universo

.

Existen dos grandesgéneros,el Caiman y el Crocodilus, que es interesante

poderdistinguir porquecadauna muestrasus peculiaridadesmorfológicas.El género

Caimán secaracterizaporuna protuberanciaóseaen la frente, y de él seconocendos

especiesprincipales, la babilla (Caimanfuscus) y el yacaré (Caimansclerops). Este

último alcanzaun tamañomayorqueel anteriory presentaun hocicomásestrecho.Los

caimanestienenla cabezaroma,corta,frentea los cocodrilosquela tienenmásalargada

(Buffetaut, 1979: 98)

Del géneroCrocodilus,cuyasespeciessonde grantamañoy carecende laarruga

óseafrontal, destacanel caimánde aguja(Crocodilusacutus) (llegaa medirhasta5,5

mts.), de hocico largo y estrecho,con una aristacentral,que vive en el oriente; y el

caimán (Crocodilus intermedius)(hasta7 mts.) tambiénde hocicoestrecho,achatado,

peroen estecasosin la arista.
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En Ecuador las distintas referenciashistóricas o de viajeros, se refieren

comúnmenteal lagarto,quevive (o vivía másbien) en los ríos de la costapormillares.

El caimánquehabitaen el río Guayasy en Tumbez,pertenecea otra especieconocida

comoCrocodilusoccidentalis(Wolfl 1975: 507).

Los restosde estasespeciesno sonmuy frecuentesen yacimientosecuatorianos,

aunquealgunasevidencias,como las recuperadasenLa Propicia,sugierenquepudieron

haber sido cazadospara servir de alimento. En otras regiones, especialmenteen

e
Mesoamérica,se encuentranplacasdérmicasde estosgrandesreptiles en templos, a
modo de ofrenda ritual (Kaminaljuyú, en el área Maya, o el templo Mayor de

u,

Tenochtitlanen el áreaazteca). En Ecuador,únicamentepodemosacercarnosa la
comprensiónde sufunciónsimbólicaatravésde las representacionesiconográficas.

e
En todaAmérica, ya desdeperíodosformativos(y en todo el mundo)han sido

consideradosanimalessagrados,relacionadoscon el origendel mundo. Dos culturas
u

que se desarrollaronen cronologíassimilares y que coinciden en muchas de las

concepcionesmiticas que se reflejan en su Arte (porqueestánbasadosen el mismo m

sistemareligioso, cosmologíay mitosde origen),sonla de Chavín,en la sierraperuana,

y la Olmecaen la zonadel golfo de México. Estasculturasconstituyenla matrizde las u

grandesculturas posterioresandinasy mesoamericanas,que conservanmucho los

elementosde pensamientomítico creadosentonces.A su vez parecenderivar de otra —

más antigua, que segúnlos investigadores(Lathrap, 1977: 42-44; 1982: 312 ) se

ubicaríaen las llanurasaluvialesdel nortede Colombia,vinculadaal cultivo de la yuca —

y asuextension.
aPorlo tanto, nosvamosa encontrartanto en Sudaméricacomo en Mesoamérica

con conceptosmuy similares. Curiosamente,uno de ellos es el de representarel

Universopormedio de un gran caimán,como observamosen el ObeliscoTello, de la

cultura Chavín. Según vemos aquí, el universo, que se imagina como un caimán

gigantesco,flota en el mar infinito, y setransformao divide en un caimándel cielo y un

caimándel inframundo,comoactode creacióndel mundoconocido.

En los mitos de origenMesoamericanosla formacióndel universotiene lugara

partirde la desmembracióno el descuartizamientode esearcanomonstruode la Tierra.

De cadauna de sus partes se forman los diversoselementosterrestresy las plantas

cultivables.Por ejemplode su colatransformadasegenerala ceiba,el árbol sagradode
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los mayas,y su boca es la entradaal inframundo. Esa divinidad primigenia, está

presenteen los tresnivelescósmicos,cielo, tierra e inframundo.

La asociacióndel caimáncomo imagende la Tierra flotandosobreel cosmos

probablementesurgió al observaral caimánflotando o emergiendodel agua,con su

dorsodedurasescamascubiertode plantas.Sus faucesseconcibieroncomolas entradas

al inframundo:las cuevas.En muchasculturasde todo el mundo, la tierra essiempre

concebidacomoun gigantescoreptil (tortuga)o un anfibio (sapo),conel dorsorugoso,

queseconsideralabasedel mundo,la tierra sobreelmar infinito.

Estasdivinidadesarcanassematerializano se imaginanposteriormentecomo

monstruos,especialmentevinculadoscon la tierra (Cipactli paralos aztecas,ItzamNá

paralos mayas),pero ya hemosvisto que en su forma primitiva se trata de un gran

caimán.Cipactli esel monstruode la tierra, y en los códicesaparecerepresentadocomo

unagranbocade caimáncompletamenteabierta,mostrandolos colmillos y engullendo

los cuerposde los muertos,o de sacrificados.No nos debeextrañarque en la cultura

TumacoTolita, el caimánseasocietambiéna los muertos,representándoseen figuritas

mitad humanasy mitadcaimán(Figuras 57a, b, c, d, e,f g, h). Las cuencasvacíasde

los ojos y las manosdispuestassobreel pecho,nos sugierenque setratade difuntos; la

asociacióncon el caimán,posiblementenos habla del entierro, de su asimilación o

fisión con la tierra.

El caimánesconsideradoademás,en regionesdebosquetropical, el “Señor de

los Peces”(Lathrap, 1973a:96), lo quepuedeserexplicado,siguiendoa Stockeret al.

(1980: 750) desdeel puntode vistaecológico.Los caimanescontribuyena mantenerla

cadenaalimenticia, puesto que sin ellos, dejarían de producirse los abundantes

nutrientesque aportanal agua en forma de excrementos,y que sonprocesadospor

pequeñosorganismos (fitoplancton, zooplancton y larvas de invertebrados) que

constituyeneseslabónprimerode la cadenaalimenticia, el caimánestabaen la basede

la creaciónde la vida. En los ríos dondeexistencaimanesbrotacon abundanciala vida,

los pecesy plantasacuáticas.Sin embargo,allí dondedesaparecenlos caimanes,y dejan

de vertersus nutrientes,desaparecela vida. Sin los cocodrilosno habríamáspesca,y

pareceser que de ello ya se habíanpercatadolos antiguospobladoresde América

(Olmecas,Mayas,culturasde bosquetropicalsudamericanas...).
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Inclusosesugiereque el descensoen la poblaciónde cocodriloso caimanes,con

el consiguientedescensode la pesca,basede la alimentaciónen los grandesríos, habría

condicionadoal aumentode la ritualización de la especie(divinidadescaimán),y al

desarrolloo expansiónde la agricultura,comosustitutode la pesca.¿Espor ello queen

el obeliscoTello se le vinculaconplantasde cultivo debosquetropical; yuca,ají, etc.).

u
Seacomo fuere, lo cierto esque el caimánes concebidocomo el origen de la vida, el
origen del universo, y así fue tenido tambiénen tiempos prehispánicos.Al mismo

u

tiempoel señorde la vida esel señorde la muerte.

3.1.3.2.1.-Iconogra/iadel caimán

.

u
Su iconografia se inicia durante la fase del Formativo Final, en la cultura

Chorrera.Setratade instrumentosrituales,porun lado un inhaladorde cerámica,para a

polvos alucinógenos,y por otro lado lo que se ha señaladocomo ocarina, de perfil

similar al anterior,esdecirun cuerporedondodel que sobresaleúnicamentela cabeza U

del reptil (Hickmann,1986: fig.29).

Pero el momento en que el cocodrilo o el caimán83 conformauna auténtica a

divinidad será en la Cultura Tumaco-Tolita. Aquí constituye una de las especies

animalesmásrepresentadas.La forma alargadade suhocico,su cola, el cuerpoancho, a

aplanado,ylasprotuberanciasde su cuerposeñalandolas placasprotectoras,hacendc él

un animalfácil de reconocer,aunqueidentificar la especieesbastantemáscomplejo.

En uno de los ejemplos,puedeobservarsela figura de un cocodrilo (Crocodilus

e

acutus) modeladoen cerámicaque lleva sobreel lomo un recipienteofrendatorio.El
animalmuestraun tocadoen forma de diadema,largoscolmillos, protuberanciasen el

cuerpoamodo de placasdérmicas.En el extremodel hocico,en la nariz, semodeló un

rostroantropomorfo(Arte de la Tierra, 1988: 76, fig. 84; T-10704).

a

83 Creemosqueno seharepresentadoun únicogénero.En unoscasosel hocicocortoy anchonossugiere
quesetratadel caimán,en otroscasoso,la contemplaciónde los colmillos,aúnconla bocacenada,y la
nariz resaltada,sugiereque se trata de cocodrilia. Segúnla distribución actual de las especies(Patzel,
1989:222-224),quepodemossuponerqueseriala misma queen elpasado,sólounaespeciedecocodrilo
(Crocodylusacutus)habitaen Ecuador,en los ríos de la vertienteoccidental,y se conocecomúnmente
comococodrilo narigudo.Las especiesde caimánquemencionael autor, se encuentranenlas regiones
del oriente. Sin embargo,la lista de vertebradosdel Ecuador,publicadapor la Escuela Politécnica
Nacional,Ana Almendáriz(1991:127)mencionatambiénen la costaa una especiede alligatoridae,el
Caiman cocodrilus chiapasius,(las subespeciesse distintuenpor el color, el tamaño,y la forma del
cráneo(Rosset al., 1992: 63), perotodas las demáshabitanen el oriente)comúnmenteconocidocomo
tulisio o lagarto,o tambiéncomo caimánde anteojos.Es fácil confundirestaespeciede caimáncon un

a
cocodrilopequeño.Posiblementeparael artistatoliteño no era importanteestablecerla diferenciaentre
ambasespecies.
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En la cultura Manteña,encontramosotros ejemplos de estasrepresentaciones,

especialmente los lagartos tallados sobre el poste de madera de guasango

(Loxopterygiumguasango) hallado por Zevallos, e identificadostentativamentepor

Álvarezy García(1995: 43) como Caimáncocrodiluschiapisus.A la cultura mantefio

perteneceel postede maderade guasango,y que retrataa varios hombresy mujeres,

rematadosporuna figura de caimánen la partesuperior.Rita Álvarez y Mariela García

(1995)relacionanestasimbologíade los caimanesconel ObeliscoTello y proponensu

funcióncomoemblematerritorial, relacionadocon el culto a la fertilidady a la lluvia.

Además,en la isla de la Puná,segúnEstrada(1957a:27) fue halladaunapiedra

ceremonialen la que sehan tallado tambiéndos caimanes.Pareceserque en estaisla

venerabana una divinidad llamadaTimbal, (segúnHaro Alvear, 1976: 51), a la que

ofrecíansacrificios de prisionerosde guerra,(posiblementetomadosen las constantes

reyertascon los tumbesinos),sobreel altar de piedraque presentanla forma de dos

caimanes.

En el períodode Integracióntambién,peroen la sierrasur, en la culturaCañan,

se encuentra el llamado “Plano de Chordeleg’ (González Suárez, 1968), que

aparentementemuestraen una talla de maderael plano de los sepulcroscañarisde

Chordeleg.Lo interesantede esteobjeto esque, pesea refenirsea la sierraecuatonana,

presentaen las esquinas4 tallas de cocodrilos.Tambiénen unatumba enChordeleg,en

Cuenca,seencontróunaplacade nogal rectangular,dondeestabagrabadala figura de

uncaimán(MorenoRuiz, 1990: 119).

Como ya mencionamosse trata de una divinidad antigua, arcana,relacionada

con el origen de la agricultura,y especialmentede la agriculturavegetativade bosque

tropical, de la yuca. Es un dios asociadoa grupos de pescadoresde manglar y

agricultores incipientes de áreas ribereñas. Se mantienedurante mucho tiempo la

asociaciónentrela yucay los peces(que ya comentamosal referimosa los ralladores

del DesarrolloRegional), ambosvinculadoscon el caimán,de una u otra forma. Sin

embargo,el maíz, en áreanorandina,aparecerámástarde(en el ObeliscoTello no seha

podido identificarestecereal,porquesucultivo no estárelacionadocon lamitologíadel

culto al caimán). Su irrupción, a nuestromodo de ver, suponeun cambio ideológico

substancial,el viejo dios caimánessubstituidoporun nuevoy fuerteacervomitológico,
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en el quedestacandos divinidades:felino y zariglleya.Estenuevoculto, estávinculado

al complejoagrícoladelmaíz.

3.1.4.-La,5~Ara:

3.1.4.1.-El búho y la lechuza

.

Es curioso comprobarcómo ambasaves se representanconstantementecon la

cabezaenposiciónfrontal, siendo lo máshabitualen la plasmacióniconográficade las E

aves, su vista en perfil. Iconográficamente,podemosdistinguir unas de otras: las
elechuzastienenla cabezaen formade corazón,mientrasque los búhospresentanvarios

anillos, que representancírculosde plumas,o bien orejas...La Valdivia, ave que posee
a

las mismascaracterísticasmíticas que la lechuza,es su versión diurna, pero también

asociadaalmal agUero(Estrada,1 979b).
a

Las aves suelenasociarsecon lo sagrado,puestoque la facultad de volar y

ascendera los cielossólo laposeenlas divinidades.El avepuedeseruna encamaciónde
a

la divinidad o una epifanía, es decir el vehículo a través del cual los dioses se

manifiestas,un mensajeroentre los diosesy los sereshumanos.Sólo los chamanes —

tienenestemismo poder, por lo que no esde extrañarque algunasavesserelacionen

tambiéncon los podereschamánicos. u

Tanto los búhoscomo las lechuzasson avesdepredadorasnocturnas,por lo que

su simbologíatiene relación con la noche y la muerte.El hechode que puedanver y a

volar sinproblemaen la oscuridad,y de que su vueloseaextremadamentesilenciosoles

hahechoparecer“espíritusde la noche”.

El búho esel mensajerode los dioses,el símbolodel espíritu. Es temidocomo
a

anunciador de la muerte. Entre los mayas encamabalas fuerzas malignas del

inframundo,comoavenocturna,en oposiciónal águilao gavilánmítico, diurno.

Según las investigacionesantropológicasde P. Rivet (1977: 98) en la Sierra

Norte del Ecuadoraún hoy día se asociaal búho con la muerte. En Pichinchapor

ejemplo,los amigosdel difunto subenal tejadode sucasae imitan el graznidodelbúho.

En la SierraSur, sin embargola mismafunción la cumplela lechuza.En la provinciade —

Azuay, los amigosdel difunto sedisfrazande lechuzas(sepintan lacaray secolocanun

pico de trapo) y rodeandesdela medianochehastalas 5 de la maflanalas casasde los —

vecinos, recogiendoalimentospara el banquete funerario, e imitando en todo el

recorridoel cantodel ave(Rivet, 1977: 93).

a
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En la actualidad,en la costanortedel Perú,la lechuzasimbolizaa los cadáveres,

los cementeriosy los espíritusde los muertos;pero tambiénestabarelacionadacon los

enterramientosen épocasprehispánicas(Quilter, 1990: 51). En las vasijasmochelas

representacionesde mujeresshamanessuelenllevarrasgosde lechuzas.Lo femeninose

asociaala nochey a la muerte/vida.

En México, entre los nahuas, tanto las lechuzas como los búhos eran

consideradasaves de mal agUero, tenidas como mensajerasde los dioses del

inframundo,y asociadasa los “hechiceros”(Aguilera, 1985: 50 y 52). Además,por la

peculiaridadde sus cantos,se consideranaves agorerasque anuncianla muertey la

desgracia,creenciamuy generalizada.Su cantopronosticabael fallecimiento de algún

miembrode la casasobrela que seposara(Petersonetal., 1990: 90; Arrom, 1988a:71-

72). Es una ideatan extendidapor todaAméricahispánica,que nospreguntamossí no

habrátenido que ver la influenciade los conquistadoresy colonizadores,puestoqueen

Españase tiene la misma consideraciónde ciertasespeciesde strigiformes, como el

cárabo o nétova en Asturias84. En México se la ve por ello como mensajerade

Mictlantecutli, dios del inframundo, y que iba y venía reiteradamenteal infierno

(Bernardinode Sahagún(1569),1990: 318).

Los aztecasdiferenciabantambiénlas consecuenciasdel canto de la lechuzay

del búho, aunque ambos eran consideradosde mal agUero. El de la lechuza

generalmenteestabaasociadoal anunciode la muerte (por algo era la mensajerade

Mictantecutli),mientrasque el cantodel búho segeneralizabaa cualquiertipo de mal,

(desdela fuga de un esclavo,hastala ruina de la casa),enfermedady tambiénmuerte

(Sahagún(1569), 1990:317-318).

En Ecuador,reconocemosbúhos y lechuzas,especialmentede las siguientes

especies:Pulsatrix perspicillwa, caracterizadopor la presenciade antifaz de color

alrededorde los ojos, Bubo sp. especiede ave con grandesorejastriangularesen los

laterales,y Tytoalba. Debemosdescartardos culturas,en surelaciónconestasaves:la

cultura Tumaco-Tolita,que creó unos tipos iconográficos específicosy la cultura

Milagro-Quevedo,donde las lechuzasaparecenprofusamenterepresentadasen las

llamadas“ollas de brujo

84 Marcelina Mendoza,unamujer de 98 aflos, que vivía en Alíes, Asturias,noscomentócomo un hecho

fuera de toda duda que la muertede su abuelofue anunciadaporuna nétovaen la ventana,que cantó
durantela nochey queestosiempresucedacuandoalguien iba a monr.
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3,

A vecessólo semuestrauna cabeza,y muy esquematizada,que debemosponer

en relaciónconel culto al cráneo,a la calaveray a la muerte.La lechuza,además,esel

único avequeaparecerepresentadatan sólo como unacabeza,sin cuerpo.Seguramente

estáen relacióncon la formade volar de estassigilosasavesdurantela noche.Al verlas W

venir frontalmente,tan sólo seapreciala cabeza,y quizálas patassi ya las extiendepara
a

agarrara supresa,tal y como sela representaen muchasculturasy como hemosvisto

enel capítulodedicadoala iconografiaMilagro- Quevedo(parte1, cap.6.5.3.2).
uPor tanto, al menos en el período de Integración,para la cultura Milagro -

Quevedo,la lechuzapuedeasociarse,como en México, porun lado a los shamanes,y
a

porotroa divinidadesrelacionadascon la muerte.

Su oponentesimbólico serían las águilas(diurnas), que cumplen también la
a

función de mensajerosentreel mundoterrenaly los seressuperiores(en el casode la

lechuzaconrelaciónadivinidadesdelinframundo).

3.1.4.2 - ElPelícano

Es un animal cargadode simbolismo85,aunqueparael EcuadorPrehispánico, a

desconocemosaún su auténticosignificado. Podemostratar de averiguarqué concepto

representaba,fijándonos en los elementosque llamaron la atención de los artistas a

prehispánicos.Estasavesdestacanporsuactividadpesquera,sutamaño,el sacode piel

quecuelgade sumandíbula,sucombinaciónde los elementosde tierra, aguay aire, etc.

Vuelanengruposamplios,haciendoformacionesen “V”, como sepuedever en algunos

torterosmanteños.Los machosdurantela épocade reproduccióncambianel color del

plumajede la cabezay cuello, del marrónal blanco,y vistenuna crestade plumasde

color canela(Ortiz y Carrión, 1991: 56),por ello en algunasrepresentacionesaparecen

conpenachosde plumas,dandolugara la confusiónconotrasespecies.
a

Pero,seguramentelo que más impresionó fue la forma de pescarde estasaves:

sedejancaeren picado,vertical o diagonalmentea gran velocidad, clavándoseen el

aguaconun gran estruendo,que algunospiensanque esparaatontara los peces.Esto

llamó laatenciónde Garcilasode laVegaquiencomenta:

85

El pelícanoes elsímbolode la caridadfraterna(segúnVelasco(1789), 1977:208)), aunqueestaes a
unaconcepcióncristiana,quese sustentaenunacreencia(cuandono tiene qué darde comera sushijos,
eí pelícanosegolpeaelpechocon elpico hastahacersesangrey alimentarconella a suspolluelos),
basadaa suvezenunaobservacióndeun comportamientode algunasaves,la de golpearseel pechopara
regurgitarel alimentoquelleva almacenadoen elbuche,y asídar de comera las crias. Poresesacrificio e
desangre,fuetenido comometáforade Cristo.

a
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“Es cosademuchogustovercomopescan.A ciertas horasdel dia,por la mañanay

por la tarde -debeser a las horas que el pescadose levanta a sobreaguarseo

cuandolas avestienenmáshambre-ellas seponenmuchasjuntascomodos torres

de alto, y de alli, comohalconesde altanería, las alas cerradas,se dejan caer a

coger elpescado,ysezambulleny entran debajo del agua, queparecequese han

ahogado, debe ser por huirles mucho elpescado;y cuandomás se certifica la

sospecha,les ven salir con elpezatravesadoen la boca, y volando en el aire lo

engullen. Es gustosover caer unasy oir los golpazosque dan en el agua”

(Garcilaso,1976,t.II: 92)

El pelícanoes,por lo tantoun granpescador,y a pesarde parecertorpeentierra,

semuevecon destrezaen el aire y bajo el agua.Creemosque aquíhay que buscarsu

simbolismo.

Si bien durantedel período de Desarrollo Regional encontramosabundantes

muestrasde la iconografiade esteave, concretamenteen la cultura Guangala,seráa

partir de la cultura Manteña,ya en el períodode Integración,cuandoel pelícanose

conviertaen uno de los animalesmásretratados.No es de extrañarque una cultura

dedicadaal mar, navegantes,comerciantesy pescadores,como fueron los manteflos,

tuvieranaestasavescomosujetosde veneración.

Pensamos, según lo que hemos comentado, que la frecuencia de sus

representacionesdebemosponerlaen relacióncon la actividadde la pescay el mar. Se

trata de una “divinidad” o más bien un intermediariode la divinidad del Mar, que

propiciala capturade peces.Es más,nosinclinamosinclusoa pensarquesi la lechuza

esel mensajerodel mundosubterráneo,y el águilalo es del mundo celeste,el pelícano

seríasuequivalenteen elmundomarino,el emisariodel diosdel mar.

3.1.4.3.-ELAguila.

Las imágenesnaturalistasde estas aves son frecuentesen toda América,

especialmentela especieconocidacomo águilaarpía(Harpía harpya). Aúnhoy día, se

tienecomouno de los principalesespíritusauxiliadoresde los shamanesamazónicos.Se

relacionacon el sexo masculino y mundo viril. En el área andina la encontramos

profusamenterepresentadadesdeel horizonteChavín(Matthái, 1983: 15)

En Mesoamérica,el águila se asociacon el sacrificio de sangre,el sol, etc

(Petersonet al., 1990: 20). Fue símbolo de la valentíaen la guerra y sus plumas

señalabanlapresenciadeun valerosoguerrero(Aguilera, 1985:63) (recordemosquelas
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dosórdenesmilitares aztecaseranlos caballerotigre y los caballeroáguila). Parapoder

proveersede lasplumasnecesariaslos señoressehacíantributaráguilasarpías.

Entre las sociedadestribales, la posesión de un águila arpía en cautiverio

constituyeun símbolode prestigio, lo mismo que sus plumascon las que confeccionar

ciertas indumentarias,para lo cual retenían en cautividad ejemplaresvivos (Levi-

Strauss,1970: 343).

Las aves rapacesse oponensimbólicamente,y dentro de la categoríade aves

a
diurnas,a las psittaciformes,las primerassonavescarnívorasy las segundasfrugívoras
(Levi-Strauss,1982: 292), ademásde que las primerassonmasculinas,y las segundas

E

femeninas.Las loras, transformadasen mujer, sirven como parejapara repoblarel

mundo despuésdel diluvio, así lo consideranlos cañaris, los Jívaro y los Carajadel
a

Aragua(Brasil),entreotros (Metraux,1948: 20).

En el norte de Colombia, entre los Muiscas y Chibchasson comuneslas
u

representacionesde águilasy de ranas,y en algúncaso de águilasllevandoranasen sus

patas.NúñezJiménez(1959: 62) interpretaestarelaciónde oposicióndesdeel puntode E

vista climático, teniendoen cuentaque las ranasaparecenen épocade lluvias, en el

invierno, y desaparecenen la estaciónseca,que escuando seobservana las águilas, a

quienespor tanto son las que anuncianel buen tiempo, el verano,el sol. Cuandolas

águilastomanranasen susgarras,simbolizala desapariciónde las lluvias.

Desdeel formativo final, en Ecuador,seconocenimágenesde halconesy águilas

con una serpienteen el pico, pensamosque es probableque en estasculturas, la a

serpientesustituyaa la ranacomo símbolode la lluvia, y por tanto debemosinterpretar

estaluchacomola oposiciónclimática(sol/lluvia).

3.1.4.4.-ELC2liLuazx¿.

Seha sugeridoquelos cadáveresde algunasculturasde la costay la sierranorte

ecuatorianas,podríanhabersido expuestosritualmentea la acción de los gallinazos,

para descarnariosy darles la sepulturadefinitiva a sus huesos.Aunque quizá nos

encontremosantelos restosóseosde estossacrificados,yaque no parecehabersido una

normacomún.En lacostanortede Perúuno de los castigosmáscruelesconsistíaen atar

al condenado(un ladrón) aunpostey exponerloa los picos de los gallinazos(Calancha E

en Schaffer, 1983). Escenasde estetipo son representadasen cerámicasmoche,y ya

vimos quetambiénseencuentranpresentesen el áreaManteño-Huancavilca.

u
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Estasavesconviven con el ser humano,y son comensaleshabitualesen las

aldeastanto de la sierracomo de la costa.Así lo vimos en el arteCuasmal,o en vasijas

Chorrera.Pero,como comedorasde inmundicias,devoradorasde cadáveres,seles tenía

un gran respeto,e incluso se las reverenciaba.En Pachacamac,uno de los principales

santuariosde la costaperuana,los gallinazoseranrespetadoscomo avessagradasy en el

patio delmismotemploseles echabaparacomersardinas.

“Echauan estas sardinaspara que comiese estosgallinazas y estos cóndores,

porquedezíanselomandauaasísuydolo” (PedroPizarro,1986:246).

En el áreamaya, los buitresrealeseranconsideradosportadoresde la muerte,y

eran sinónimo de pestilencia.Los gallinazos estabanrelacionadoscon el sol, al que

podíanoscurecercon sus alas(Aguilera, 1985: 65-66). Sonanimalescelestesy también

en Mesoaméricaserelacionancon el sacrificio humano(Petersonet al., 1990: 20). En

Chavín,segúnRebecaCarrión(1959:407)el dios solaresun cóndor.

Por tanto podemosconsiderara estasaves como las mensajerasde la muerte,

pero en oposicióna las strigiformes, son diurnas, solares(aquellaseran nocturnasy

lunares).

3.1.4.5.-Loros y Guacamayos

:

Vamosa ver ahoraotrasaves cuyo simbolismo esopuestoa las anteriores.Se

trata de las Psittacidae,que incluyen especiesmuy variadasen formasy tamaños.La

mayor de ellas es el guacamayo,pero las hay hastael tamañode un gorrión. Todas

suelen ser aves de vivos colores, rojos, verdes, amarillos, azules, y este vivaz

cromatismolas vinculacon la luzdeldfay portanto conel Sol.

Así encontramosque las guacamayasse vinculan en Mesoaméricatanto al

planetaVenus como al Sol, y que las plumasrojas simbolizansus rayos (Aguilera,

1985: 53). Incluso los marcadoresdel juego de pelota, son talladascomocabezasde

guacamayos.Estaasociaciónestárealmenteextendida,y no solamenteen relacióncon

la imagendel animal,sino conel animalmismo.Los Muiscassacrificabanpapagayosal

Sol, derramandosu sangrepor el templo y dejando sus cabezascortadasatadas

(Ecuador, M. 1976: 14). Formaron parte fundamental en diferentes rituales,

especialmentelos relacionadoscon el sacrificiode sangrea la divinidad solar.En el sito

de Huacadel Loro, en la costasurdePerú,seexcavóun templo circular de la cultura

Nazca,encuyo interior serecuperaronguacamayosmomificados,donde
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“Perhaps macaw sac<fice was populaizedon the coast buy the early Middel

Horizon (ca. AD. 600-700) as part of the Wari-Tiwanaku religious systemthat

spreasdtothe Coastslightlybeforeor ataboutthistime”.(Shimada,1982: 165).

Ademásdel sacrificio ritual a la divinidad solar, en gran parte de América, el

guacamayoterminabasus díascomo acompañamientode los enterramientoshumanos,

desdeel áreaMimbre (Creelet al., 1994:511)y California(Wallaceet al. 1959: 263)en e

el Sur de EEUUhastael áreaAndina. En la CostaOestede México (CulturaColima)

sonfrecuenteslasvasijasen formade lorosen las tumbas(Petersonet al., 1990:22). a

El guacamayoidentificado pornosotrosen Cumbayá,como mencíonamos(ver

Informe II), presentabalos huesosdel ala izquierdafracturadoy soldados.En el área a

Mimbre, entrelos numerososesqueletosde guacamayoencontradosla mayoríacarecen
E

del alaizquierda,pareceque éstaerautilizadaparaotras fines, o bien esuna forma de

asegurarqueel “espíritu” del aveno abandoneal difunto.
a

Dentro del ciclo de transmigraciónde las almas,los Bororo creenque éstasse

transformanen guacamayos,duranteun tiempo. Esto no les impide criarlas en los
a

pobladosy arrancarleslas plumas, a las que aprecianenormementepara hacer sus

adornos (Levi-Strauss,1986: 53). Fueron estimadaspor sus brillantes plumajes, y —

mantenidasen cautiveriopara teneruna constanteprovisión de plumascon las que

confeccionaradornosy vestidos. m

Por otro lado, las guacamayasen muchos de los mitos representanal sexo

femenino,o sonmujeres(Mix, 1982: 97),y en algunoscasosdanorigena algún grupo —

étnico al unirsecon los hombres.Segúnel mito de origen Cañari, tras el diluvio sólo

pudieronsalvarsedoshermanos,pero no tenían esposas.Tomaroncomo esposaa una 0

guacamayaque,convertidaenmujer,les hacialas tareasdomésticas.De la uniónnació

u
el grupo Cañar,un grupo serrano.Este mito seguramenteestáhaciendoreferenciaal
intercambio,comercio,o inclusosecuestrode mujerescon gruposde bosquetropical (de

tiViitiC pi UUVUV Cl gudCwiiuyu), ~egui iILIICJILC dlllaLUHicOS.

Entre los Airo-Pai, del orientede Ecuadory Perú,los loros seidentifican con el
u

sexofemenino. El loro verde (Amazonasp.), junto con la oropéndola(Icteridus sp.),

simbolizanla mujery el hombre,especialmentetrasla muerte(Belaunde,1994: 96-98).

Es posible que estamisma asociaciónsimbólica se desarrollaraen la cultura Jama-

u
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Coaque,donde vemos figuras femeninassedentescon loros en el brazo, y figuras

masculinascon tocadosde avescantoras.

En surepresentacióniconográficaen elEcuadorprehispánicopodemosdestacar,

en primer lugar su relacióncon el complejocultural de bosquetropical y consumode

alucinógenos,puestoquejunto al jaguary al mono, sonlos animalesque dan cuerpoo

sirven debasepara los morterosceremonialesde la culturaValdivia. Posteriormente,

vemosquelos loros seasociantantoa frutos,como aviviendaso espaciosantrópicos,lo

quedenotadosaspectos,porun ladosucarácterde plagaparalos cultivos, y porotro su

facilidad parala domesticacióny su estimacomo animalde compañía.No queremos

reiterar aquí lo que ya anotamossobresu importanciasimbólica como elementode

prestigio en sociedadescomplejas,y nosremitimos al capítulo 1.4.3 (Privilegios en la

posesiónde animales)deestasegundaParte.

3.1.5.-tkmjl~r~:

3.1.5.1.-El Felino

:

Si atendemosal porcentajede representacionestanto esquematizadascomo más

o menosnaturalísticas,el felino es la principal divinidad en algunas de las fases

culturalesy especialmenteen Tumaco-Tolita,y siempreasociadoa un aspectoreligioso,

es decircomo figura, imageno metáforade una divinidad.. El animal es símbolode

agilidady fuerza,y debeasociarsea la fecundidad,la astuciay elpodersobrenatural.En

estecapítuloestablecemosunaclasificaciónde los distintostipos de iconografias,desde

el felino erguidohastalas combinacionesmíticas,y observamoscómoa dosespeciesde

felinoscorrespondendosfuncionesdiferentes.

Con el fin de llegar a desentrañarel significado simbólico que tuvieron estas

representacionesen las culturasecuatorianasy especialmentedel DesarrolloRegional,y

para facilitar la comprensión,comenzaremosrevisandola simbologíadel felino entre

algunasde las sociedadescontemporáneasque habitanel BosqueTropical Húmedo,

analizaremostambiénqué vierony anotaronlos cronistasen el siglo XVI, a cercade la

relaciónde los distintosgruposetnohistóricoscon el felino. Finalmentetrataremostodos

los datos arqueológicos e iconográficos disponibles para tal fin, deteniéndonos

especialmenteen laculturaTolita, de la costanortedelEcuador.
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* El Felino en las culturasdeBosqueTropicalcontemnnoráneas

.

a) Felinos en losMitos

Entre actualessociedadesde bosquetropical existenuna seriede mitos que se

puedenorganizarsegúnunaseriesecuencialde ciclos.Paralos Hohodenede la frontera

Venezuela,Brasil y Colombia,básicamenteexistentres grandesciclos,el primerode los

cualeshacereferenciaa un tiempomítico en quelos animaleseran‘caníbales’y vagaban

por el mundoasesinandoy devorandoa la “gente” (Wright, 1993-94:37). Muchosde
e

los mitos sudamericanostienenun comienzosimilar, en el que sehacereferenciaaun

tiempo pasado,cuando “Al principio el tigre se comía a la gente” (Mix, 1982: 58).
a

Algún héroemítico (habitualmenteunosgemelos)terminacon esemundoy establece

los principios del orden actual,(verCipolleti, 1986 y 1987, y Ktihne, 1960-65). Ese

héroe se vincula en casi todos los casoscon las fuerzassobrenaturalesy la magia,

haciéndoseprotagonistade los mitos de origen, antagonistade otros héroesculturales, a

devoradorde planetas,etc.Tambiénen el mito de creaciónAzteca,el primer Sol fue

destruidoporunosperversosjaguares(Petersonetal., 1990: 90).

Por tanto el jaguar forma partedel pensamientomítico americano,como un

pobladordel mundoen un tiempopasado. a

Estosfelinosseconvirtieron,porméritospropios,en símbolode valory poder,y

en muchoscasosen símbolode exclusivouso paragobernanteso sacerdotes,y paralos E

shamanes.

a
Los jaguaresse concibenpues,entreestassociedadesetnográficascomo señores

de los animales,(Ver Sahagún,1950-1982,XI-l), como los caciqueslo sonentre los
a

sereshumanos.En el bosquetropical estosdepredadoresno tienen competencia,(si
excluimos al hombre). Comparandosu propia actuaciónen la naturaleza,el jaguar

a
aparecetambiénen los mitos dentro de una serie de oposicioneso enfrentamientosa

otrosanimalescon un alto significadosimbólico, como el caimán,el oso hormigueroo

la zarigtieya.

La relaciónentreel jaguary el caimánestáen la basede muchosde los mitos de

origen agrícolas (ver por ejemplo el Obelisco Tello de Chavín de Huantar). Ya

mencionamoscómoel caimán,madre/padretierra, es cl inicio del mundo. Desucuerpo

se formaron las montañas,los lagos, 105 mp~~ de ella/él sur~~1~’~ de 105

principalescultivos. Peroparatodo ello fue necesariasumuertey desmembramiento,y

a
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detal accióndebióencargarseel jaguar.El mundo,entonces,nacedelenfrentamientode

estosdospoderososseres,y de la muertede uno de ellos. SegúnLevi-Strauss(1986)

uno representaal aguay el otro al fuego.

En los mitos quehacenreferenciaatiemposmásrecientes,unavezcreadoya el

mundo,existeotraoposiciónsimbólicajaguarvs. zarigiieya (intercambiableel primero

porel coyotey el segundoporel conejo,segúnlas regiones).Estaoposición,seobserva

en la luchanaturaly en el engañoque la zarigtieyajuegaal jaguar,al hacersepasarpor

muerta.De esteenfrentamientofraudulentosurgentodos los mitos quehanderivadoen

los actualescuentos esmeraldeños,en los que tío conejo (originalmente sería la

zarigí.ieya,puesen sus actosmuchasveces se ve que conservalas capacidadesde

aquella,por ejemploparatreparárboles,comercarne,hacerseel muerto,etc) consigue
86

burlarconstantementea tío tigre . Si eljaguarreemplazóal caimán,y el maíza la yuca

enla basede alimentación,posteriormente,lazarigúeyaejerceráunafuertecompetencia

con aquel felino, relegándolotambién, en algunas regiones, como veremos más

adelante.

b) Felinos y .S’hamanes

:

‘Thejaguar is in fact a man’, escribíaPeterFurst (1968: 148) resumiendoasí

partede la concepciónmítica sobreel felino. Pero el jaguarno es igual a todos los

hombres,sino queúnicamentesepuedeequipararcon un grupoespecial,los shamanes.

Estosfelinosseconcibencomo ‘alter ego’ en las comunicacionescon lo sobrenatural,al

menosen las tierrasbajastropicalesde Sudamérica(Zeidíer, 1988: 244). En algunos

grupostribalesde Sudamérica,los shamanesmáspoderososcuentancon la posibilidad

de transformarseenjaguarcon sólovestirseunapiel de eseanimal(Furst,1968: 168).

Entre los Quijos del oriente ecuatorianolos grandesshamanes,tras el consumo

de ciertassubstanciaspsicotrópicas@umayuyu) setransformanen felinos(Kohn, 1990:

37). Por tanto, la creenciaestáfuertementevinculadacon la tradicióndel uso de tales

substancias.

El tipo de visionestras la consumiciónde un alucinógeno,respondesiemprea

unosmodelosculturales,y a un estadode ánimopredeterminado,o la direcciónde un

shamánexperimentado.Entre las visionesmáscomunesse citan constantementea los

86

Recopiladosmuchosde ellospor JuanGarcía(1985).Similarescuentos,cuyo protagonistaes un zorro
y un leónseencuentrantambiénenChancay(Osterling, 1984)

559



InterrelaciónHombre- Fauna.

animales más peligrosos: jaguar, boa o anaconda, serpientes...Sin embargo, se

consideraque dependiendodel tipo de alucinógeno(diferentesvariedadesde yajé,por

ejemplo,entrelos Tukanooccidentalesde Colombia), las alucinacionesson de distinta

naturaleza,yaqueunasinducenala contemplaciónde imágenesde serpientesen las que

predominael color verde(Mené-kahi-má),otras,segúnseñalanlos informantes,siempre

provocanimágenesdel jaguar rojo’ (Suana-kohi-¡ná),y visiones asociadascon este

color (CerdáEsteve,1988: 119)
u

En la investigacióndesarrolladaporMarleneDobkin de Ríos (1977: 294) acerca

de la utilizacióndelyajéo ayahuascaen gruposetnográficosde Colombia,mencionala
E

posibilidadde que determinadoscompuestosde esasdrogasafectenal sistemanervioso

del hombrede una manerasemejante.Los consumidores,que conocena la perfección
u

los efectosde las diferentesvariedadesde yajé,buscanunosu otros,dependiendode las

circunstanciaso gustos.De estamanera,el cacique de los Camentsa,del Valle de a

Siboundoy,Colombia,entrevistadoporHoracio Guerrero(1990: 125)comentaquesólo

consumeel Quindeguascacombinadocon el Curiguasca(de las 5 variedadesqueconoce E

que son:Tigreguasca,Quindeguasca,Monoguasca,Dantaguascay Culebraguasca;cuyo

nombrehacereferenciaa un animaly al tipo de visionesqueproducen). u

~ con drogas psicodélicaspor algunos antropologos

señalanla sensaciónde que el alma se separadel cuerpo, se inicia un vuelo, o se E

produce una metamorfizaciónen ciertos animales, especialmentefelinos y reptiles

(Baraza et al., 1987: 44), que como hemos visto, puede dependerdel tipo de

alucinógenoingerido, o de otros factores,aunquetambién puedeexplicarsepor la

sensaciónproducidapor alteracionesfisicas (Dobkin de Ríos, 1977: 294) del sistema

nervioso,taquicardia,aumentodelpulso, etc,
E

En México el jaguares y se asociaa Tezcatlipoca,el hechicero,señorde la

brujería, por lo que se relacionaal mismo tiempo con el consumode alucinógenos

(inclusoserepresentaen algunosculturasvinculadoadeterminadosalucinógenos,como

en Teotihuacána un tipo de flor utilizada como alucinógeno,o con el sapo,cuyapiel —

tambiéncontienesubstanciaspsicotrópicas)(CabelloCarro, 1980: 54).

LosShamanesy las SubstanciasAlucinógenasen elEcuadorPrehisvánico

.

Probablementeel jaguar,el máspoderosode lOS carnívoros,seconvirtió en un

símbolodel poderdel shamán,el ‘señor’ espiritualy religiosode unasociedadqueseva —

u
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complejizando(comovimos en RealAlto), puescuentaya con montículosceremoniales

y especialistasrituales. Fue símbolo asociado al grupo de sacerdote/shamán,y

seguramenteéstos eran los únicos que podíanportar sus emblemas,que incluirían

vestirsecon su piel y colocarse su cráneoo adornarsecon sus colmillos. En las

ceremonias,unapartemayorde la población(¿sólolos hombres,o una partede ellos?)

también accederíantemporalmenteal poder del jaguar mediante la ingestión de

alucinógenosceremonialmentepreparadosen los morteroscon la imagendel felino y

ritualmenteconsumidosen las ceremoniasrealizadasen los montículosceremoniales,

con las vajillas decoradascon los diseñosesquematizadosde los seresmáspoderosos.

Los shamanes,afirman Marcosy García(1988)llegaronno sólo a controlarla

producciónpues conformabanlos calendariosrituales, sino que idearon un ritual

propiciatorio de la lluvia del que sus principalescomponenteseran el Spondylus

pr¡nceps y el Strombusperuvianus(que se encontrócomo ofrendaen la rampadel

Montículo del Osario de Real Alto), llegando a convertirseen iconos del agua, la

fecundidad,etc.

Tanto el jaguar, como la serpiente, el mono o el guacamayointegranun

complejo sistemamitológico, del que lamentablementedesconocemostodaslas claves,

pero que sevincula de formamanifiestacon el mundoritual a travésde las visiones

obtenidastras la ingestiónde substanciasalucinógenaspreviamentepreparadasen estos

morterosceremonialesdepiedracon las formaszoomorfasmencionadas.

Dentro de la cosmovisiónde la sociedadValdivia, como otrasde Sudamérica,

existeotromundopobladoporlos espíritusde las cosasy los animales,al que esposible

accedera travésde la ingestiónde alucinógenos.Se trata de una religión extáticaen la

que la finalidad es alcanzarel éxtasisdel cuerpoy del espíritu.El shamánse presenta

como vigilante,protectory guíade esosviajesal otro mundo,él tienecomunicacióncon

los espíritus.Se produceunametamorfosisextáticaen la que el shamánsetransforma

en jaguar, serpiente,u otro poderosoanimal. Esta alteración de la consciencia,es

favorecidano sólo por la resonanciarítmica y repetitivade instrumentosde percusión

(maracas,tambores)o los cánticosprobablementede igual manerareiterativos,sino

tambiénpor la ingestión de determinadassubstancias,los alucinógenos,generalmente

deorigenvegetal.
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La substanciaalucinógenaque seguramenteeraconsumidaen Valdivia Final son

las inhalacionesprobablementede Anadenantherasp., segúnsededucede la presencia

de tubos para aspirar y placaspara contenerel polvo (Lathrap et al., 1975: 47-48;

Naranjo, 1984: 107-109).Ésteera, como venimosafirmando,obtenidoen los morteros

ceremoniales.

c) Felinos comodivinidad

:

Lévi-Strauss(1986: 101), creeque ya estásuperadala concepcióndel jaguar

como enemigo u oponentedirecto, natural o mítico del hombre; y propone su

contemplacióndesdela perspectivade competidornatural del hombre, puesto que
E

ambospersiguenelmismotipo de caza.

En realidad,cuandoeljaguaresrepresentadocomo un serterrorífico escuando
e

éstese vincula al hombre,es decir cuando se le antropomorfizapara divinizarlo, o

cuandose consideraque se trata de un poderososhamán,poniendo en práctica su
E

“nigromancia”. El hombreamericanocontemplaal jaguar,al felino, como el sermás

poderosode la tierra, junto aél mismoo en oposicióna él. Pero,paraconcebir,a partir

del animal,un sersobrenaturalesnecesarioantropomorfizarlo(crearal dios a imageny

semejanzadel hombre,pero partiendode un ejemplo realmentemáspoderosoque él —

mismo en fuerza, agilidad, vitalidad...) Se le diviniza, otorgándole poderes

sobrenaturales,ascendiéndolea los cielos y explicando gran parte de los logros —

culturales o sociales(agricultura,caza, rituales, religión, parentesco...)por medio de

interaccionesde estos seres duranteun tiempo mítico pasado, incluso antes de la

aparicióndel hombre.

En el proceso de divinización, el jaguar comienzaa tener una serie de

iconografiasasociadas,que,como en todaslas religiones,aludena determinadosrasgos
a

de los seressobrenaturales.En estesentido,al representarel dios-jaguar,sehantenido

en cuentavarios atributos,pero principalmentelapoderosamandíbulay los enigmáticos
u

ojos.

Este es uno de los rasgosque más llamaron la atenciónde los gruposque

convivencon felinoscomo eljaguar,los ojos. En unaseriede mitosdel Brasil Central,

secuentacómoenunacompeticiónentresol y ¡una,jaguary oso-hormiguero,en la que

en uno de los episodioshacenmalabarismoscon los ojos, los deljaguarseenganchan,

los pierdey son substituidospor “ojos de agua” que le permitenver de noche(Lévi-
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Strauss,1986: 191). Esosojos brillantes, simbolizanlas lagunas,y son los nexosde

comunicaciónentre los dos mundos espirituales,vía de accesopor tanto, para los

shamanes.

* ConcenciónSimbólicadelFelino

.

¿Aquéelementosde lanaturalezasevincula?¿Cuálessonlas accionesnaturales

queseexplicanpor intervencióndel jaguardivinizado?

Principalmente,al jaguarsele asociacon doselementosnaturales,los de origen

celestey los vinculadosal agua.En estesentido seopone al caimán (tierra y agua

terrestre)y a la zarigtleya,asociadala luna.

Dentro del primer grupo, las asociacionescon elementoscelestes,observamos

cómoenColombia,eljaguares identificadoentrealgunosgruposactualesconel trueno,

la fuerzaprocreadorade la naturaleza;los Páezde Colombia,consideranque los niños-

jaguarsondescendientesde éstadeidadtrueno (Reichel-Dolmatoff,1972: 58). No es

extraña estaasociaciónjaguar-trueno,pues el potenterugido del felino recuerdael

atronadoranunciode las tormentas.Y así sele ve, como señorde las tormentas.

Se le atribuye,en líneasgenerales,un caráctersideral,asociadoa las estrellas,a

la lluvia y ala fertilidad (CarriónCachot,R. 1948: 137; 1959: 408).El jaguarseasocia

al mito de los gemelos(luna-sol) en numerosastribus actuales e históricasde toda

América (Ktilme, 1960-65: 314). Es asociadotambién como señor del aire, de los

animalesy de las plantasalimenticias(Furst, 1968: 145). Es símbolodel Sol, pero del

sol nocturno(no es la luna, sino el sol en suviaje por el inframundo,esel gemelodel

sol diurno, esTezcatlipoca,que en México seríael gemelode Huitzilopochtli). Su piel

esel mapadel cielonocturnoy estrellado.

También se vincula a la lluvia, y al aguaen general (entre los Olmecas,por

ejemplo), pero sobretodo con su aspectotormentoso,y su poder destructor,que se

manifiestaporejemploen laconcepcióndel felino volador,en Perú,dondeestosseres

“orinaban aguayproduciangranizopor susfauces”(Reinhard1983:42 enCané,1985:39).

Entre los grupos mesoamericanosemigrados a Nicaragua y Costa Rica,

Chorotegasy Nicaraos,tambiénseobservaunarelaciónentreel jaguar87y el dios de la

87 En México, entrelos descendientesde mayasy aztecas,aúnse realizanceremoniasdepropiciacióna la

lluvia, como la danzadeljaguar, en las quehombressedisfrazanconmáscarasy vestidosimitandoa los
jaguaresy en susmanosportan látigos,como símbolosdel rayo. La sangrequederramanse considera
unaofrendaparael jaguar,y esofertiliza loscamposy atraea la lluvia.
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lluvia. “El jaguar es símbolotanto de Tlaloc comode Tezcatlipoca,doblea su vez de Quetzalcoatl”

(CabelloCarro, 1980: 54).Estárelacionadoconla fertilidad.

Al exponertodassus advocaciones,aparentementeexisteuna contradicción.En

realidad, desdenuestro punto de vista, se trata de una misma esenciacon varias

advocaciones:la tierraquerepresentael jaguarno es la tierraqueobservamosduranteel

día, sino aquellaque estádominadapor la noche,por la oscuridady regidapor el sol

nocturno(en oposición a la tierra, iluminadapor el sol diurno). El agua,el aguade
a

lluvia que se asociaal jaguar,es la de las tormentastropicalesy de ahí que se le

símbolicetambiénpormediodel trueno.El jaguaresquienprovocao distribuyeel agua
e

de las tormentas.Las manchasde su piel simbolizan las estrellas,recordemossu

asociaciónnocturna,y sonalmismo tiempolos ojos delcielo nocturnopordonde‘llora’
e

el aguade lluvia. Susmismos ojos, como hemosvisto, son ‘ojos de agua’. Ese agua

destructora,que caede los cielos,al mismotiempoestáalmacenadaen el interior de la
E

tierra,en las cwarq~c y crnitwc mi A interior de las montañas,que-señoreael jaguar,y

que estabanllenas de agua, como explica la mitología maya y azteca,donde se

confonnacomo la advocaciónde Tezcatlipoca,vestido de jaguar, conocido como

Tepeyolohti,o suversiónmaya,Kanak’ax(Aguilera, 1985: 16). m

Es evidenteentoncesqueel jaguarcomo divinidad seasociaal ‘exceso’de agua,

másquea sudistribuciónestacional,y aun aguafertilizadorapero tambiéndestructora.

Entoncesestesersobrenaturalpareceque únicamenteseria‘útil’ en aquellassociedades

de bosquetropical, dondees necesariocontrolar los excesosde ‘aguas celestes’.Por a

tanto,en las regionesmássecas,no tendríasentidodesarrollarsuculto, o almenosde la
e

misma manera,a no serque existierauna tradición de una cultura de Bosque tropical

(como la que sedio en todo el formativo Valdivia-Chavin-Olmeca).Aunque en estas
a

zonastambiénexistenfuertestormentas,lo que interesaes que esalluvia fertilizadora

llegue a tiempo. En las zonassemidesérticas,como la Penínsulade SantaElenaen la
e

costaEcuatoriana,sonvitalesaquelloselementosquepropicienla apariciónde la lluvia

(serpientes,anfibios, combinacionesmíticas y especialmentetodo el ciclo ritual del
e

Spondylus).En las zonasde bosquetropical, son más importantes,aquelloselementos

quelas puedancontrolaro regular.

Por tanto, en la zona norte de la costa del Ecuador, húmeday lluviosa,

principalmenteallí dondeno hay estacionesdiferenciadas,como el territorio en que se e
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asentóla cultura de La Tolita, deberíamosencontraral felino antropomorfizadoen

forma de divinidad, al que invocar para prevenir las catástrofesderivadasde las

tormentas;mientrasqueenla zonasur, seca,la lluvia estacionalmarcaríael inicio de la

estaciónfértil, el comienzode ‘la vida’, y los símbolosmás importantes,así como los

rituales básicos,se vinculan a la propiciaciónde la lluvia, por lo que no debería

desarrollarseun culto al felino de la misma forma que en la costanorte,y supapelde

propiciadorde lluvias esaquídetentadoporlas divinidadesserpiente.

En el pensamientomítico sudamericanose distinguenestasdos concepciones

acercadel agua,un aguacreadora,deorigenceleste,y otradestructora,que seasociaa

lo terrestre.Nosotroshemosvinculadolaprimeracon el culto a la serpientey la segunda

conel jaguar.

* El felino en Ecuadora travésdelas CrónicasdelsidoXVI

.

Tenemospuesdos áreasdiferenciadasecológicamentey que han desarrollado

dos diferentesconcepcionesreligiosasen cuantoal culto al aguay la fertilidad. La

primera,quecorrespondea la de bosquetropical, y quepadeceexcesode agua, incluye

todo el territorio norte de Esmeraldas(desdedondedesaparecela estaciónseca) y

Colombia, es decir el área de la Cultura Tumaco-Tolita. El segundoárea es seca,

semidesértica,con escasezde aguatanto terrestrecomo celeste,esel de la Penínsulade

SantaElena(cultura Guangala).Entre ambosespaciosgeográficosy ecológicosexiste

una gradacióndesdela secciónmuy húmedaa la muy seca,de nortea sur, con dos

grandesculturasduranteel períododel DesarrolloRegional,ocupandoesosespacios,

Jama-Coaque1, en el sectormáshúmedo,y Bahíaen el sectormássecode eseespacio

intermedio.

Cuandolos conquistadoreschocaroncon los gruposquehabitaronlas costasdel

sur de Colombiay de Ecuador,¿seencontrarondivinidadesfelínicas?Evidentemente

los europeosnuncahabianvisto un jaguar,y lo másparecido,dentrode sus esquemasy

categoríasmentalessobre la biología animal, era el tigre. Esta asociaciónresulta

evidente,aunqueuno muestrela piel cubiertade manchasy el otro la presenterayada.

Igualmente,el pumales recordaba,porel color delpelajey el aspectogeneralal león, o

másbiena la leona.Finalmente,aunqueen Américano existieronlos gatosdomésticos

tal y como los conocíanen Europay Oriente(dondeademásexistíanespeciessilvestres

a las quetambiéndenominan‘gatos’), las especiesecuatorianasde felinosmáspequeños

565



InterrelaciónHombre- Fauna.

que los anteriores,(oceloteso tigrillos, burricones,gatos de pajonal, jaguarundí,etc)

recuerdanmásbien a estos ‘gatos’, y en muchasocasionessonanimalesdomesticados

(no domésticos),sociables,mansosy juguetones,como pudo comprobarel naturalista

ecuatorianoErwin Patzel(1989:84).

Por tanto, cuandolos cronistasmencionanla existenciade tigres estánhaciendo
u,referenciaal jaguar(Felis onca),si comentanla presenciade leonesserefieren al puma

(Felis concolor),
E

“Hay unosleonespardos: estosno hazenmala lasgentessino en losganados,que

aconteQeun león destosdegollargienrresesuna nochedeganadomenudo.Ayotros

leonesque llaman tigres: éstoslos ay en las montañas38:acometena las gentesy a

mótanlas” (P. Pizarro,1986(1571): 245)

Pero también,cuandolos cronistasescribensobrela presenciade gatos,están u

refiriéndosea distintasespeciesde ‘felinos menorest(el término ‘menor’ estáen relación
aal tamañodel jaguar,puesalgunosde estosfelinos alcanzangran envergadura),como

son Felis pardalis, Felis colocolo, Felis wiedii, Felis Yaguaroundi.Estos pequeños
e

felinos domésticospueden verse en las cerámicasde la cultura Mochica, o en

representacionesmesoamericanas,sobre el regazo o el hombro de un personaje
a

masculino,atadosporunacuerdaal cuello.

¿Existían,en el siglo XVI en Ecuadortambiénfelinos domesticados?Nosotros
a

creemosque así es,especialmentealguno de los felinos menoresdescritosen crónicas

tempranascomo la de la RelaciónSámano(Xerez)que dice:

“A lli (en Qalangone, Tusco, Qerapezy Qalango) ay muchasovejasy puercosy

gatosy perros y otros animalías,y ansares e palomas” (RelaciónSámano,

1985: 183).

Desdenuestropuntode vistano estádescribiendosolamentela faunadoméstica a

(llamas,perrosy patos)sino tambiénaquellafaunasilvestrequehabíasido aculturaday

‘domesticada’,como aves,en estecasopalomas89,pecaríesy felinos,criadosbiencomo u

animal de compañía90,bien para el sacrificio ritual o más probablementepara la

~ Conel ténnino‘Montaña’ aludea bosquedensoy no elevaciónorográfica.
89 Entre los indios Kuna contemporáneosde Panamá,se registraron varias especiessilvestres a

omesticadas,la mayorparteaves,perotambiénvarios pecaries(Ventocilla, 1992:99). Tambiénhansido
registradaspalomasdomesticadasentre los indios Shuardel oriente ecuatoriano,ademásde monos,
papagayosy otros,quesoncapturadosy domesticadosy enmuchoscasosobjeto de trueque(Mashinkias —
etal., 1988: 120).

Lévy-Strauss(1970:281), lo observóentrelos Nambiquarade Brasil.
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obtenciónde camey preciadaspieles.En el caso de los felinos, debemosrechazarla

hipótesisde un fin alimenticio, puesno hay evidenciasde su consumocomo tal. Más

bienerancriados,pordosmotivos,uno ritual, como en algunosgruposcontemporáneos

deColombia,quelos consideraguardianesde los templos,y el segundocomo objetode

comercioenestassociedadesmercantiles.

La presenciadelos felinosmenores,eraconstanteen todalacostaecuatoriana,y

los encontramostambiénenla islade la Puná,dondeCiezadescribela faunasilvestrede

la siguientemanera:

“Dánse muchomaízyyucay ... asimismohay en ella muchasavesde todo género,

muchospapagayosyguacamayas,ygaticospintados91,ymonosy zorras,leonesy

culebras,otrosmuchosanimales”(Cieza, 1984: 240).

Parece ser que estos felinos capturadosy domesticados,e incluso algunos

jaguares,actuabancomo guardianesde los templos en ese período, por lo que la

costumbreactual debe ser una reminiscenciadel pasado,como explica el cronista

Benzoní:

“Entró en la fortaleza(de Túmbez),en cuyo interior había un templodedicadoal

Sol, yal verlo tan ricamenteexornadose quedótan maravilladoqueleparecíaun

sueño. Vio en la puerta unosanimalesqueparecian leonesydos tigres, loscuales

no lecausaronmolestiaalguna” (Benzoni,1985: 241).

Felinosvivos, por tantosemantienenen los templosdesdeel siglo XVI, como

guardianesde los mismos,pero tambiénlas imágenesde otros felinos seencuentranen

el interior de los mismos.

En elnortede Colombia,Cieza(1984: 103 y 113)observóy precisólapresencia

de figuras de ‘gatos’ (pensamosque se refiere a estos felinos menores),en forma de

ídolosa los queadoran,y quediferenciade las figurasde‘tigres’ (eljaguar).

La mayor parte de estascitas hacenreferenciaa los ‘felinos menores’,pero

entonces,¿No existíaun culto al jaguar?En el siglo XVI sí debió desarrollarsedicho

culto entrelas culturasde BosqueTropical. Porejemplo,en el orientedePerú,cuando

los incas conquistanla provincia de Chucurpu, las gentesadorabana un tigrepor su

ferocidady braveza,segúnnosexplicaGarcilasode la Vega:

9! CuandoCabreray Chaves(1586)describenla faunade Guamanga,en Perú,hacenreferenciatambién

a lapresenciade unosgatossimilares: “Hay otro animalmuypintado,del tamañodeun gato,quesedice
oscolío” (Cabreray Chaves,1965: 192), queJiménezdela Espadaanotacomopertenecientea la especie
Felis celidogaster.
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(tras la guerra)”... tuvieronpor bien de rendirsey sujetarseal señorío del Inca

Pachacutecy abrazarsus leyesy costumbresy adorar al Sol, dejandoal tigre que

teníanpor diosy la idolatría y maneradevivir desuspasados” (Garcilasode la

Vega, 1976,t.II: 30).

Algunos cronistas,y sobre todo aquellosque hacensus descripcionesdesde

perspectivasmás subj¿tivas,han ifiltrado sus comentariospor el crisol de la religión

católica, de maneraque suelenidentificar todo lo vinculado al jaguarcon el ‘diablo’.

Observabanlas figuras de jaguarescon faucesabiertas,a vecesadornadoscon tocados, a

pendientes,y otrasencombinacionescon rasgosde caimáno de águilas,y los asociaban
a

a demoniosmonstruosos.Portanto sí existíaun culto al jaguar,evidenciadopor medio

de las figuras o imágenesde felinos ubicadasen los templos y a las que hacían
a

sacrificios de diferente índole. En este sentido comentaCieza de León, sobre los

Huancavilcaenla zonade Guayaquil:
E

“Y cuando los señoresestaban enfermos,para aplacar la ira de sus diosesy

pedirles salud hacían otros sacrificios llenos de sus supersticiones,matando
e

hombres,segúnyo tuvepor relación, teniendopor grato sacrificio el quese hacía

con sangrehumana.Yparahacer estascosasteníansusatamboresycampanillasy

E

ídolos, algunosFiguraban a manera de león o tigre en queadoraban” (Cieza,
1984:245).

Otro comentanoa cerca del culto al Jaguaren la costacentral, en Charapotó,

próximoaPuertoviejo,esla que anotaBenzoní:
E

“Llegué un día a unpobladollamadoCharapotó,y oí quelos indiosse encontraban

en el templo haciendosus sacrificios. Al oir tocar los tamboresy escucharsus

cantos,deseosodeverlo queocurría entréen el templo. Pero, en cuantomevieron

lossacerdotes,meexpulsaronairadamente,casiescupiéndomeen la cara. Pudever

un ídolo de barro en forma de tigre, dospavosy otras avesqueteníandispuestas U

parasersacr(ficadasantesusdioses.No excluyoquetuvieran tambiénalgúnjoven,

comoessu costumbre,peroyo no lo vi.” (Benzoni, 1985:31 1). —

Parael áreadePuertoViejo, Cieza(1984:222)tambiéndescribela existenciade

sacrificios de animales a las imágenesque tienen en templos y huacas,así como E

sacrificioshumanos.

De los testimoniospresentadosno parecenecesarioaclararnadamás,puesson U

bastanteexplícitos,pero sí podemosextraerunoselementoscomunesen todosellos:
a

u
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- En primerlugar la existenciade figurasde felino &robablementede cerámicay

de piedra,aunqueno seexcluyenotrasde madera)dentrode los recintosceremonialeso

templos.

- En segundolugar la concepciónde estasimágenescomo las de divinidadesa

las que rogary agradarpormediaciónde los sacrificiosde sangre(biende avesy otros

animaleso biendesereshumanos).

- En tercer lugar, finalmente, la asociaciónde estos ritos de sangre en

determinadasceremoniascon el sonido de tamboresy campanillas,es decir con la

percusión,no se mencionanlas flautas, las ocarinaso los frecuentessilbatos, que

seguramenteformanpartede otro tipo de ritualeso cultos.

De la costa ecuatoriana,hemosvisto cómo el felino es adoradoen la zona

tropical húmedade Guayaquily en la zonade transiciónsecadel sur de Manabí.No

hemosencontradoreferenciasa suculto en el áreade los Huancavilcas.En estesentido,

Estrada(1957b: 43) apuntótambiénque en la zonaque él denominómanteñadel sur

desaparecela importanciade la veneraciónal felino.

Pero, veamos cuál era la situación de este culto, a través de los datos

arqueológicos,que ahorapodemosexplicargraciasa los aportesde la etnografiay la

etnohistoria.Comencemospues con el PeríodoPaleoindio, y revisemostambién el

Formativo, el DesarrolloRegional, en el que nos detendremosespecialmente,y el

Períodode Integración.

* Felinos en YacimientosArqueológicosEcuatorianosduranteel Precerámicoy

elFormativo

.

Aunque, en el contexto Vegas, encontraronrestos de felino (posiblemente

ocelote), el animal que parecehaber tenido una mayor importanciasimbólica es un

cánidosilvestre,elDusyciónsp.,quetambiénse encontróen lo cuevade Chobshi.

Si bien, la culturaVegasseenglobadentrode la tradiciónde Bosquetropical,no

será hastael Formativo cuandoel felino comienzaa adquirir preponderanciaen la

concepciónmítica del hombreamericano,o al menos,dejasus evidenciasen el registro

arqueológico.

Otras culturas formativas americanas, como es la cultura Olmeca en

Mesoamérica,parecen haber tenido al jaguar como una deidad de la lluvia,

estrechamenterelacionadacon la fertilidad (Furst, 1968: 145). En el caso ecuatoriano
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estono estanevidente,puespredominanlos símbolosqueasocianel culto al felino con

el shamanismoen la cultura Valdivia: bancos de shamán en miniatura, figuritas

masculinascon capade felino, motivos cruciformes sobre cuencoscerámicos,que

simbolizande forma esquemáticael rostrodel felino (Damp, 1988: 85) y morterosde

piedra en forma de jaguar (del períodode Transición a Chorrera) (Zeidíer, 1988),
evinculadosa la fabricacióny el consumode substanciasalucinógenas,y en relacióncon

las actividadesshamanísticas.
e

Durante el Formativo ecuatorianose va gestandotodo el complejo ritual del

felino, y concretamentede sumayorrepresentante,eljaguar.Sin embargo,las imágenes
e

de felinossonescasasdurantetodo el Formativo,especialmenteen comparacióncon la

profusiónde imágenescaracterísticadelPeríododcl DesarrolloRegional.
u

En cuanto a los restos arqueológicossólo existen escasasevidencias,pero

altamentesignificativas, correspondientesa la fase Valdivia Final en zonasbastante E

distantesentresí: seencontraronen San Isidro, Peñóndel Río. En todos los casosse

tratadepartesdel cráneo,o de las mandíbulas,lo quenos sugieredos opciones,ambas

relacionadascon el culto al felino. Por un lado esosrestossevinculan con el culto al

cráneo del jaguar, y por otro podrían haber formado parte de ciertos atuendos u

compuestospor las pielesde los animales,en las que la partecorrespondienteal cráneo

y mandíbulasno fueraextraída,y unavezdescompuestaslas partesblandaspermanecen E

tansólo esoshuesos.

Se han halladovarios restossimilaresen otrasregiones,como en el yacimiento

de Kaminaljuyú,en Guatemala,dondeseencontraronparesde mandíbulasen la mayor
U

partede las tumbas,y que seinterpretancomopartesde máscaraso tocados(Kidder et

al., 1946: 155). E

Finalmente, la costumbrede vestir la piel de felinos perdurahastael imperio

incaico,comonosdescribeGarcilasode la Vega,cuandonoshablade la celebraciónde
E

la ceremoniadel Raimi, que eraaprovechadaporel Inca parala renovaciónde pactos

con los caciquesvasallos,quienesestabanobligadosa asistir al Cuzco.Cadauno venía

portandosusmayoresgalas,y entreestas:

“Otros veníanni más ni menosquepintan a Hércules, vestidala piel de león y la

cabezaencajadaen la del indio, porqueseprecian los talesdescenderdel león”

(Garcilasode la Vega, 1976:47).

u
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* Felinosduranteel períododeDesarrollo Regionalen la CostaEcuatoriana

.

Con todo lo dicho anteriormente,podemosreconstruirla situacióndel felino en

el Período de Desarrollo Regional, teniendo en cuenta que es durante este lapso

temporal cuandomayornúmero de representacionesde felinos se encuentranen el

territorio ecuatoriano,especialmenteen el áreade la Tolita.

Al revisarel material iconográficode las distintasfasesculturalesdel Desarrollo

RegionalEcuatoriano,podemosaplicar la hipótesismencionadaanteriormentede una

división geográfica,dentro de la costa,en el áreade culto de los felinos. Esteculto se

centraduranteesteperíodobásicamenteen lazonanorte(Manabíy Esmeraldas).

En segundolugar hemoscomprobadola existenciade representacionesde, al

menos,dosespeciesdistintasde felinos, el jaguary otros ‘gatos’, cuyafunciónreligiosa

y simbólica,evidentemente,eradiferente.

Por último hemos hallado una vinculación entre ciertas formas felínicas

(atribuidas comúnmenteal jaguar) y divinidades asociadasal culto al agua, pero

concretamenteal aguade lluvia y asuformatormentosay devastadora.

Distribución de la iconogr«ña del felino en la costa ecuatoriana durante el

Desarrollo Regional

.

Como mencionamosmás arriba, la iconografia del felino es mucho más

abundanteen lazonanortede la costaecuatoriana.Es en las provinciasde Manabí,y de

Esmeraldasdonde mayor número de imágenesfelinicas han podido ser ubicadas,

pertenecientesa las culturasde Jama-Coaque,Tiaoney Tolita, y especialmenteen ésta

última, dondeel felino seconvierteen el principal temade representacióniconográfica,

tantoen formanaturalísticacomoestilizada.(En el apartado4.2.3.6de la primeraParte

hemosclasificadolos tipos derepresentacionesfelínicasde la culturaTolita, ahorasólo

nosvamosareferira las 2 especiesqueseretratan).

La forma de retratar el felino, segúndeducimosde las figuras que existen

publicadasen los catálogosde arteecuatorianoy en las piezasde algunosmuseos,son

de dos tipos básicos, que mantienen como rasgo común una ‘fuerte agresividad’

expresadatanto en actitudesamenazantesde las garras,como en gestosy expresiones

del rostro.

a) El primertipo de felino, que, comoya indicamos,no representaal jaguar,sino

a un ‘felino menor’, muestraa una figura erguida sobre los miembros posteriores
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entreabiertosy apoyada en la larga cola que sirve de trípode para el ceramio.

Normalmentepresentalos brazosen la mismaposiciónen todos los casos,el izquierdo

cruzadosobreel pechoy el derechoen actitud de asestarun zarpazo.El rostro,con la

boca abierta deja ver unos pequeñoscolmillos y una prominentelengua colgante.

Expresatambiéncierta agresividad.La cabezaes redondeada,de gran tamaño en
a

proporción al cuerpo, y exhibe dos enormesorejas (Figura 52 a,b,c). En algunos

ejemplosmáscompletosseobservalapresenciadeun falo (no felínico sino humano)en
e

erección,lo queparecevincular estasfiguritas con la fertilidad, aunquelo matizaremos

másadelante.
a

Si bien ya otros investigadoresse habíanpercatadode que muchasde las

representacionesfelínicasde la cultura Tolita, no correspondíana jaguares,ofrecieron
a

alternativas,anuestromodode ver, erradas.No creemosquesetrate delkinkajú (Potos

fiavus),comosugirieronCadenay Bouchard(1980: 55), ni del puma(Sánchez,1972a:

86). -

Al agruparlas figurasdel modoque hemosdescrito,hemosobservadocómo los E

‘felinos’ de los que todos los investigadoresparecendudarcorrespondensiemprea los

definidosen el primer tipo. Es decir, aquellasfiguritas erguidas,en las que serepiten E

unos rasgosdefinidos, que claramenteno pertenecenal jaguar: las grandesorejas,la

cabezaredonda,los pequeñoscolmillos,el tamañodel cuerpopococorpulentoy el gran E

tamañode la cabezaen proporciónal mismo,etc.La lenguacolgantefue lo queimpulsó
E

a Cadenay Bouchard a identificarlos con los prociónidos, sin embargonosotros

creemosque se trata de felinos, de otra especiedistinta a la del jaguar,mucho más
E

pequeña(de ahí el tamañomenoscorpulento,y la mayorproporciónde la cabeza,el

tamañoreducidode los caninos,la actitud erguidasobredospatas(que quizáfueramás
E

dificil paraun corpulentojaguar),con las orejasde un tamañomuchomayor, y con una

actitud que parececaracterística,que es la de amenazarcon una zarpamientrascon la
a

otrapareceprotegersucuerpo.

Puesbien, todos estos rasgos,incluidos los del carácterdel animal, parecen E

correspondera la especieFelis wiedii, llamadoburricóny a veces confundidocon el

tigrillo (Felispardalis), al quese parecesalvoporpresentarunacolamuchomás larga, —

las orejasmuchomásgrandes,y las manchasde la piel de mayor tamaño.Su hábitat

natural incluye tanto la costa como el oriente (Patzel, 1989: 85). Hemosrechazadola —

u
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identificación como jaguraundi (Felis yaguaroud~,a pesar de habitar en las zonas

húmedasy boscosasde la regióninterandina,y de queen cautiverioesun animalmanso

y juguetón (Patzel, 1989: 85). Según Suárezy García(1986: 51) este felino se ha

registradoen todos los pisos tropicales a ambos lados de los Andes, cerca de

Esmeraldas.Es consideradoun animal de tierrasbajas,excelentenadador,trepador,

nocturno, tiene las orejasmuy pequeñas(Cabreray Yepes, 1960: 167). Es dificil

precisarla especieque sepretendíarepresentaren estaiconografia,peronos inclinamos

porel Felis wiedii (teniendoen cuentaprincipalmenteel tamañode las orejas).

Paracomprendercuál erael significadode las representacionesde estos‘felinos

menores’,especialmenteen La Tolita, hay que analizarprimero cuál erala función de

las otras imágenesque evidentementecorrespondena las del jaguar.Los rasgosque

definen a este segundotipo de figuras, según ya indicamos, son básicamentela

antropomorfizaciónde las orejasy ojos, la bocaentreabiertay con grandescolmillos y

bigotesremarcadosa ambosladosdelhocico.

b) El segundotipo iconográfico,básicamentelo hemosidentificado atravésde

cabezasaisladasde felino, en estecaso jaguar (Felis onca), en las que también se

muestra la boca abierta, pero ahora con unos enormesy gruesoscaninos. Como

elementosdistintivos, quediferencianestetipo del anterior,están,el mayor tamañode

la bocay de los colmillos, la presenciade grandesbigotes,marcadospor medio de

incisionespunteadaso por aplicación de finas bandasparalelas.Presentaademásunas

orejas antropomorfizadas,no sólo en la forma de las mismas(con las acanaladuras

característicasde las orejashumanas),sino tambiénpor laposiciónen los lateralesde la

cabeza,mientrasquelos felinos las tienenen la partesuperiorde la cabeza.Tambiénse

antropomorfizanlos ojos y las cejasy a vecesla formageneralde la cabeza,que parece

un cráneo humano (Figura 52 0. Estas cabezas que reciben este tratamiento

antropomorfizado,a vecesmuestrantambién elementosde adornosuntuarioscomo

largospendientes,y complicadostocados(Tesoros,1988: 59, fig. 81), formadopartede

unamáscararitual, o biencomopartedel pie de un incensariocompuestopor la figura

de uncorpulentofelino sentado(Ecuador,la Tierra y el Oro, 1990: fig. 52),o de figuras

completas,en algunoscasospresentadoscon unavestimentade plumas(Tesoros,1988:

55, T-10577).
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Ambos tipos de representacionesparecencorrespondercon la faseClásicade la

CulturaTolita. En los escasosejemplaresde la culturaTiaone(50-260d.C. en Riveraet

al., 1984),que sevincularíanala fasefinal de Tolita, serepitenalgunosde estosrasgos.

En la Cultura Jama-Coaque(y siempre según los datos publicados de

excavacioneso catálogos),los felinos sevan haciendomás escasos,y sobretodo van
u,

perdiendotodala expresiónde agresividadquecaracterizabalas representacionesde sus

vecinosdel norte (Figura 83 e), llegando incluso a aparecercon un rostro sonriente,

aunquesemantienenlos dos tipos básicosdefinidosparala cultura Tolita. Compárese

por ejemplo el felino erguido, de rostro sonrientey con los brazosen una posición
u

semejantea la mencionadapara la cultura norteña, pero sin manifestar ninguna

agresividad(Figura 83a), o el que podría perteneceral segundotipo, en el que se
a

observanclaramentelos bigotes,las orejasmáspequeñasy colocadasen posiciónmás

bajaque la que le corresponderlaporsunaturaleza,que ademássemuestraclaramente E

con las manchasde jaguar (Figura 83 b). Este ejemplo muestratambiénuna boca

sonriente. E

Finalmente,el extremoopuestoa Tolita, con una total ausenciade agresividad,

seplasmaa travésde la ternuraque emananlas figuras de los doscachorrosde felinos —

jugando~ntr~c~~ellos(Figur& 1Q3~Ynestaculturae1felinp~setafundido con otrosseres

míticosparadar lugaral llamado‘monstruoBahía’,quemereceun estudioaparte. —

* Los distintos géneros de felinos en la Cultura Tolita y sus diferentes

aceocionesmitológicas

.

Si enlazamostodos los datos que hemosido recogiendo,observamoscómoel
a

jaguar,esdesdeun punto de vista mitológico másimportanteparala zona de bosque

tropical (que enel DesarrolloRegional,hemosvisto que correspondeconel áreadeLa
E

Tolita, y así sededucede la abundanciade las imágenes),mientrasque en el áreamás

seca,sobretodo de la Penínsulade SantaElena, el felino no parecehaber tenido la
a

mismaconsideración.Si el felino es importanteparalos habitantesde áreasde bosque

tropicalhúmedo,y seasociacon la lluvia, evidentementeno espor la necesidadde la E

misma, sino precisamentepor su caráctercatastrófico,las tormentasque, a veces,

puedendestruirlos cultivos,provocarinundaciones,y arrasarpoblados,convirtiendoel a

aguade lluvia fertilizadoray generadorade vida, en muertey destrucción,de ahí la

contradicciónque a vecesse observaen las interpretacionessobrela simbologíadel —
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jaguar.Son los truenoslos que anuncianestastormentasy por tanto no esde extrañar

que este felino se vincule a ellos. Además,el poderosorugido del jaguar, ronco,

cavernoso,sonoro, grave, potentey rotundo, probablementerecordaría los truenos

durantelas tormentas.Pero, ¿dequé forma podríanrepresentarestacualidad y esta

vinculación?Desdenuestropunto de vista, la lenguacolgantede los felinos, dentro de

las bocas entreabiertasy mostrandolos colmillos no sonmás que la plasmacióndel

animalen actitudde rugir. La lengua,es,comola espiralentrelos aztecasparaindicarel

habla,el símbolo del rugido del jaguar, el símbolo del trueno, de la lluvia y de las

tormentas.Cuandoel dios jaguarseenfada,y de ahíesaactitudamenazante,envíalos

truenos(rugidos)y las tormentas.

El siguientecomentarionos ayudaa comprendercuál erael significadoque este

felino podíateneren Mesoamérica.“En la cultura deLa Ventaadquirieronpreponderancia,

desdesus inicios, los conceptosmágicosrelacionadoscon una deidadjaguar asociadaa la

tierra, lluvia y agricultura, la quepaulatinamentesefue transformandobajo las ideas del

sacerdocio,en nuevasdeidadessiemprerelacionadascon el agua” (Baraza,Garrido et al.

1987: 17) (de ahísurgencombinacionesmíticascon serpientesy anfibios).

En todo el áreade la cultura de bosquetropical existía el substratocultural

suficienteparaincorporarestaconcepciónde felino como divinidad de la lluvia. Por

otro lado en Mesoaméricasefue gestandounadivinidadpropiade la lluvia, denominada

entre los aztecasTláloc, y veneradaen Tenochtitlandentro de uno de los dos templos

gemelos(Tláloc y Huitzilopochtli). Sobreel templo delprimero,segúnseobservaenun

dibujo del cronistaD. Durán, que comentaSoustelle(1994: 34 y 38), una hilera de

caracolesmarinos, símbolos de la lluvia. Este dios, bastante más antiguo en

Mesoamérica, alcanzó las costas ecuatorianasdurante el período de Desarrollo

Regional,segúnsededucede las representacionesde sus símbolosen cerámicasde las

culturasJama-Coaquey Tolita. SegúnMarcos (1986a) el símbolo de Tlaloc es la

charneladel Spondylusy por ello se asociaa su culto. A nuestromodo de ver, la

situaciónesotra. Si bienescierto que el ritual de fertilidad asociadoal Spondylusy el

Strombusestan antiguocomolos inicios del Formativo en el Ecuadory quedesdeaquí

seextiendepor todo el ámbito andino,localizándoseen los yacimientostanto las valvas

de borderojo como los objetostrabajadoscon ellas, sin embargo,en el áreadonde

supuestamentesedesarrollanlos símbolosde Tláloc, Tolita,Tiaoney Jama-Coaque,no
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hayevidenciasde Spondylus,ni de suuso como elementode ritual ni de su utilización

comercial o artesanal,para el Desarrollo Regional (otra situación muy distinta es

duranteelperíodode Integracióncomo seobservaen Atacames).Portanto,Tláloc no se

vincula,anuestrojuicio, alSpondylus,sino al otro culto acuáticoqueseestabadandoen

el Ecuador,al felino. Más aún,el símbolode la ‘bigotera’ de Tláloc, noeslacharneladel

Spondylus(si hubieranquerido escogerun símbolo de dicho moluscoprobablemente

hubieranseleccionadoun atributo exclusivo,y la formade la charnelaserepiteen otros
e

muchosbivalvos), sino que nosotroslo hemospodido asociaral felino de la siguiente

manera.Observemosel dibujo de la ‘bigotera’ clásicade Tláloc (Lám. 1), en la que se
e

distinguendos elementos,uno en forma ovalada con dos protuberanciasy otro que
cuelgade él, de formaalargada.Ahoravéasela Figura , y en concretola bocade dicha

a

figura. Es la mismarepresentación.Lo quesuelellamartrompade Tláloc no esmásque

la lenguadel felino, el símboloasociadoal truenoy a lastormentasde lluvia. a

Si el jaguares la divinidad asociadaa la lluvia, ¿cuálera la función del ‘felino

menor’?No tenemosdatos concretosal respecto,pero pareceprobableque se trate de u

servidores’o ‘mensajeros’de la divinidad felínicaprincipal, de ahí que sefreseposible

encontrarfelinos vivos en los santuarios.Así es,y los restosde Felispardalis han sido o

identificadosenTolitaencísitiqMangoJvlontaho~{Montaño.199la: 16). Sin embargo,

habiendoaparecidoen un basureroseha interpretadomásbiencomo resto alimenticio. U

Posiblementela piel hayasido utilizadaparafabricaralgún vestidoo capa,la cametal

vez es comestible,pero no es un animal habitualmentecapturadocon este fin. Es

posibleque estosfelinos seemplearancomoguardianesde los templos,ya hemosvisto
a

quesonfácilmentedomesticablesy que al menosdesdeel siglo XVI hastanuestrosdías

hanconvivido en algunospoblados.
U

Parareconocerel significado de las iconografiasde felinos menoresdebemos

tenerpresenteque nuncaesretratadocon atributosceremoniales(tocados,pendientes,

etc.) que hemosvisto que son exclusivos del jaguar, y que siemprepresentanuna

posturacaracterística.Por tanto, no se trata de divinidades, pero sí se asociana la

fertilidad (falos) y al agua (rugido y lengua colgante), posiblemente como

intermediariosterrestrescon la divinidad mayor. Intermediariostanto en forma de a

esculturascerámicas,cuya función en las ceremoniasno sabemoscual ha sido, e

U

a
576



InterrelaciónHombre- Fauna.

intermediariosnaturales,mediantela presenciade estos felinos domesticadosen los

templos92.

Felinos asociadosa instrumentosmusicalesrituales: los flncullpa

.

Estasituacióndescritapareceser la que dominaba,a grandesrasgosen la costa

ecuatorianaduranteel períodode DesarrolloRegional.Paralas culturasde Integración

veremosque se encuentranrepresentacionesfelínicas en estesectorcentro-surde la

costaecuatoriana,en la culturaManteña,dondeademásnoscomentanalgunoscrónicas

queexistíanídolosenestaforma.

Y para estos casos tenían sus atamboresy campanillasy ídolos, algunos

Figuraban a maneradeleón o detigre en queadoraban”(Cieza, 1984:245)

Hemosrepetido la cita de Ciezapara reiterar la evidenteasociaciónentre el

felino, la músicaespecialmentela que el cronistallama ‘campanilla’ y el tambor (es

decirlapercusión,no la músicade viento queestaríaformadapor las flautas,ocannasy

silbatos),y la fiestay ritual prehispánico.Estavinculacióntambiénseobservaren el

períododel DesarrolloRegional.

Es así como toman sentidoreal los pectoralesmetálicos(Tinculípa), de oro o

cobre,en formade discoy quepresentancomomotivo centralel rostrode un felino, con

la bocaabiertay normalmentecon unalenguatambiénmetálicaunidamediantegrapas

que facilitan su movimientoa modo de badajode ‘campanillas’al entrechocarcon el

restodel disco. EstosTinculípa,estánpresentesen el registro arqueológicoecuatoriano

desde el D.R. hasta el período de Integración~, tanto en la costa (Jama-Coaque,

Manteño),comoen lasierra(Negativodel Carchio Capulí, Chaupicruz).El extensouso

de estospectorales,a vecessin el rostro felínico, incluía tambiénel áreadel oriente

ecuatoriano,donde,segúnHaroAlvear (1971: 8), los pendeso shamanesde los Quijos,

llevabanestostinculipas de oro a modo de símbolode su podermágico. Saville (s.a.,

tomo 1) comentaque estosdiscos erancomunesen casi todaAmérica, desdeFlorida

92

Quizá para comprendermejor cuál era la función de estos dos felinos, se me permita haceruna
comparacióncon el Antiguo Egipto, dondeexistiantambiéndos divinidadesfelino antropomorfizadas,
unaera Sckmet, la diosacon cabezade león (cuyo equivalenteseríael diosjaguarTolita), másfiera y
agresivaquesu hennana,la diosaBastet,divinidadcon cabezade gato (en estecasosedael Felis Wideii
en Tolita), que expresabafertilidad y materniidad,y curiosamentellevabaun sistro, un instrumento
musicalmetálicodepercusión,pararepelera los malosespíritus,al igual que enAméricavamosa ver las
campanillasmetálicasy la percusiónasociadaal culto al felino. Así pues,salvandolas distancias,sondos
dioses,unoprincipal, agresivoy poderoso,otro menor,más familiar, másbenigno.
93 Hay quetenerencuentaquela mayorparteprovienende excavacionesno controladas,y por tanto no
existecronologíani ubicaciónprecisas.
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hasta Argentina. Para el caso ecuatoriano,desde fechas tempranas, el insigne

arqueólogoJacintoJijón y Caamaño(1920: 107) sepreguntabasi todos estosdiscos,de

facturatansemejante,no provendríandeun único lugar,desdedondeseextendiósuuso

pormedio del comercio.Jijón planteala hipótesisde un origenManteño,sin embargo

no habíaobservadolos ejemplaresyaexistentesdesdeel DesarrolloRegional.

Paraesteperíododel D.R., que esel quenos interesaaquí, observamosademás

el uso de estosTinculípas, a través de las figuritas antropomorfas,en las que se ha
E

representadoel pectoralcomo una aplicación cerámica,como en el caso de la figura

Jama-Coaquecon tocadode aves(Naranjo, 1984: 71). ¿SeríaJama-Coaqueel lugarde
a

origende talesobjetos,desplazándosehaciael suren fechasposteriores?

* Felinos en YacimientosArqueológicosdelPeríodode Integración

.

E

¿Se han identificado restos de felino en los yacimientosdel período de

Integraciónen estasáreas?La respuestaes afirmativa. En el sitio de Peñóndel Río,

jIL~.’IIaI n~i nro
1 naflan¿,nanio ni,it’iro luCí onrn floran rar+nr Aa annia+ac.ii,yn motoro 1~s & a ~.ASi U’ 01 ~V1 tv&t,.,t,t., a ja t-uitui a iviiia

5i Id 3~ IU~.~I1L111Y~1UL1 1 t,OLUO UY tA.’~’tUtI.,

(Felispardalis) (Stahl, 1988: 359). Porotro lado, en el sitio de SanIsidro, en la cultura

Jama-CoaqueII, tambiénha sido identificado el felino, en estecaso un incisivo de

Panthera sp. (Felis onca), es decir jaguar (Stahl, 1994: 192). En ambos casos,el E

medioarnbienteespropicioparael desarrollode las especiesencontradas.

En cuanto a la iconografia de esteperíodo, relacionadacon el felino, los U

ejemplosparecenbastanteabundantes,aunqueseconcentranen torno aun únicotipo de

representación,el bancozoomorfo. Los conocidosbancoso sillas de piedraen formade

‘U’ con base, de la cultura Huancavilca,en algunas ocasionesmuestra un felino
a

recostadoo sedente,talladoenel pie. Los ejemplosencontradosporSaville (1909: 38-

40) que muestranformasfelínicasseconcentranen tres de los cerros:Cerro de Hojas,
E

Cerro Jaboncillo,y Cerro de Jupa. Las característicasgeneralesson grandesorejas,

triangulareso a vecesredondeadas,cabezaredonda,así como los ojos, nariz gruesa,
U

ancha,chata,y los brazosy manosantropomorfizados.

Es posible que el felino representadoen las sillas de poder se vincule con

algunosde los gruposo de los señores/shamanesque los utilizaban,quehabitabanesos

cerros mencionados.Una especiede silla totémica, con el animal emblemáticodel

personaje.En otros casos, las figuras son antropomorfaso de otros seresanimales,

tambiénimportantessimbólicamenteparalos manteños:murciélago,mono,pájaro...
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Algunosautores(McEwan, 1992:60),consideranestetipo de bancoscon figuras

zoomorfaso antropomorfascomo elementosde unión del mundoreal con el mundo

sobrenatural,proporcionandoa supropietario,normalmenteun shamán,y posiblemente

uncaciqueo jefede grupoentrelos Huancavilcas,el podercatalizadorpor la imagen.

De todasformas,en estasrepresentaciones,como en algunasotrasmás escasas,

el felino ha perdido toda agresividad.Véaseel ejemplo ofrecidopor Holm y Crespo

(198íd) enel quesegúnlos autoresseremedaunaescenade luchaentreun hombrey un

jaguar,‘%orcejeandopara quebrarla bocadel animala manolimpia”. En realidadsemuestraaun

felino echado,inmóvil, pero no muerto,puesla colaparecedoblarsehaciaarriba,y un

personajeantropomorfoestásubido sobresu lomo, y lo agarrade la bocao del cuello.

Desdeluego, la actituddel felino no esde lucha,y másbien pareceun juegocon un

felino domesticado.

Otra representaciónde felino se encuentraen los mangos de los llamados

“cucharones’tmantefios,contabilizadospor Holm (1959-60: 129), cuya función, según

Holm (1959-60: 129)esexclusivamenteparaladistribuciónde alimento.

Pero,si nos vamosal ámbito serrano,nos encontramoscon una profusión de

reproduccionesde felinos en platos, cuencos,vasijasy ocarinasde cerámicaen las

culturas de Tuncahuán,Negativodel Carchiy Cuasmal.Hemospodido identificar el

animal representadocomo gato del pajonal (Felis colocolo) un felino menor que

seguramentecumplela mismafunciónque el Felis wideii de la culturaTolita. El jaguar

estambiénretratado,aunqueen algunosejemplospareceque el pumapodríaarrebatarel

protagonismo.De todas formas encontramoslas dos mismas formas, un gran felino

(bienseajaguaro puma),y un felino menor,en estecasoel gato de pajonal,asociadoa

la fertilidad (recuérdeseque en algúnejemplosemuestraal felino en el actodeparir la

cría).

Estemismo felino menorconforrnaunadivinidadprincipal enel panteónde las

culturas Paracasy Nazca. Aún hoy día, en el área andina, el gato de pajonal es

consideradoseñordel clima. Se le conocecomo Ccoa, y dicende él que ruge como el

truenoy orina lluvia. No eseljaguar,esel felino voladortanconocidoen el áreaandina

central, y que sevincula tambiéncon el poderdestructordel agua, especialmenteen

forma de granizo (recordemosque ahora hablamosde la sierra), que estos seres
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producíanpor sus fauces. Es la ambigiledad de la religión americana,el poder

fertilizadory destructivoalmismotiempo, encarnadopor los felinos.

* Recanitulación

:

De todo lo comentadoanteriormente,¿quéeslo quepodemosdeducira cercadel

culto al felino? ¿Enquéconsistíansus rituales?Tratemosde sintetizaralgunasde las

ideassurgidas.

Tenemospor tanto a modode resumen,dostipos de representacionesfelínicas,
u

asociadasa la fertilidad y a la masculinidad,ambasmostrandoagresividad,fiereza,y

con una gran lengua colgante, lengua que también encontramosen los pectorales
E

metálicosy que funcionancomobadajoparahacersonarlos discosde metal.Además,

sevinculan estasimágenesa personajescon cierto matiz religioso, mágicoo ritual y a
a

determinadasceremonias.

a

u

U

E

E

u

E

E

a

E
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La “lenguacolgante”no esexclusivade las culturasecuatorianas,ya queha sido

profusamenteutilizadaenculturascomo la deNazca,en la costasurdePerú(100 a.C-

600 d.C.), que curiosamentecoincide cronológicamentecon la Tolita. En Nazcalos

seresmíticos más importantes,entre los que se encuentraun felino asociadoa la

agriculturay la fertilidad,presentanesamisma lenguacolgante.Proulx (1991)sugiere

que esteelementopodríatratarsede un nuevo símbolo de la fertilidad. En realidad,la

lengua es la única parte de nuestro cuerpo, si exceptuamoslos ojos, que está

constantementehúmeda,y esposible que por ese hecho,se vincule a la agricultura,

como indicativo del poderde lapalabra(sin lenguano hay habla,y no haypoder)que

provocaríalas lluvias y la fertilizaciónde los campos.

Resumiendoy paraconcluir, la iconografiadel felino durantela culturaTolita,

del DesarrolloRegional,se correspondecon dos especies,el jaguary otro de menor

tamaño.Sonseñoresdel clima, los quepermitenla fertilidad de los campospor medio

de las lluvias, peroque tambiéncastiganal serhumanoenviandolluvias torrencialese

inundacionesen el áreadebosquetropical (Tolita) o granizosdevastadoresen la sierra

andina(Negativodel Carchi).

El jaguar,unavezdivinizado,sevinculaa la deidadde la lluvia, esel señordel

clima, y los felinos menores con intermediarioso mensajerosdel mismo. Para

invocarlosse imita el ruido de la lluvia al caer,por medio de campanillaso de los

truenos,a travésde instrumentosde percusión.

3.1.5.2.-T.asDivinidadesMonstruo: CombinacionesdeDiferentesEspecies

.

En distintas culturas ecuatorianas,especialmentedel Desarrollo Regional, y

sobretodo en la Cultura Tolita, encontramosde forma abundanterepresentacionesde

una serie de monstruos,combinacionesde animalesque presentala misma base de

combinaciónde elementos(felinos, reptiles, rapaces)que los “monstruosmitológicos”

del Antiguo Mediterráneo,demaneraque podemostambiénhablarde grifos, dragones,

etc.Comoya hemosdescritoestasformasde combinacionesen los capítulosoportunos

(véasela iconografiaTolita en la PrimeraParte),ahoravamosa tratardedesentrañarel

significadosimbólicode estosseresmíticosen el pensamientoreligiosoquelos creó.

Son figuras que se consideranmonstruos, demonios, dragoneso animales

deformes, pero que tienen una raíz biológica, un origen específico inspirado en
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determinadoanimal o en la combinaciónde varias especies.Lo más frecuentees la

representaciónde seresque muestranla combinaciónde rasgosde las tres principales

especiesdeanimalesquehansido objetode adoraciónen prácticamentetodo el mundo:

un poderosofelino (trátesede un leónen elViejo Mundo, un tigre o un jaguar),un ave

rapaz(generalmenteun águila de gran tamaño),y un gigantescoreptil (que puedeser

tantounaserpientedel tipo de la anaconda,como el caimán).

De estamanerasecubreno abarcantodos los elementosnaturalessobrelos que
e

señoreanlas especiesmencionadas:el cielo, o el aireen el casodel águila; la tierra y el

aguaterrestrepara los reptiles, y el fuego y el aguacelesteparalos jaguares.Surgen
a

seres,mezclade estosotros, quedominantodos los mediosconocidos,e inclusoaveces
se le añadenrasgoshumanos,convirtiéndolosde estaforma de animalesmíticos en

a

divinidades.

Las combinaciones más frecuentes son Felino+Águila, Felino+Reptil y

Águila+Reptil, tal y como hemosclasificadoen la iconografiaTolita y cuyosrasgosno

vamosarepetir, pero quehay que vercomo la sumade los “poderes”espiritualesde los u

animalesquelos conforman.

* El “Dragón”: u

Hay otra renresentaciénmás, que preferimoscomentarseparándoladel resto,

porque no consideramosque presenteuna combinación de rasgos de animales a’

diferentes,sino quesetratade unaúnicaespeciecuyaiconografiaha evolucionadoy se
E

habarroquizadohastahacerladificil de distinguir. Es la que muchosautoresdenominan

genéricamente “dragón”. Se le añaden elementosaltamente significativos cuyo
a

contenidosimbólicoesposiblequenuncadescubramos,peroqueen el fondo setratade

una~~version”deun temabastanteconocido:el de la zarigtieya.

El “Dragón” (seguiremosllamándolo así, aunque no creemosque sea la

definición más adecuada),presentaunos rasgos similares en todo su ámbito de a

extensión,desdeCentroamérica,hastala costasur del Perú, es decir, la región de la

costapacífica.En Panamá,en la culturaCoclé,(600-800d.C.), seobservapintado sobre —

vasijas(Coe et al. The Ancient América, 1994: 222), o repujadoen placasde metales

preciosos.Aunqueno hemosprofundizadoen el análisis iconográfico de la cultura a

Coclé,creemosqueexisteunaconfusiónen ciertosautores,al considerarcomo “dragón

mítico” todo lo que tieneconocidala “nariz rizada”,y en estesentido,interpretancomo —

E
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tal tanto a serescon unabasezoomorfade caimán,como a los que tienensu baseen

mamíferos.El dragónal que nosotrosnos referimos es ésteúltimo, y dejamoslas

representacionesantropomorfizadasdel caimánpuesto que en Ecuadorno son tan

frecuentes,y quedanfueradel ámbitode nuestrainvestigación.

Este dragón tambiénha sido identificado como dios Cocijo, característicodel

norte de Manabíy de Esmeraldas,que segúnEstrada(1957a)esunamezclade jaguary

serpientey que enlazacon el dios mexicanoQuetzalcoatl,con máscarabucal de

serpiente(Parducci,1962-63:125).En realidada todaaquellarepresentaciónanimal que

presentela mencionada“nariz rizada”, tambiénestosautoresidentificancomodragóno

dios Cocijo. Este elemento es aplicable tanto a felinos, como a zarigiieyas y

murciélagos,ademásde a los reptiles.Por tanto, simplementeesun símboloque está

indicando algún caráctercomún a todas estasespeciesanimalessacralizadas.(Para

entendernos,y salvando las distancias,es como si todas las imágenesde santos

cristianosfueran siemprede uno mismo por el hecho de que todas llevan la aureola

luminosasobrela cabeza(nimbo),que lo único que haceesmostrarla santidadde ése

personajesagrado).

En Perú, también se encuentrael mismo “dragón” en la cultura Huaylas,

vinculadoal culto al agua.CarriónCachot(1955: 66)presentaalgunosejemplosde este

ser,quea nosotrosnosparececlaramenteunazarigUeya.Muestraun hocicoalargadoen

el que seremarcanlas dos filas de dientes,y la lengua. La cola es largay fina, y se

arqueaen forma de interrogación.Es llamativo que estemotivo aparezcaasociadoen

algunasde las vasijasHuaylasa figuras antropomorfasque llevan tocadosen los que

parecendistinguirseSpondylus.Quizáserelacioneladistribuciónde estesermítico, con

el comerciodel preciadomolusco,ya que ambosse encuentranenlazadosal culto al

agua.

Es llamativo tambiénque en los ejemplosde Huaylas la nariz rizadahayasido

sustituida por unos apéndicesque sobresalende la cabezahacia atrás, y que no

representanlas orejas,puesestassedistinguenclaramente.Lo que reafirmaaúnmásel

caráctersimbólico de ese elemento,que en estacultura ha sido sustituidopor otro

elementosimilar, de significadopropio,paradesignarel mismoconcepto.

El mismo ser,reproducidode formaidéntica,lo encontramostambiénen torteros

y vasijasde la culturaManteño-Huancavilca,inclusocon los apéndicesque sobresalen
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de la cabezay la misma disposiciónde la cola.No noscabedudaque setrata de la

zarigtieya, tan cargada de elementossimbólicos que a algunos resulta dificil su

reconocimiento,pero estavez con un lenguajeexpresivoque proviene de la región

centralandina. e

Veamosahoralas representacionesnaturalistasde este“dragón”: la zarigtieya.

e

3.1.5.3.-La Zarigíievay el Coatí

.

a
Se trata de dos especies,a nuestro juicio simbólicamenteintercambiables.

Vamosa ver los rasgosde ambasy susignificado.
u

A) La Zarigñeva

:

Uno de los animalesque máshan llamado nuestraatenciónes el que aparece
a

representadodesdeel formativo tardío hastael Período de Integración, con tanta

intensidad, y regularidad que causa asombro. Evidentemente,ha sufrido algunas E

vanacionescon el transcursode los siglos, y sobretodoesposibleobservardiferencias

regionales,peroen generalpodemoshablarde un animalque en la mayoríade los casos

presentaunosrasgoscomunes:cabezaalargada,con un largohocico,a vecesmostrando

una hilera de dientesaserrados,y otrasvecesevidenciandouna extrañasonrisa,orejas ni

triangulares,con el cuerpomuy delgado,las manoshábiles a vecesuna sellega a la

boca,y un largoy delgadorabo quesueleterminaren espiral. E

Estosrasgoslos encontramosrepetidosen la iconografiade unanimaluna y otra

a
vez, y secorrespondencon unaespeciebiológica en concreto,la zarigtieyau opossum
(Didelphis inarsupialis).

a

Otro rasgo sorprendentede esta iconografia tan poco consideradapor los
investigadores,es la de su extraordinariadifusión. Encontramosrepetidoel mismo

esquemadescrito,desdeMesoaméricahastael Perú,pasandopor todacentroamenca.

Adquiere preponderanciaen ciertas épocasy regiones,pero sepuedeconsiderarque
U

abarcacasi todo el ámbito pacifico de la actual latinoamérica.Los mitos sobre la

zarigúeyaabarcanmucho más, pues se extiendenpor todo el continente(ver Levi- —

Strauss,1986)

En México,Alfredo LópezAustin (1990)sepercatóde suimportanciasimbólica —

y le dedicó un estudio “Los Mitos del Tlacuache”, revisandola presenciade este

marsupial desdelos vestigios arqueológicosa los modernos cuentos y tradiciones

u
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populares,pasandoindudablementepor todos los mitos que hacenreferenciaa ella,

especialmentelos relacionadoscon el fuego,comoveremos.

En un templodedicadoa Ehecatí,dios del viento azteca,en Tíatilco, México, se

recuperó,junto a numerosasfiguritas femeninas,algunascon niños, enterramientosen

posiciónfatal, y unaposiblecunade tablas,a una figura de zarigúeyacon sucríaen el

lomo. Dice, Alfredo López Austin al respecto: “¿diremos que el tlacuache es

Quetzalcoatl?.En estemar borrascosode las mezclasde las esenciasqueforman a los

dioses,digamosquecasi lo es” (LópezAustin, 1990:336)

Tambiéndebió tenerun importantesignificado religioso en el mundo andino,

como demuestrapor un lado su apariciónen los enterramientosde Macchu Picchu

(Baton, 1968: 65), o la adoraciónde sufigura, (llamadapor los cronistas“zorra”) en el

santuariode Pachacamac.

Como acabamosdecomentaren el apartadoanterior, al observarla iconografia

de la cultura Huaylas,en Perú,esfrecuenteencontrarun animal,véaseporejemplolas

láminas XV-b, XVI-a, -d, -f, y XVII-c y e. en Carrión Cachot (1955: 66), que

habitualmenteseha llamandomonstruode la lunao dragón, y que no esmás que una

zarigueyacargadadeelementossimbólicos.

Característicasbiológicas

:

Paracomprenderel significadoque tuvo esteanimalen los diferentespueblos,es

necesarioatenderpreviamentea las peculiaridadesde su biología. La zarigfleya esun

marsupial, y esto supone la presenciade un “marsupio” bien en forma de pliegue

cutáneoo bien en forma de bolsabien desarrollada,dependiendode las especies.Las

crías ven la luz como minúsculos fetos, que arrastrándosepor el vientre materno,

alcanzanuno de los pezones,dondese quedanenganchadoshastaque finalizan el

procesode crecimiento.La zarigfleya,pesea la precariedadde las críasal nacer,esun

animaldegrancapacidadreproductiva.La hembraposeeademásunadoblevaginay un

dobleútero,y el machoha desarrolladoun penebifurcado,comoun penedoble,y los

testículosquedanenunaextrañaposiciónporencimadel pene.

Lascrías,sontransportadaspor la madre,incluso cuandoya puedenvalersepor

sí mismasy ya no entranenel marsupio;seaferranala piel de lamadrecon las manosy

el largoy prensilrabo pelado.
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Es un animal de gran destrezay comportamientohabilidoso.Cuandose siente

amenazado,sefingemuerta,sus ojos sevuelvenvidriosos, la lenguale cuelgafuerade

laboca,e inclusodesprendeun olor desagradable,como de putrefacción,de estamanera

los carnívorosque la acechan,no carroñeroscomo el jaguar, la dejan estar,y así ve e

salvadasuvida. Deesta“catalepsia”despiertaen cuantoseve a salvo,por lo queparece

resucitaro volver alavida. E

Ya tenemospues,dosrasgosquepuedenemplearseen los asuntosmitológicos,

porun ladola fertilidad/sexualidad,y porotro la muerte/resurrección. E

Además,esun ágil y rápidotrepadorquerobael maízde las sementerasy de los
E

silos o trojes, y cometambiéninsectos,pequeñosmamíferos,aves,huevos,anfibios,

culebras,frutos, tubérculos,y de vez en cuando incluso carroña.Se le consideraun
U

sanguinario,cuandoatacaa los animalesdomésticos,es el terror de los gallineros,

matandotodocuantosemueve.
E

Finalmente,la sabiduríapopularle atribuyeefectosmedicinalesa la ingestiónde
su cola, especialmenterelacionadoscon la extracciónde espinas,y la dilatación en el

a

parto,e inclusoparaexpulsarlas piedrasde riñón...

Todasestascaracterísticasllamaronla atenciónde los europeos,quienesdejaron

constanciade la rarezadel animal: Paz Ponce(1583)(1965:239); o Cieza de León,

quiendicede ella: u

tambiénhayun animalquees comouna pequeñaraposala cola larga y lospies

cortos, de color parda; la cabezatiene comozorra; vi una vezuna destas,la cual m

tenía sieteh~osy estabanjunto a ella, y comosintió ruido abrió una bolsa que

Natura lepusoen la mismabarriga y tomó congranprestezalosh¿ios, huyendocon a

muchaligereza (Ciezade León, 1984: 141).

Garcilasode la Vega(1976: 189)tambiénllamazorraaesteanimal (en quechua —

“atoc”), aunquereconocequesonmuchomáspequeñasquelas de España.

A~tel~gía:

Paralos antiguosmexicanosfue unaimportantedivinidad. Protagoniza3 ciclos

de mitos: los relacionadosconel robo,los de la fertilidady los de la muerte,aludiendoa u

los tresprincipalesrasgosde sucarácterquehemoscomentado.

a) En el ciclo del robo, quizá el mito más importanteque protagonizase —

relacionacon el robo del fuego a los dioses(y en concretoa sucuidador,una “vieja”
a

avara,o unosjaguaressegúnlas versiones),queconsiguecon engaños,introduciendosu

u
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cola que prendecomo una tea (y por ello quedapelada) o bien guardandoen su

marsupiouna brasaencendida.En una pintaderaJamaCoaque(Figura 82), que ya

comentamosen su momento, se detalla ese momento mítico del robo del fuego, y

creemosademásque esel enlaceentrelas representacionesnaturalistasy aquellasotras

queconformanel conocido“dragón”del períodode Integración.Es más, aúnpodríamos

interpretaresasvolutassobrela cabezao la cola,comollamas,comoel fuegocon el que

estePrometeoamericanohuyetrasrobarlo a los dioses.
94Pero la zarigtieya tiene famatambiénde ladronade maíz , y como tal es la

protagonistade otro ciclo mítico en el que seencargade robar el maíz custodiadopor

los diosesy entregarloa los hombres.No esde extrañarque en casitodaslas imágenes

Tolita aparezcasosteniendouna mazorcade maíz entre sus manos,y esagran sonrisa

socarrona,de quienhaconseguidoburlara los mismosdioses.

En ciertosmitos de los indios del Brasil y de la cuencaamazónica,una mujer

mítica setransformaen zarigiieya,trepaal árbol mágicoy consigueel maíz, paraque

los hombresempiecena cultivarlo; se vincula también al origen de la agricultura

(Munn, 1984:24; Levi-Strauss,1986: 170).

b) En el ciclo mítico de la fertilidad, la hembrade la zarigtieyaaparececomo

ejemplo de la maternidad(el machoserá quienprotagoniceel último ciclo, el de la

muertey la resurrección).Es curiosoque en las excavacionesdeTíatelolco,en México,

enel templo dedicadoa Quetzalcoatl,en su advocacióndeEhecatí,dios del viento, se

encontrarannumerosasfiguritasde mujeres,algunascomo maternidades,comoniñosen

brazos,e inclusouna cuna.Allí se identificó tambiénuna zarigiieyaportandoa su cría

sobrelos lomos. Ya dijimos que esteanimalesunaabnegadamadre,transportandosu

prole sobresu cuerpo,y que poseeunadoblevagina y dobleútero,paresin dolor un

grannúmerode críasporparto,y variospartosporaño. Es auténticamentefértil. Incluso

algunospuebloscreíanqueengendrabasin la intervencióndelmacho.

Más aún, ella mismaservíaparafacilitar el partoa lamujer. Segúndescribenlos

cronistas,la escamosacola de la zarigtieyaeravendidaen el MercadodeTenochtitlan

como uno de los principalesremediosparaacelerarel parto,y auxiliaren la producción

94

Quizáhabríaque haceruna correlaciónentreel maízdoradoy el fuego, y simbólicamenterepresenten
lo mismo.
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de leche materna.Ademástenía otras aplicaciones,siempreen el mismo sentido de

expulsaro abrir.

En Perú,encontramostambiénun mito que la asociaal sexo femenino.Cuando

los españolesllegan a las costasperuanas,el santuariode Pachacamac,en la costa

central,cercadeLima, eraextraordinariamenterenombrado.Garcilasode la Vega, que

escribiósu crónicahacia 1609, recogiótradicionesoralesde los indígenasy describela t

creaciónde dicho templo de Pachacamac,dondese adorabala figura de una “zorra”
E

(recordemosque los españolesdenominanzorra a la zarigtieya). A esta divinidad
tambiénse refieren Cieza de León (1984), Pedro de Lagasca(1553)(1976)y otros

e

cronistas.En México apareceasociadaal complejo lunar. En muchasculturasdesde
centroaméricahastaArgentinasehacereferenciaa esedragóno “monstruolunar”. En

a
realidadla zarigiieyaescomo la lunapuesmuerey renaceen sucesivasfaseslunaresy

eclipses.

d)Finalmenteel ciclo de la muertey resurrección,espartede la facetade actor

de la zarigúeya.El macho, al contrario que la hembraque se ve como esenciade la a

maternidado la fecundidad,simbolizalo viejo, lo podrido, laenfermedady la muerte.

SegúnAguilera(1985:43) en el áreaquiché,el aspectomasculinode la dualidad a

principalera la zarigtieya,HunahpúVuch, que setraducecomo “dios único tlacuache”,

undios viejo. a

Junto con el jaguar, forman una parejamítica, como lo hacenen otras áreas

americanasel coyotey el conejo,(LópezAustin, 1990: 23). En estoscuentosy mitos,la

zariglleyaencarnael papelde astutoy falso,que engañaparasalvarlavida, y sobretodo
acastigaa suoponentemenosavispado(eljaguar).

En la provinciadeEsmeraldasserecogenciclosde mitossobreel tío conejoy el
u

tío tigre, en los que la astuciadel primero, la agilidad (trepa a los árboles), las

costumbres(seva de cazacon el jaguar),e incluso la descripciónen algunoscuentosde
E

laposesiónde unabolsacutánea95,noshacepensarqueoriginalmenteen Esmeraldas,el

papelhabíasido desarrolladopor la zarigúeya.Estomismosucedeen otrasregiones,del
u

surde EEUUy de México, en la queconejoy zarigtieyasonintercambiables.

E95 Efectivamente,uno de los cuentosrecogidospor EstherBermejo(1984: 46-47) en Esmeraldasnos
relatacomo el “Tio Conejo” engañaal “Tío Tigre” haciéndolecreerque si abre su cuerpo y meteuna
piedrasacaráuvas.El “conejo” (en realidadha deseruna zarigfleya)abresu marsupio,metela piedray

e
sacala uva; incita al tigre a quehagalomismo.Este,al imitarla,se rasgala carne,evidentementeno tiene
marsupio.

u
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En los mitos de los Tukuna,de los gemelosopuestos,uno creala humanidad,el

arte,las leyesy costumbres,mientrasqueel otro, quesesueletransformaren zarigúeya,

esembaucador,chismosoy descarado,con fuertecaráctersexual (Levi-Strauss,1986:

173). Sufunciónsemántica,segúnLevi-Strauss(1986: 179)essignificarhedor.

LópezAustin (1990: 330) asociaa los símbolosdel movimientohelicoidal, la

espiralque siemprehacecon su cola, (que escomo la columeladel caracol),las orejas

torcidas...en estesentidono es de extrañarque sevincularaa Ehecatí,dios del viento,

quehaceremolinos...

Es unadivinidadambigua,o quizáporsertanambiguaesunadivinidad. Hemos

visto cómosela ha asociadotantoa la maternidady a la fecundidad,comoa la muertey

la resurrección,aunqueen el pensamientobinario americano,ambosformanpartedel

mismo concepto,el de laviday la regeneracion.

Contextoarqueológico

:

Se han recuperadozarigfleyas (Didelphis sp.) en contextos arqueológicos,

generalmenteentrelos restosdealimentación,en los siguientesyacimientosy culturas:

Cueva del Chobshi, y Vegas (Precerámico),Loma Alta (Valdivia), Cotocollao

(Machalilla), San Isidro (Jama Coaque1), Atacames(Atacames),El Pechinal(Jama

CoaqueII), Peñóndel Río (Milagro Quevedo).De lo que podemosinterpretarque es

muchomás frecuenteen la costaque en el ámbito serrano,y que sedacazasobretodo

en el períodode Integración,más que en etapasprecedentes,a juzgarpor su mayor

distribución en los yacimientos.Sin embargo,no ha sido encontradaen contextos

ceremoniales,comosucedecon el coatíqueahoraveremos.

B)ELc~ti:

Nuestras investigacionesnos han permitido identificar el coatí como el

complementode la zarigúeya.Sabemosque en tiemposprehispánicos,en el áreamaya,

el primero representabala parte femenina(en el Popolh Vuh, el coatí es el aspecto

femeninode la parejacreadorasegúnAguilera, 1985),y que la zarigiieyaes la parte

masculina(ya aludimos a la presenciadel penebifurcado).El coatí esutilizado para

encamarlos mismos conceptosque la zarigtieya.La zarigúeyaespreferentementede

actividad nocturna, mientras que el coatí es diurno. Ambos se vinculan con la

agriculturay el cultivo del maíz.
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Es un mamíferode la familia de los Procionidae,como el mapache,al que se

parecealgo fisicamente.Algunoscronistasdel siglo XVI utilizaroncomparacionescon

especiesde animalesbienconocidasen el viejo mundo:

“Es del tamaño de una liebre, y tan parecido al tejo (se refiere al tejón del viejo

mundo),quesuelenalgunosdar estenombre. Tienehechurade raposo, aunquelos

pies soncortosyparecidosa los del conejo;la cabezamuylarga, como de hurón; a

la colagrande,con muchopelo, comodezorra, el color,pardo quetira algoa rojo,

y el pelocrecidoy semejanteal del tejo. Amánsasefácilmente,y sesueleteneren

casa amarrado como mico”. (BernabéCobo, 1964, tomo 1, Cap.LIJ,pág

363).

Entres sus característicasfísicas destacaun prominente hocico alargado y

terminadoen una gran nanzmovible, apuntaday cartilaginosa,que empleacomo un

detectorpara buscar ávidamenteel alimento por el suelo. Tiene pequeñasorejas

redondeadasy unalargacolaqueno esprensil,cubiertade peloen anillos alternantesde E

color oscuroy claro, y que frecuentementelleva erguida. Son plantígradosy tienen5
DEdedosen cadapie, conlargasuñascurvadasno retráctiles.Es arborícola,y construyesus

nidos entrelas ramas.Su actividades diurna.Es omnívoro,y muy glotón, y esteesel
E

rasgoquemásllamó la atencióna los aztecas,mientrasquea los mayasles sorprendió

su constanteactividad y su gracia,y por ello le llamaron “payasoo gracioso” (Brand,

1964: 196). Frecuentementeutiliza las manospara tomaralimentos que llevarse a la

boca,igual que hacela zarigúeya.Cuandoduermen,a menudo,cubrensusojos con sus
U

patasanteriores,y cuandojueganes frecuenteque coloquenlas manossobrela nariz.

Esteesuno de los rasgosquehemosutilizado parasuidentificacióniconográfica. E

Los jóvenesy las hembrasviven en gruposmáso menosgrandes,mientrasque

los machos viejos se denominan “andasolos” por desplazarse individualmente.

Constituyenun peligroparalos camposde cultivo, y quizáporello se le invoquepara

protegerlas cosechas.

El coatí es cazadopor su carne, que se considerabastantesabrosa,pero,

probablementeesmásapreciadoenunade sus facetaspoco conocidasfueradel ámbito

indígenaamericano,como mascota.Con este fin se capturananualmentecientos de

jóvenescoatíes,desdeJaliscoo VeracruzhastaPanamá,entrelos gruposdeculturasde

bosquetropical, incluidosgruposdel orienteecuatoriano,como los Cofanesde Dureno.
E

A pesarde su procedenciade regionescálidas, su cautiverio se ha extendido a los

U
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hogaresde regiones templadase incluso frías, pues tolera bien diferentes climas.

También tiene usos “medicinales”: el machopresentaun huesoen el pene, que se

utiliza, unavezrayadosobrebebidaso alimentos,comoeficazafrodisiacoo estimulante

sexual.

Quizá las figurasmásantiguasde estaespecie,son las queseproducendurante

la fase final del períodoFormativo ecuatoriano,en la culturaChorrera.Entoncessecrea

una iconografíacaracterísticaque perduraráy seextenderátemporaly espacialmente.

ÉstaiconografíaseencuentradesdeColima hastael áreaAndina. Al respecto,comenta

D. Brand (1964) que probablementela representaciónmáscaracterísticaescon una o

ambasmanosen el hocico,y tambiéncon unamazorcade maíz en las manos.Estaes

unade las costumbreso hábitosde los coatíescuandojuegan.También,al dormir, tiene

la costumbrede taparselos ojos con las manos.El mayornúmerode imágenesproviene

el áreamaya,y en Kaminaljuyú,sehan encontradoimágenesen vasijas,idénticasa las

que se hacenen la cultura Chorrera de Ecuador.Similares son también las que se

reproducenen la culturaChavíno en la culturaInca.

Contextoceremonial

:

Una de las muestrasde la utilización de un mamíferocomo partedeun ritual

funerario,consisteen el enterramientode un niño junto a un cuchuchoo coatí (Nasua

nasua).La importanciasimbólicade esteanimal parecepues,que comienzaa gestarse

duranteel Formativo Temprano, aunqueno será hastael DesarrolloRegional que

alcancesumáximaexpresión.

Si~n(ficadodelcoatí

:

Este animal se relacionacon la agricultura y la fertilidad. Entre los mayas

Quiché, se relacionancon ciertos rituales de fertilidad, e inclusohoy día se cuelgan

coatíescomo ofrendasen las iglesias de Guatemalapara rogar por la obtención de

buenascosechas.

Por tanto, a excepción del período temprano, donde lo encontramos

preferentementeen el áreanorandina(culturasChorrera,Chavín...),la iconografíadel

coatí se puedecircunscribir al áreade bosquetropical meso o centroamericano,y

especialmentea la costa atlántica, donde juega el mismo papel que la zarigúeya

desarrolloen lacostapacífica.
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3.1.5.4.-LQs.mQzw&.

El mono fue un animal de compañíamuy frecuenteen las culturasprehispánicas

ecuatorianas,y así lo evidencianlos collaresque muestranlas figuras de simios en la

cultura chorrera,que en muchosejemplosretratala especiede mono lanudo (Lagotrix

sp.), pero tambiénel pequeñomono capuchino(Cebú sp.), o incluso el esbeltomono

araña(Atelessp.)

La presenciade los primatesestá, evidentemente,asociadaa la existenciade
w

bosquesque componensu hábitat natural. Por tanto, inicialmente es más factible

encontrarunaiconografiay unapresenciaen los mitos en la costaecuatoriana,antesque
u,

en la Sierra,peroveremosqueestono siempresecumple.

Los monosdel NuevoMundo aparecencaracterizadosde formanaturalistadese

períodosmuy tempranos.En los morterosde piedrade la cultura Valdivia transicióna

Chorrera, encontramosrepresentadoal mono aullador (Aoulloata sp.), junto con el
E

felino y el guacamayo,como tríada de bosquetropical y en relación con los

alucinógenos.El mono figura también en la iconografia de Chavín, junto a otros

animalesde la selva: caimán,jaguar, águila arpía..., apareciendocomo un guerrero,

segúnla interpretaciónde RebecaCanon (1959:407). Estasespeciesocupanun puesto u

prioritario en el sistemade pensamientoreligiosoy son los intermediariosconel mundo

espiritual. U

La interpretaciónmás usual tiende a considerarlocomo el animal que más

típicamenteencarnael espíritu de la diversión,jolgorio y erotismodel pueblomexica,y

por consiguientecomo un símbolo de Xochipilli, el dios de los juegos, la danza,la
E

mímicay el amor.Tieneconnotacionessexuales,y por tantosimbolizaen algunoscasos

la potenciagenésica(Barney, 1975: 55). Perotambiéndebemosverlo en un contexto
a

ceremonial,comoadvocaciónde Ehecatí,dios del viento. Susatributossonespirales,y
signosde viento, comoel caracolmarino.

E

Bernardinode SahagúndescribeaQuetzalcoatlde la siguientemanera:

aunquefuehombretenianlepor dios,ydezianquebarría elcaminoa losdioses
E

del agua, y esto adivinabanporque antes que comienzanlas aguashay grandes

vientosy polvos, y esto dezían que Quetzalcoatl,dios de los vientos, barría los

caminosa los dioses de la lluvia, para que viniesena llover”. (Sahagún,B.,

1990: 11).
E
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Portanto las frecuentesimágenesde “monosdanzando”,en unaactitud queseha

interpretadocomo lúdica (Alcina, 1958)96 debemosverlas tambiéncomo rituales de

propiciacióno de invocaciónal viento. Se hace“danzar”, o másbien correr de forma

alocadaal mono (que presentauna expresiónde extasiado,con la lenguaafueray los

ojosdesorbitados,lo quenos induceapensarquesele suministrabaalgúnalucinógeno),

sele hacíamoverseparaatraeral viento, conla finalidadúltima de provocarlas lluvias.

Ademáses realmentefrecuenteencontrar,en todo el ámbito americano,al mono

asociadoa la trompetao caracolmarino,lo quedebemostambiéninterpretaren función

de esta relación con el viento, como propiciador de lluvia. Así, lo encontramos

representadoen culturascomo Mochica,o Chancay,o ya en territorio ecuatoriano,en la

Sierra Norte de Ecuador, en culturas como Cuasmal, donde son frecuentes las

representacionesdesimiosen ocarinaso instrumentosde viento en formade caracol.

(‘ontextoarqueológico

:

Los restos óseos de mono son realmente escasosen los yacimientos

arqueológicosecuatorianos,aunquesu iconografíaes muy rica y abundante.Se han

recuperadoalgunosrestosdeprimatede la familia Cebidaeen LomaAlta (Valdivia), y

de mono aullador (Allouata sp.) en Tolita (Tumaco-Tolita)y San Isidro y Pechinal

(JamaCoaque1), de Capuchino(Cebussp.)en Pechinal(JamaCoaque),ysin precisaren

Peñóndel Río.

En todoslos casospareceque estosrestoshan sido recuperadosen basurales,y

por lo tantosetratade restosde alimentación,yaqueel monoes,comohoy díaentrelos

gruposamazónicos,capturadocon estefin. Son las mismasespeciesque se plasman

iconográficamente,aunquefaltadael mono lanudo(Lagotrixsp.), y hayunacorrelación

entre las culturas en las que se encuentranestos restosde primatesy las que más

profusamentelos han retratado,especialmenteen la cultura Tolita, dondeademásel

primatese adornay viste con atuendosceremoniales,para conferirle ese carácterde

intermediariocon las divinidades.No pensamostampocoquesetratede dioses,sino de

sus mensajeros,y aunqueen la costade Ecuadorno tenemosconstanciadirectade su

asociacióncon el viento y la lluvia, estamossegurosde que los primatesdesarrollarían

capítulosfundamentalesen las ceremoniasde estetipo, asícomolas relacionadascon la

96

En el Museo de América de Madrid se conservauna pintaderade este tipo enfre las pintaderas
ecuatorianas,sin embargopensamosque se trata de un error de ubicación,puestoque tiene todos los
rasgosde lossellosmesoamericanos.
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fecundidad(recordemosque en Tolita y Tiaoneson frecuenteslas monasembarazadas

(Figura 49), y que en la estelamanteñaen la que apareceuna mujer perniabierta

(Figura 129).

3.1.9.-ELrcn~da.

Entrelos mayasy otrospueblosmesoamericanos,el ciervoeratenido como una

divinidad,asociadaalos cultivos y a la lluvia (Pohí, 1981).Paralos mesoamencanos,el

venadoerasímbolode la despedida,de la eternajuventud (por la caíday renovaciónde

su cornamenta),símbolode velocidad,e incluso del guerrero(Aguilera, 1985: 25). En
e

generalesconsideradoun animalceleste.Es uno de los principalesactoresen los mitos

decreaciónmayas,comometáforadel sol, y serelacionacon la fertilidad, ya queconsu
U

pezuñahendidacreólavulva de la mujer. Tambiénesusadocomo metáforade la cazay

del maíz;susangreen sacrificioconstituyeunaofrendacomúnparala lluvia y fertilidad
U

de los campos,y para el crecimientodel maíz (Petersonet al., 1990: 22; Pohí &

Feldman,1982: 295). —

Entre los mayaspostclásicosforma una pareja mítica junto con el pecari (en

tiemposcolonialessustituidaporel cerdo y la vaca),ambosmuy relacionadoscon la E

agricultura, y por ello sus huesosson especialmenteabundantesen los centros

ceremonialespostclásicos,asícomocuevasy cenotes(Pohí& Feldman,1982:299). —

En Perú, son frecuenteslas representacionesde venadosen forma de pajchas,

generalmentehembras,y muchasvecesen el momentodel parto(CarriónCachot,1955: a

78).Es evidentetambiénsuvinculacióncon la fertilidad,la tierra y los cultivos.
U

Como lahembradelvenadoparenormalmentegemelos,no esde extrañarqueel

venadoentre a formar parte de los rituales de purificación que describeÁvila en
E

Huarochiri(enMariscottide Górlitz, 1978:366), cuandonacengemelos.

ParaEcuador,no sabemoscuál pudo habersido su significaciónsimbólicaen
U

tiempos prehispánicos,pero nos puededar alguna idea el tipo de imágenesque

encontramosalo largoy anchodel tiempoy del territorio ecuatoriano.
a

Su iconografiacomienzaprácticamentecon el DesarrolloRegional (aunquehay

algúnejemploChorreratardío),pero dondemayornúmerode representacionesalcanza

esduranteel períodode Integración,especialmenteen la SierraNorte, donde también

existemayornúmerode evidenciasde su tratamientoritual. U

a
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Contextofunerario

:

Durante el Desarrollo Regional en la sierra norte el venadofue la principal

ofrendaanimalen las tumbas,comoseobservaen LaFlorida (LeonDoyon, 1988: 59) o

enJardíndel Este(verTerceraParte).

En el períodode Integración,en Ayalán, seencontróun cráneocon mandíbula

articuladade un venado(Odocoileussp.), en el interior de un plato colocado como

ofrenda de un enterramientomasculino, de un personajejoven, entre 25-30 años.

(Ijbelaker, 1981: 70). Es evidentequeenestecasono setrata de facilitar al difunto un

pocodecarneparael viaje o lavida en el másallá, comopodríasugerirla presenciadel

cráneosobreel plato, sino quedebemosinterpretarlomásbiencomo un “objeto” ritual,

comoun símbolo: el cráneo.Es probableincluso que,como partedel banqueteritual, al

difunto le correspondierala cabezay el restode los convidadosdieranbuenacuentade

las partes más carnosasdel animal. Tampoco pareceque en este caso podamos

generalizar a toda la cultura Ayalán, la presencia de cráneos de venado en

enterramientosmasculinos.Quizá, tambiénestévinculado a la profesióndel difunto:

cazador.

En la cultura incaicatambiénseencuentranmuestrasde entierroscon cérvidos,

al menosen MacchuPicchu, dondeapareceel pudu como ofrendaalimenticiade los

difuntos(Eaton,1968:63).

Contextoceremonial

:

En el contexto ceremonial de los túmulos de Valdivia 1 se recuperaron

numerososrestoscorrespondientesaun venado(Damp, 1988:69).

En la sierranorte,sehanencontradovenadosen tumbasde pozo, en las que el

animalerael objeto de culto ritual, y teníasus propiasofrendasy ajuares,incluyendo

huesosde camélidosy vasijas (Jijón y Caamaño,1988: 197). Sabemostambiénque la

caza de este animal era una importante actividad, y que incluso contaba con

especialistascazadores,pero pensamosque no setratade una ofrendapropiciatoriade

caza, sino que debemosponerlo en relación con lo que durante este período de

Integraciónestásucediendotambiénen México y Perú,en el que seconcibeal venado

como dentrodeun sistemade ordenacióndel mundoagrícola,comoun potenciadorde

la fertilidad (no sabemossi sedebea sufacilidadreproductiva,o a la simbologíade su
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cornamenta),y esposiblequeel sacrificiocon honoresde esosvenadosesténdedicados

a algunadivinidadagrícola,o inclusoa la tierra.

3.1.10.-AnimalesDomésticos

:

En Ecuadorlas alpacasfueron probablementeintroducidasen periodoincaico,

aunqueexistíanconanterioridadotros camélidosdomésticos,del tipo de la llama. Por
atanto no es de extrañarque las únicasreferenciasa la adoraciónde esteanimal se

encuentrerelacionadoscon el períodode ocupaciónincaica.Destacanen estesentidolas
U

vilcanas,de las que hemosfotografiadoejemplaresen el Museodel BancoCentraldel

Ecuador,y queCristóbalde Albornoz (1587)describe:
U

“Tienen otro génerodeguacasquellaman vilcas, queaunquela vilca es un género

defrutapon~oñosaquenasceyse da en los Andes(de) tierra caliente, de hechura
U

de una blancade cobre de Castilla, cúranseypúrgansecon ella yse entierrancon

ella las más provincias destereino, hase de advertir que unas Figuras como
a

carnerosde maderaypiedray tienenhuecocomo tintero (quesdondese mueleesta
vilca) seha deprocurarbusca>’y destruir. Llámaseel tintero vilcanay los adornan

y reverencian.Es esta vilcana hecha de muchasd(ferentespiedras hermosasy U

maderasfuertes” (Albornoz, 1967:22).

En el dorso de estaspequeñasimágenesde alpacasseencuentrael receptáculo a

paratriturar las semillasde la vilca, una especiede la familia de las leguminosas,la

a
Anadenantheracolubrina, que contieneuna substanciaalucinógenaderivada de la
triptamina.Pudetomarsede diversasformas:esnifada,masticada,disueltaen bebidas,o

u
pormedio de enemas,aunquelo másprobablees que semachacaraen estosmorteros
paraserinhalada.

U

Las alpacasactuaríanaquí como animalessímboloque facilitan el contactocon

el mundosobrenaturalal quese llega a travésdel consumode alucinógenos,comolo era
U

el guacamayo,que vimos en forma de mortero de piedraValdivia. En el caso de las

vilcanas,los camélidosseriantambiénlos espíritusprotectoresque facilitan el contacto U

conel otro mundo,parasolicitar lluvias, buenascosechas,saludparalos ganados,etc.

3.1.10.2.-La Llama. E

Su representaciónesmuchomásantiguaen Ecuador,que la de las alpacas,pues

seencuentranfiguritas en forma de estoscamélidosde largo cuello desdeel formativo —

U
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tardío. Aunque tambiénse encuentranretratadasen culturas de la costa(transición

Chorrera-Bahía),surepresentaciónesmáscaracterísticade la siena,donde,desarrollan

unapeculiariconografíaen la cultura Panzaleo,en la que los rasgosseconfundencon

los de un felino. El cuerpo se hace rechoncho,las patas se insinúan como meros

apéndices,la cabezaseredondea,antropomorfizándose,la bocaseabrey dejaentrever

las filas de dientes,sin colmillos, etc. Algo similar sucedenen la cultura Ciénagade

Argentina,(300-600d.C.) segúnBaraza,Garridoetal. (1987).

En Chavínpeseaque lamayorpartede los restosrecuperadoscomopartede la

alimentaciónestánformadospor llamas, ciervosy cuyes,estosanimalesno aparecen

nuncarepresentados(Burger,1992: 168).

Para el período de Integración,y la cultura Manteña,Saville (1909: 33-34)

comentala posibilidadde que las dos figuras encontradasen Jocay(Manta) y que se

exponíanen el patio de la CasaTagua,en forma de animal de cuerpopequeñoy largo

cuello, podríanser llamas, aunquereconoceque el parecidono estámuy logrado. Es

posible tambiénque estetipo de figuras de piedraseanlas que describenlos cronistas

habervisto en la región,como “dos carnerosnegros” (Zárate,1947: 465) y que otros

piensanquesonvenados.

Más importanteque sus imágenes,desdeun punto de vista ceremonial,son los

propiosanimales,quehanjugadocomo elementospropiciatoriosparalas divinidadesa

travésde susacrificiocomoofrenda,especialmenteenla culturainca.

Nuevamentela llama se vincula también al culto al agua. Esta relación se

encuentraen muchosde los mitosreflejadosen las crónicas,en los que sesugiereque

las llamassonhijas de las lagunas.Deestamanera,noesdeextrañarque el sacrificiode

llamastengalugarcuandolas lluvias escasean.A veces,no selas sacrificabaperoselas

“hacía llorar” privándolasde alimento,y atadasen la plazapública paraquela laguna,

su madre, trajera la lluvia (GuamanPoma, 1987: f.225,). Así es como lo explica

GuamanPoma:

se sacrificabana las huacasprencipalesydolosy diosespara queles embiasen

agua del cielo cien carneros-blancos-y atavanotros carnerosnegrosen la pía90

públicay no de dauande comerpara queayudasena llorar..” (GuamanPoma,

1987: £225).

597



InterrelaciónHombre- Fauna.

Segúnunacreenciade los indiosChinchay(Tschudi,1965: 131; Carrión Cachot,

1978: 23) las lagunassevinculana estoscamélidosal mismotiempo como creadorasy

creadasporellosy los pastoresinvocana las lagunasparaobtenermásganado.

Tampoconoshadeextrañarentoncesquegranpartede los objetosrelacionados

con la imagende las llamastengarelacióndirectacon el agua,como su cabezaen forma

de pajcha,o recipientepararealizarlibacionessobrela Madre Tierra, y con el fin de

fertilizar los campos,o de vasijasparacontenerlíquidos tambiénen fonna de cabezas
ade llamareproducidasde formabastanterealista.

ContextoFunerario

:

e
En la culturaAyalán los animalesdomésticosaparecencomo acompañamiento

de los difuntos. Si anteriormentevimos cómo a un hombrejoven se le asociadala
a

cabezade un venado,en estecaso, Ubelaker(1981: 62 y 70) describeun cráneoy

mandíbulade llamacomo partetambiéndel ajuarpero de personajesde sexofemenino
U

jóvenes.Esto noshacepensaren la existenciade un mismo ritual, asociadoa la cabeza

de unos animales,que para los varonesson especiesde caza, el venado, y para las a

mujeres,animalesdomésticoscomo la llama. Estamisma asociaciónes la que hemos

tratado de estableceren Cumbayá,en nuestras identificacioneszooarqueológicas, a

encontrandoque el venadoestáasociadoa la actividadmasculina,y la llama, como

animaldoméstico,estávinculadocon la actividadfemenina. U

Es muy probableque dichasasociacionesdeterminenel tipo de ceremonialde

U

enterramiento,en el sentidoquepararealizarel banquetefunerarioen el casodel varón
seha de emplearun venado,mientrasqueparael casofemeninosesacrificaríanalgunos

los animalesdomésticos.En amboscasos,parahacerparticiparal difunto de supropio

banquete,se le reservaunaparte,simbólicamentemásimportante,quecorrespondea la
E

cabezade estosgrandesartiodáctylos.
En todos los casosse colocanlos cráneosde los animalessobreplatosy en la

U

proximidadde la cabezadel difunto.

Surge una interesantecuestiónal respecto.Si las llamas estánvinculadasal

transportede mercancíasy al comercio ¿No es ésta una actividad masculina?.

Aparentementees más importantela concepcióndel pastoreo,realizadopor mujeres,

niños y también hombres, que la utilización en sí del camélido para los viajes

comerciales.Tambiénesposibleque esoscamélidosfueranutilizadosparaobtenerpelo a

U
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parala fabricaciónde textiles,perono estáclaroqueestosiempresevincule con el sexo

femenino. Por tanto, nuevamentetendríamosla asociación:Masculino-Venado-Caza,

frentea la asociaciónFemenino-Llama-Pastoreo.

Tambiénen la tumbaexcavadaporEcheverría(1988: 144) en Sarance,Otavalo,

se recuperaronrestosde camélidosen el relleno del pozo de la tumba, aunqueno

mencionaqueseencontraranestosanimalesformandopartedel ajuarde la misma.

Fí ContextoCeremonial

.

Los camélidosconstituyeronduranteel horizonte incaico el principal sacrificio

animal.Así los comentaGarcilasode la Vega,cuandodice:

“El sacrificioprincipaly el másestimadoera el de los corderos,y luegoel de los

carneros,luegoeldelasovejasmachorras”(Garcilasode la Vega, 1976: 77)

Y explicaademásporqué seelegíanlos sexos,las edadese incluso los colores

de los camélidos:

“Este primersacrificio del corderoprieto erapara catar los agílerosypronósticos

desufiesta...Para unoscasostomabansusagñerosen un cordero,paraotrosen un

carnero, para otros en una ovejaestériL que, cuandose dijere ovejasiempreha de

entenderestéril, porque laspariderasnunca las mataban,ni aún para su comer,

sino cuandoeranya inútilesparacriar” (Garcilasode la Vega, 1976: 50).

No vamosadescribirlos sacrificiosquesehacíanen el imperio incaico,queeran

muchosy variados,unosoficialesy otrosparticulares.Peronosquedamosconestedato

a cercadel sexode los animalessacrificados.Deestamanerapodemosinterpretarcomo

machoslas llamasjóvenesque sesacrificaronpara los enterramientosde las distintas

fasesdescritasen el apartadoanterior.

La forma de realizarel sacrificio y de descuartizara los camélidosva a dejar

diferentesevidenciasen el contexto arqueológico,lo que podría sugerirnostambién

distintastradicionesculturales.R. Miller (1977)ha realizadoun completoestudiosobre

la formade sacrificarllamasen la actualsierraperuana.

Paramataruna llama no sonnecesarioscomplicadosinstrumentos,uno de los

métodosaún empleados,y uno de los que practicabanlos incas es la Ch’illa (Miller,

1977: 198-200)queconsisteen practicarunapequeñaincisión ala derechadel esternón

e introducir lamanoparaarrancarlavenaaortaa la alturadel corazón,de estamanerael

animalmuererápido,no sufre, y toda la sangrequedarecogidaen la cavidadtorácica,

sin perderseni unagota.
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La camede los sacrificiosde animaleseraposteriormenteasaday consumida,

más aún tratándosede un banqueteritual. Los restosbien se quemaban,o bien se

enterrabandirectamentecon el resto de la basuradejadapor el ceremonial.Así debió

sucederen Pirincay,segúnnoscomentaBrunhset al. (1990: 226) quienesencontraron

pozosllenosdebasuraceremonial,incluyendorestosarticuladosde camélidos,e incluso

unajovenllamasacrificaday quemada,queReenterradacontresvasijas

En la Sierranorte los sacrificios de llamas y su deposiciónen las tolas son
a.

bastantefrecuentes,segúndeducimosde las excavacionesde Jijón y Caamaño,que

describeuna ceremoniade construcciónde una tola, que terminaríacon el sacrificio de
e

llamas, confirmado por los abundantesrestosde las mismas(Jijón y Caamaño,1920:

297), o los abundantesrestosde camélidostambiénrecuperadosen Cochasquí(Fritz &
e

Schoenfelder,1987: 145), o en los sitios de Sequamboy Socapamba,al norte de

Imbabura(Stahl, 1980y 1988),tambiénen contextosceremonialesde los montículos,o

•r.1,irnln,’n,lnrncnfr
0n hl ,,+ ~ n,,n+,-,-.,,,,
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falangesarticuladas,lo queindica el desperdiciode lapatadelanimalal completo. a

En la sierrasur, Fray Juande PazMaldonado(1991: 320) mencionaen 1582 la

existenciade sacrificios de llamasentrelos puruhaesen honoral Cerrodel Chimborazo, e

y de rebañosde estoscamélidosen las faldasdel mismo cerro, rebañossagrados,pues

no podíanmatarningúnejemplar,ni comerde lacarnede ninguna,bajoel riesgode que

el volcánenviaraheladasy granizossobrelos sembrados.
eTambiénse ofrecían como sacrificio pequeñasllamas realizadosen metal, u

otrosmateriales.Las llamasde platasonfrecuentesen las tumbasde épocaincaica.
U

3.1.10.3.-El Perro

:

Sobrela evoluciónbiológica de esteanimal, sus diversidades,su simbologíao
U

susrepresentacionesiconográficassehatrabajadopoco,y realmenteno sesabecuáleso

cuántasson las razasque existieron en el territorio ecuatoriano.Aparentementeal
e

menos,podemoshablardedos tipos (por no decir razas),unospequeñosy regordetes,

que servíanparala alimentación,y otrosalgomayores,utilizadoscomocompañía(si no a

parala caza).

Las evidenciasde perro en Ecuadorsonmuy antiguas,ya que los másantiguos U

encontradospcrtcnecenal período precerámico,en la Cuevadcl Chobshi (8.960-5585

a.C.). Sin embargosu iconografíano comienzaa hacerseevidentehastael período a

E
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Formativo Final, con la Cultura Chorrera.A partir del DesarrolloRegional hacesu

apariciónen el arte la imagende otro tipo de perro, de piel arrugada,y que debemos

poneren relaciónconobrassimilarestambiénen determinadospuntosdel Pacífico,lo

quepareceindicar algún tipo de nexo de difusión. El perro que sueleremedarseesel

llamado “perro desnudo”, que era criado para engordey obtención de came. Las

primerasreferenciassobresu aparicióncorrespondena México; son frecuentesen la

cultura Colima, de la costa Pacífica, acompañandoa los difuntos en sus descansos

eternos(Taylor, 1970: 166).Tambiéncomienzanaretratarseen lacostanorte de Peru.

El otro tipo de perro que serepresenta,tanto en Tolita como en Manteño,esun

cuadrúpedode patascortas,cuerpolargo, hocicoalargadoy puntiagudoy grandesorejas

erguidas,seguramentedemayortamañoqueel anterior.

Contextofunerario

:

A partir del formativo setienen evidenciasde restosde perrosen las tumbas,

como parte del acompañamientodel difunto, o bien formando conjuntos funerarios

individuales.

En Real Alto, cultura Valdivia, se encontraron3 enterramientosde perroscon

ofrendas,lo que leha sugeridoaJorgeMarcos(1988a:159)queeranempleadosparala

cazadel venado.En la culturaMachalilla, sitio OGSECh-20,en el río Verde,tambiénse

identificó el enterramientode un perro(Zeidíer, 1986a:107)

En un enterramientofemenino de Ayalán se encontró,próximo a la mano

derecha,algunoshuesosdesarticuladosde perro (Canissp.)(Ubelaker,1981: 63).

En la sierranorte,en la Toladel Aguacate,Urcuquí, tambiénfue encontradoun

enterramientode un perro (Jijóny Caamaño,1988: 54 y 63)

Según Almeida (1984) los cronistas nos comentan que los perros eran

sacrificadosen honorde los dioses.

En tumbasde personasde alto rango como el Señor de Sipán o en Machu

Picchu,tambiénseenterraronlos perros(Eaton,1968: 64), asícomo en el áreaMaya, en

Kaminaljuyuy otrasregionesmesoamericanas(Kidder et al., 1946: 155). Parecequeera

unacompañanteespecialparalos difuntos,y como seconsiderabaentrelos aztecas,una

ayudaparaelpasoal otro mundo.
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Contextoceremonial

:

Los perroshan servidode sacrificio en diversasculturas,pesea que en Ecuador

aún no estáclaro ningún ejemplo.Es posibleque esosenterramientosindividualesde

canesque acabamosde mencionar,seanen realidadentierrosde perrossacrificados.En

Telarmachay,Perú, ya en período formativo, se encontró un esqueleto de perro

encerradoen un saco de piel, bajo unaspiedras fundacionales(Lavallée, 1990: 27).

Tambiénel Telarmachayseencontróel entierrode un cachorrode escasosmeses,así
a

como la escápulade otro perro más con huellas de cortes,que parecehabersido

consumido(Wheeleret al., 1977: 101).
a

Mitologia ~ leyenda

:

En casitodaslas leyendasandinas,el origendel maíz estávinculadoa la acción
u

deun cánido.En Otavaloes un perro que tragaunasemillade oro y al defecarentreel

estiércol de las llamas de su dueño el pastor,permitirá el crecimiento del maíz; en
a

Bolivia es un zorro el que invitado a un banqueteceleste,y castigadopor su falta de

modales,caedesdelas alturas,serevienta,y de suspartesnaceránlas distintasplantas,

y a vecesinclusoel fuego(Buitrón & Buitrón, 1966: 63; Echeverríay Muñoz, 1988: 36;

Tomoeda,1982: 277). e

Similares asociacionesseencuentranen el áreaMesoamericana.En el códice

mayade Madrid, sepuedever al dios de la lluvia, con un perro,plantandomaíz(Pohí y

Feldman, 1982: 301). Entre los aztecasle asocian al fuego, porque es el único

supervivientede la destruccióndel sol porunalluvia de fuego, y segúnAguilera(1985: a

21) porque su mordisco causaardor y dolor como cuandouno se quema.Entre los
U

mayaserasímbolodel rayo, y como tal lleva una antorchaencendidaen la manoen el

códicede Madrid (Tudelade la Orden,1993:56).
U

El perro es el que ayudaa pasarel último río de las nuevecorrientesque hay

parallegaral otro mundo,a la región de la Muerte,y teníaque serde color “bermejo”
E

(CoronaNúñez,1960).

Casi podríamosdecir que el perro ha suplantadoen muchos aspectosa la
U

zarigfleya,pueslo encontramosasociadoal maíz, al fuego,y a la muerte.

3.1.10.5.-ELCi<y. U

Aunquelas imágenesde estepequeñoroedordomésticono sonmuy abundantes

en el territorio ecuatoriano,el cuy es un animalqueseha utilizado con frecuenciaen el

U
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sacrificio de los templos y en las ceremonias.En Colombia, en Cundinamarca,se

excavóun templo con gran cantidadde cráneosde cuy y de conejo,fruto de sacrificios

propiciatorios(Pulgar,1952:2). Veamosalgunosejemplosen Ecuador.

Contextoceremonial

:

En la Haciendade SanJosé,Jijón y Caamañoexcavóvariastolas,de las que una

sola presentabaforma redondeaday a la que atribuye una función ceremonialpor la

gran abundanciade restosde esqueletosde animales,incluidos cuyes,y de vasosrotos

(Jijón y Caamaño,1920:298). Segúnlas RelacionesGeográficasde Indias, (Jiménezde

laEspada,1965, II: 302)enLojasesacrificabancuyesal Sol y a la Luna.

En Urcuqui el mismo autor(Jijón, 1920: 147) recuperóunacabezade cuy a la

que habíantrabajado,recortandola partecorrespondientea la cara,y perforandodos

orificios junto al foramenmagnum,seguramenteparallevarlacolgada,comocontenedor

dealgúnobjetoo matena.

Finalmente,esde suponerque al igual quesehaciaen períodoincaico y sehace

en la actualidad, el cuy fuera un instrumento de adivinación y curación de

enfermedades.La lecturade susvíscerasseriaun mediode adivinación,y esposibleque

tambiénse le utilizara como receptoro absorbedorde enfermedades(Pulgar Vidal,

1952: 121; Estrella,1986: 232)

ContextoFunerario

:

En Caranqui,en algunasde las tolasseencontraronesqueletosde cuy dentro de

platoscerámicoscomopartede los ajuaresfunerarios(Larrea, 1972: 89). Tambiénson

frecuentesen Colombia,en contextosfunerarios,desdeel Precerámico(Correal,1989:

87). Sabemospor tanto que era un criadoparala obtencióndecame,sin embargo,su

sacrificiodebíaestarrestringidoalas ocasionesceremoniales.

En la actualidadel cuy esfundamentalparala familia indígena,sobretodo para

la mujer,llegandoel casode quela mujerqueno poseecuyesesconsideradahombruna

(Moya, 1985: 132).Estasituaciónesprobablequesereprodujeraen la antigUedad,y por

ello podríamosbuscaren los contextosfunerariosaquellasasociacionesentreindividuos

desexofemeninoy cuyes.

3.1.10.6-Etpuwanac.hacó¡j.

Es uno de los pocosanimalesdomesticadosy el único averealmentedoméstico

de Sudamérica.En el contexto funerariode Ayalán, Ubelaker(1981:131)mencionala
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existenciade unasasociacionesentrela faunay el sexo del difunto, entre las que se

encuentrala vinculación de personajesfemeninosjóvenes (25-30 años) con aves

(Cairina sp., Dendrocygnussp., Rallus sp.) y con ratones. Nuevamenteel sexo

femeninoestárelacionadocon las especiesdomésticas,entreotras.

En Mesoaméricalos patos fueron aves sagradas.En Colima la presenciade

vasijascerámicasen forma de patos, enterradascon los difuntos,debíasegúnPeterson

et al. (1990: 76) simbolizar fertilidad y renacimiento. “En la fiesta de Tlaloc, los
a.

sacerdotesse bañaban en el lago de Tezcocoe imitaban las voces de los patos”

(Aguilera, 1985: 69)
e

ContextoCeremonial

:

Si el pato domésticocomienzaa encontrarseen los yacimientosa partir del
e,

DesarrolloRegional no eshastael períodode Integracióncuando su difusión es más

amplia.En estacultura, en el sitio manteñode Loma de los Cangrejitos,JorgeMarcos
u

(1979: 7; 1981: 69-71)excavóuna estructurarectangularcon postes,sobreunatola, y

bajo uno de los postesrecuperóuna ofrendaformadapor los restosdel cuernode un

patomachacón(Cairina moschata)conun collarde lapislázuli.

También en el sitio manteñode Los Frailes (800-1100d.C.) se identificaron a’

restosarticuladosde aves,posiblementepatosdomésticosen varioscontextos

Contextofunerario: u’

Patosdomésticoshan sido identificadosen Ayalán, casi exclusivamentedentro

del grupo que se entierraen urnas(700-1730d.C.) y en todos los casospertenecena El

huesosde las extremidades(Hesse,1980: 139).

3.2.-El Ritualde enterramiento

.

a
Hemosestadoviendo en las páginasanteriorescómo ciertos animalessuelen

aparecerasociados,en los yacimientosarqueológicos,a los enterramientoshumanosy
U

otros queporsí mismoscomponenpartede un enterramientoritual. Es evidentequeno

podemoshacergeneralizaciones,puestoque los enterramientosen urnapresentanuna
U

serie de rasgosdistintos a los entierrosen posición extendida,y dentro de estos los

encontramosen nichosalargadoso en tumbasde pozocono sin cámara,enterramientos E

primarios,secundarios,etc.

U

U
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Pero, si en algo coincidenla mayoríaes en la práctica de un enterramiento

primario, dondeel cadáverpasael período de descomposición,para pasar,una vez

limpios de came,a enterrarlos huesosen sutumba definitiva. Algunos de los huesos

depositadosen las urnasde Ayalán, así como los entierrosdeCumbayá,estudiadospor

Ubelaker(1981 y 1990respectivamente),presentanmarcasde roedores,lo que sugiere

unaexposiciónal airelibre previaasu emplazamientodefinitivo. Tambiénlos restosde

esqueletossin ordenanatómicoexcavadosporJijón y Caamaño(1988: 50) entolasde la

Sierra norte, evidencianel rito de la segundasepultura.Los cadáveresestarían

protegidosde los buitresy otros carroñeros,aunquelos roedoresentraríanfácilmente.

Es posible que incluso se contara con una casa especialmenteconstruidacomo

pudridero y para la preparacióndel esqueleto,como en la costa,dondedice Miguel

Esteteque:

“Lo másnotableesque lasmezquitasdondesepultana los muertosusandedesollar

elcuerpoyquemarla carne...”(Estete,1985).

Estesistemaera el que se empleabatambiénen la Colombia, dondenos dice

GonzaloXimenezde Quesada:

en los temploshacen unascamasmuygrandesaltas, queocupanla una acero

del templo,yestono en todoslos templos,sino losqueestán diputadosparaesto;y

pónenseallí el dfuntoy horádanleel vientrey sácanlelas tripas e hincheseles

aquel vacío de tejuelos de oro y piedras preciosas,y envuélvenlosen muchas

mantas. Y así tienenuna infinidad de muertosen aquellostemplosdiputadospara

eso (Ximenezen D’olwer, 1963:425)

En otrasocasiones,eldifunto erasepultadodirectamenteen unatumbaprimaria,

o más bien un “panteón” familiar, puestoque al morir algún parientepróximo, era

enterradoen el mismolugar,desplazandohaciaun ladoel esqueletodel anteriordifunto.

Costumbrequeinclusosepracticabaen estesiglo en el Valle de los Chillos segúnJijón

y Caamaño(1988: 49),y queseevidenciaenel desordende algunasde las tumbasde la

Lomade los Cangrejitos(Alvarezy García,1995:30).

Peroveamoscon qué muestrasde fauna, secorrespondenlas distintostipos de

asociacionesrituales, dentro del contexto funerario, para lo que hemos establecido

varios grupos,las ofrendasde animaleso de suspartes,y las ofrendasde imágenesde

animales:
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* Dentro del primergrupo,seencuentranlos que formanpartede las ofrendas

del difunto, y podemosdividir a su vezen tres grandesgrupos, los que formanpartede

la alimentacióny los quesonutilitarios, de adornoo simbólicos:

Comorestosalimenticios,tambiénpodemosencontrara suvezdostipos:

a) porun lado los restosde animalesquehanformadopartedel banqueteritual

funerario, a cargo de los parientes del difunto, al que correspondeuna parte

simbólicamenteimportante: cabezade venado (en general podríamosasociarlasa
a.

entierrosmasculinos),cabezade llama (asociadosmásbien a entierrosfemeninos),tal

vez lasalasde patoo de otrasaves,cuyes,etc...
e

b) porotro ladoseencuentranlos restosde animalesquehan sido incluidos en el

enterramientocomopartedel “alimentoparael difunto”, parasuviaje al otro mundo,
U

o parasuvida en el másallá. Esto incluye tambiénpartescarnosasde ciertosanimales:

las extremidadesde los camélidoso venados,animalesenteros:cuyes,peces,aves,etc., —

posiblementepreparados(como las ofrendas encontradasen los enterramientosde

Atacames,queincluíanhuesosde animalespequeñosy de pescado). a.

Encontramosuna diferenciacióndel tipo de alimentaciónsegúnlos sexos,esta

vez,enla Sierranorte,dondeexisteunapreferenciaa laasociaciónde restosde venados a.

Qon entierros masculinos, y cuyes con entierros~femeninos. Igualmente la fauna

domésticamenor,con sentidoalimenticio,estávinculadaala mujeren Ayalán.

Según esto podemos ver que no sólo los animales son clasificados en
amasculino/femenino,sino también las partes del cuerpo del animal tienen esa

asociación.Así, los camélidossonpartedel ámbito domésticofemenino(cabezas),pero
U

formanpartede la alimentacióndel hombre(extremidades).Quizá tambiénpuedadarse

el casocontrario,el venadoesmasculino(cabezas),pero sucarnepuedeseringeridapor
E

mujeresde cierto estatus.Es posible queintervengannumerosasvariantesa la horade

estasasociaciones,talescomoel sexodel animal, la edad,el color del pelaje,el carácter
U

(en el casode animalesdomésticos,etc.).

Creemosquesetratade la evidenciade un ritual de enterramientoconsistenteen E

el sacrificio y decapitaciónde algunode estosanimales.La cabeza,cuyasimbologíaes

de gran importanciaen todo el áreaandina(por ejemplolas cabezastrofeonazcas...)se E

incluía en el enterramiento,mientras que el cuerno probablementeera cocinado y

consumidoen algún tipo de festín funerarioporlos familiareso allegados.

U
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* En cuantoa los útiles, adornosy objetossimbólicosenterradoscon el difunto,

destacanespecialmentelos fabricadosen las valvas de los moluscos.Se encuentran

prácticamenteen todas las culturas,tanto serranas,como costeras,bien incluyendo

especieslocales(caracolesterrestresen el casode la Sierra)o importadasdesdela costa

(principalmente Spondylus trabajado). En los enterramientosde Atacames son

especialmentefrecuentesStrombus, Spondylus,Múrex, Finctada mazatlánrica, etc.

(Barriuso, 1979: 246).En el sitio de los Frailes,Ann Mester (1990: 141) identificó el

posibleenterramientode un artesanode la concha,segúnsugierela presenciade varios

objetossin terminar.

* Finalmente,creemosquedebemosincluir en un grupoa partelos objetosque

encamananimales,como las botellassilbato chorreras,generalmenteencontradasen

contextofunerario,y quehansido interpretadascomo representacióndel “alter ego” del

difunto.

Notablesson tambiénlas ausencias,y por tanto es necesarioque tengamosen

cuentala presencia/ausenciade las distintasespecies:casi nuncaseretratanciervos(a

excepciónde la sierranortey de las escenasde cazade Jama-Coaque)y quizáson las

especiesmás abundantesen el registro arqueológicode todo el Ecuador;ni pecaríes

(salvo escasosejemplosmanteños),tapires,conejos(ésto si que es llamativo, puesel

conejoesuno delos principalesalimentosindígenas),o cuyes

El casocontranoestambiénllamativo, animalesque son tan frecuentesen las

plasmacionesartísticas, pero que casi nunca suelendejar sus restos óseosen los

yacimientos,como los primates,los búhos,murciélagos,etc.En estesentido,algunas

interpretacionesseñalana que se trata éstade una fauna sacralizada(Stockeret al.,

1980: 751)comparanla ausenciade cocodrilosen yacimientosde laculturaOlmecacon

la costumbrede ciertosgruposindígenasdeNorteaméricade preservarsus restosde los

perrosy deotrosanimales,paralo cualcolocansushuesossobreun árbol, los arrojanal

no, etc.

Hemosvisto cómo los animales“pensadosen términosdelmundosocial”, como

diríaLevi-Strauss(1965: 120), sedisponenporparejasde opuestosenfrentados,dentro

de los mitos (felino-zarigíieya),(zorro-conejo),(venado-llama),(llama-cuy), (venado-
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conejo),(águila-búho),(jaguar-águila),etc. Todos se distribuyenen categoríasbinarias,

corno opuestosp~rn complementarios,y personificanaspectosextremosde la vida,

segúnlas propiascostumbresque el animal demuestraen su hábitat. Así, el jaguares

nocturno,comoel búho o la lechuzay los murciélagos,y éstosseoponena animales a.

diurnos comoel águila, los camélidos,etc. O, segúnotrasclasificaciones,el venadoes a

la naturaleza en estado silvestre lo que los camélidos al espacio culturizado,

domesticado.Cadauno de ellos desarrollasus particularidadesen una seriede mitos,
a.

que a su vez, dan pie parael cumplimientode los ritos o ceremoniasque ratifican o

celebranesosactos.Mito y rito sehayanestrechamenteentrelazados,el primero hace
mt

referencia a otro tiempo, otros mundos anteriores, mientras que el rito es la

‘‘representación’’de esosmitos.
a

Noshemospercatadoademásde laexistenciade un simbolismoreiterativo,de la

repeticiónde unospatronesbásicos,aunquelas especiesa representarvaríen,y es que

las necesidadesdel serhumanosonsiempre,en todaspartesy en todas las culturas,las

mismas.Todos los animalesse relacionancon los elementosde la naturaleza,como a

podemosver en el cuadroque mostramosa continuación,y muy especialmentehemos

demostradoqueseencuentrandirectao indirectamenterelacionadoscon el culto al agua a

yconel_ciclo agneola,la fertilidad etc

Hemos elaboradoestecuadro para observarcómo se enlazanalgunos de los U

elementossimbólicosmásfrecuentesen la mentalidadnorandina.De tal maneraque,
U

segúnse apreciaclaramente,se constataun ámbito o una parte femenina,en la que

habríaqueincluir todo lo relacionadocon la noche,el aguaterrestre,las cuevas,ciertos
U

reptilesprimigenios,coloresrelacionadoscon el verde,la lluvia fertilizadoray por tanto

los vientos que la anuncian;y por otro sus opuestos- complementarios,que deben
U

contemplarsecomoel mundomasculino,e incluyen al felino, las lluvias torrenciales,

todo lo vinculadocon la sangreo los sacrificiosen los que éstase derrama,etc.Porun
E

lado la Creación y por otro la Destrucción.Y estamisma clasificaciónpodríamos

aplicarla a todos los aspectosde la cultura, como las actividadeseconómicas,donde

encontramosque las agricultura(en relación con el agua, libación, verde, etc) sería

femenino,poroposicióna la caza(sangre,sacrificio,rojo, etc) del ámbitomasculino. —

u

U
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CATEGORÍASBINARIAS: OPUESTOS/COMPLEMENTAMOS

EEMEN~:

SERPIENTE

MASCULNO

.

JAGUAR (Vertebrados)

GUACAMAYO VERDE/AZUL GUACAMAYO ROJO
QUETZAL

AGUA SANGRE (Líquidos)

VIENTO/RIO/AGUA TRUENO/TORMENTA!
TERRESTRE AGUA CELESTE

LUNA

NOCHE DÍA

VERDE/AZUL

TURQUESA/JADE!
ESMERALDA

PLATA

LIBACIÓNIPAJCHA

STROMBUS

(Elementosatmosféricos)

SOL (Planetas)

(Ciclo)

ROJO (Color)

OCRE (Piedrapreciosa)

COBRE/ORO (Metal)

ESCARIFICACIÓN! (Ceremonia)
SACRIFICIO

SPÓNDYLUS (Moluscos)

Hemosdejadoparael final de la lista, a los dosmoluscosmásconocidos,puesto

que creemosque hay una inversión de roles. A lo largo de la segundaparte,hemos

podido vercómoel Strombusserelacionabacon el viento, y lapredicciónde las lluvias,

por tanto, deberíaincluirse en el primer bloque,pesea que ya dijimos que ésteera

femenino.Lo mismo,a la inversa,sucedeconel Spóndylus.Sin embargo,laasignación

másfrecuenteeslacontraria(strombus=masculino;Spóndylus=femenino).

(Aves)
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Podemosconstatartambiénestaintensavinculación simbólicacon el aguay la

fertilidad, queademáshemostratadode poneren relacióncon otroselementosnaturales,

especialmenteanimales,tanto en lo referentea invertebrados(el spóndylus),como los

reptiles(serpientesen relaciónconel aguaterrestre),felinos (como señoresdel clima y

distribuidoresdel agua, incluso del aguaen exceso,de las tormentastropicaleso de

granizo),la zarigtieyay el coatí (tambiénen relacióncon la fertilidad de los cultivos, y

especialmentedel maíz, aunqueformandocomplejosmitos civilizadores),los primates

(que como elementosrelacionadoscon el viento, prediceno atraenla estaciónde las

lluvias, conocimientoy necesidadbásicaparael inicio de los cultivos), y en fin, así
a

hastalos camélidosdomésticos,como hijasmismasde lamadrede las lagunas,hijasdel

agua.
a

Estos seres“naturales”, son símbolos o emblemasde ciertos elementos,en

algunoscasosconformanentidadessuperioresque podríamosdenominardivinidadeso
a,

iI~IUi ~a flhiLit,O a ~ Nlaomnc a,, a - iaJi~jrinc 1bárnror .,,h~ a s~ag1ar,. ~~
1~0~..idiagra’r qu~.. fl~Lrazado“que mostramosen

la páginasiguiente,cómo se distribuyenestosseresnaturalesy cómo se forman los
e

seresmíticos a los que hacíamosreferencia con anterioridad.Tomamos los tres

elementosprincipales(agua, aire y tierra), y cadauno de ellos lo dividimos en sus

componentes(ying/yang;hanan/hurin...)opuestos/complementarios.Así, en el elemento

aire (o cielo) encontramosdos constituyentesesenciales,el cielo diurno y el cielo m

nocturno(día y noche;sol y luna...),a cadauno de los cualescorrespondeun animal-

emblema(al cielo diurno le corresponderíael águila, u otra falconiforme, y al cielo

nocturno los búhos y lechuzas,y en algún caso murciélagos,pero siemprecomo

animalesvoladores,queson los quedominanestemedio).En el otro vértice tenemosel

agua,a su vez dividida en aguaceleste(lluvia) y aguaterrestre(ríos, lagos...).Aquí es
U

más complejo asignarun único símbolo o emblema,puesen unasregionesel jaguar

cumpleel papel de aguaceleste(aunquesea en su vertientedestructora),y en otras lo
E

hace la serpiente (cascabel)o la rana; mientras que el agua terrestresuele estar

simbolizadopor un gran reptil (caimán,o serpientesdel tipo de la anacondao boa).
e

Finalmente,el tercerejelo componeel elementotierra,endondevolvemosaencontarla

división entre lo superficial y lo subterráneo(el inframundo), y animalesasociados, —

comoelementosde tierra (serpienteso reptiles).A vecesseproducencombinacionesde

estos elementos,que simbólicamenteseexpresanpor la mezclade los rasgosde los U

u
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animales-emblema(así vemosque entreaire y agua,tenemosal águila+jaguar,o entre

airey tierraal águila+caimán;o entreaguay tierraaljaguar+serpientes,etc. Todos ellos

sonahoraseresmíticos,porqueconjuganlos poderessobrenaturalesde la combinación

de los elementosque los hancreado.Peromásaún,la combinación,simbólicasiempre,

de todos estoselementos,conformaunadivinidadsupremacreadora,asociadaal aguay

a la fertilidad.

El líquido vital esel agua,y los sacrificiosde animales,e incluso los sacrificios

de sangre,tienencomofinalidadúltima la de agasajaraestasdivinidades,y propiciarasí

la llegadade las lluvias fertilizadorasquepermitengerminarlos granosen el senode la

tierra. No es de extrañar entoncesque muchos de los rituales religiosos, según

observaronlos cronistas del siglo XVI en las costas ecuatorianas,incluyeran el

sacrificiode animales,como veremosacontinuación.

3.4.-Religióny Culto

:

Aunquetodos los serescreadosporel pensamientoreligioso americano,y en el

Ecuadorprehispánicoen particular,tenganestafinalidadúltima relacionadaconel agua

y la fertilidad, cadauno de ellos se hace cargo de “señorear” sobreun aspectodel

universoo del mundo(el día, el aguade lluvia, la tierra, la noche,las montañas,los

cursosde los ríos, el mar, la caza,etc). Más aún,como hemosvisto, la combinaciónde

esos seressobrenaturales,ha creado otros, cuyas imágeneshan sido denominadas

“monstruos”por los investigadores,que son aún más poderosos,pero queno siempre

sondivinidades.(Creemosquesólo sedivinizanaquellasespeciesquehanido sufriendo

unprocesode antropomorfización,comoeljaguar,el mono,y algunasotraspocasmás).

En todoscasos,lapresenciade rasgosanimales,estáhaciendoconstarla superioridadde

ese ser.Un personajeantropomorfocon serpientesesun chamán,esdecirun hombre,

pero si el personajeengulle, vomita o conviertesus extremidadesen serpientes,es ya

unadivinidaddel agua,unaespeciede Tláloc norandino,tal y comovimos en múltiples

representacionesde la culturaBahía.

A partirdel trabajodesarrolladoparaestatesispodemoshablarde las siguientes

‘‘entidadesde adoración’’quetienenunarepresentaciónzoomorfa(novamosa describir

otros dioseso “huacas”naturales,como astros,montañas,árboles,lagunas,etc, aunque
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pareceque era comunes,y en especial la reverenciaal Sol y la Luna, que a veces

tambiénfueronpersonificadospordeterminadosanimales):

- Divinidad de las Tormentas (masculina,con base biológica en el jaguar),

acompañadode una divinidad menoro mensajero,(tambiénmasculina,desarrolladoa

partirde la iconografiade felinos menores).Se expandeespecialmenteen el Desarrollo
a.

Regional,teniendosu centroprincipal, su santuariocabecera,en la Tolita. Tambiénse
encuentraen la SierraNorte, a travésdel otro tipo de felino (Felis colocolo), igualmente

e.

ligado a la fertilidad, aunqueaquí no parececonstituiruna divinidad (ya que el animal
esrepresentadode forma naturalista).Esta divinidad de las Tormentas,constituyela

a
entidadprincipal de la culturaTolita, que serádesplazadaporel empujede la divinidad

Tláloc deBahía,retomandofuerzanuevamenteal final delPeríodode Integración.
a.

- Divinidad delFuegoy delMaíz (masculina,con basebiológicaen la zarigtieya,

el dios viejo, que se encarnacomo un anciano). Puedeseral mismo tiempo dios del

maíz y del fuego, o tratarsede advocacionesdiferentes.También lo encontramosen

todala costa.Creemosque la simbologíaoriginal de la divinidad de la fertilidad de los

cultivos se gestó en el Formativo Fin’al con el coatí, y se fue extendiendohacia

Mesoaméricay andes,pero, por algún motivo (contacto con otra cultura oriental, o

cambiocultural interno).lazarigúeyast~stituy~ a1~coatí_enel ámbitod~l Pacífico en esa

función, y ademásejercecomo héroecultural que robael fuego. El simbolismode esta

nuevadivinidad seva haciendomás complejo,pero a pesarde su enormeextensión

(desdecentroaméricahastael sur del áreaandina),mantieneun aspectoexterior muy

similar, lo que nos sugiereque habíasufrido pocoscambiosy que éstosafectabanpor
U

igual a todaslas regionesdondeexistíasuculto. Estadivinidadzarigtieyaestáasociada

al complejolunar,y conformaríaunaparejade oposicióncon el sol nocturnoencamado

porel jaguar.En las fasesculturalesfinalesde la sierraecuatoriana,segúnseapreciaen

algunos mitos, se ha utilizado en este mismo sentido al perro, con seguridadpor
U

influenciade culturasde los AndesCentrales,difundidasapartir de la invasiónincaica.

- Divinidad de la lluvia, (conbasebiológicaenserhumanoal que sele añaden

rasgosde reptil-serpiente).Según podemosver en algunas representacionesBahía,

podríahaberuna divinidad masculinay otra femenina.Se tratadaen amboscasosde

U

U
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diosesde la lluvia, similares,si no sonlos mismos,quelos Mesoamericanos(Tláloc)97.

Creemosque estadivinidad formadaen la costasurdeEcuador,va suplantandoal dios

felino de la costanorte,y seguramenteabsorbiendomuchosde susrasgosmíticos.

- Divinidad femeninade la Tierra (combinaciónde mujery reptil, posiblemente

serpienteo caimán).(Figura 60c) Muy probablementees la diosade la muerte.No hay

muchosejemplos,pero suelemostrarsecon cuerpode mujer, y el rostro con hocico

cuadrangulary ojos de reptil, y unatiarao diademaalrededorde la cabeza.

- Divinidad del Maí (masculino?con basebiológica en el tiburón), que sólo

hemosconstatadoen Tolita y quereconocemosen las imágenesde tiburonescubiertos

con tiaras.Cadaprofesiónadorabaaun animalparticular,así, ademásdelas divinidades

comunesparatodos,quepudieronserlas que acabamosde mencionar, “tenían cada uno

otrasparticulares,segúnsutrato u oficio en queadoraban;lospescadoresenfigurasde tiburones,y los

cazadoressegúnla cazaqueejercitaban” (Zárate,1947: 518).

Nos dice Garcilasode la Vega, que existíaunagranuniformidaden la culturay

“una mismaidolatría; adorabanla mary lospecesqueen abundanciamatabanpara comer, adoraban

tigresy leones,y las culebrasgrandesy otrassabandj/as,comose les antojaba“, ademásde Umiña,

unagranesmeralda(Garcilaso,1976:223).

- Seresmíticos superiores(que no debenserconsideradoscomo“dioses”): se

trata de las combinacionesde felinos, águila y caimáno serpiente.Estos seresno

interactúande formadirectacon el serhumano,pero susaccionessí tienenconsecuencia

en la vida de éstos últimos. Son, como hemos visto en Tolita (ver PrimeraParte,

capítulo 4.2.3.9): el Grifo (combinaciónde Felino + Águila), o los dragonesque

entremezclanrasgosdeFelino+ Reptil, o Águila + Reptil. Estosseresson los dueñosde

determinadoselementos,o señoreanhitos geográficosde relevanciamítica, como islas,

cuevas,fuentesdeagua,etc.

Algunos de estosseresllegarána convenirseen divinidades,como la serpiente

emplumadaen México, que realmenteno es más que uno de estos “dragones”, que

combina cuerpo de reptil, rostro de felino (quizá los investigadoresno se hallan

percatadoanteriormente,pero queno haymásquecontemplarla nariz de Quetzalcoatl,

Las semejanzascon el áreaMesoamericanafueron ya anotadaspor JorgeMarcos (1986d:207), en
relación con tres divinidades: Quetzalcoatl, Tláloc y dios del Fuego. Aunque disentimos de sus
atribucionesiconográficas,ya que segúnadmite dicho investigador,la insigniasdel dios de la lluvia
derivandela utilización ritual delSpondylus.
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paraver la típicanariz de un felino), y cuerpoemplumadode ave.Combinapues,como

los dragonesquemencionamosenEcuador,elementosde los tresgrandesseres(felino,

reptil y aves)y detodos los elementosde la naturaleza(aire,agua,tierra y fuego).

- Otrosanimales,sobretodo avesperotambiénalgunosmamíferos,quetansólo

seríanmensajerosde las grandesdivinidades,comoguacamayosy venados,asociadosal

Sol y a los cultivos, las lechuzasvinculadasa la lunay la noche,los pelícanosasociados

al mar,felinosmenoresen relacióncon la fertilidad de la lluvia, etc. Eranreverenciadas

comomensajerasperono consideradasen sí divinidades.

Estaspodríanser, demaneramuy general,y sobretodo en el áreade la costa
mt

desdeel periodo de DesarrolloRegional,paradonde tenemosmayor información, las

divinidadesprincipales.Ahora,podemosver los lugaresen dondese les rendíaculto,
E

siguiendo ya las informacionesde los cronistas, y tratar de comprobarsi estas

iconografiassemantuvieronhastael períodode contacto.Como las informacionesson

másexhaustivasparaal Ara’~ 4o4o ruítllro Monteña,nocrrntr~remn~ ~ en esta,pero

tratando de generalizarcuandopodamos.Para facilitar la comprensiónde lo que

queremosdemostrarvamosa dividir las informacionesen tres apartados:los templos,

las imágenesde culto y los sacrificioso ceremonias.

* Los Templos

:

Eran construccionescuadrangularescon tejados a dos o cuatro aguas

(seguramentela mayor parte de las maquetasde casas del Desarrollo Regional,

especialmenteTolita y JamaCoaque,son representacionesde templos). Siguiendo a —

Zárate(1947:465) sabemosque los templosteníanlas puertasorientadashaciael Estey

quesecubríaeseúnicovanocontejidosde algodón. E

En ocasiones,los templosno sonconstruccionestan estables,sino santuarios

construidoscon telas,a modo de tiendasde campaña.Así nos lo explica la Relación

Sámanocuandocomentaque enunaisla98junto a los pueblos,que acabade mencionar

u

~ Estaisla, no poblada,se ha identificadocon la isla de SantaClara. Pero,estano se encuentra,como U

dice la relaciónSámano,junto a los pueblos,sino en medio del océano.Porotro lado, los indios que
llevabaPizarro, capturadosde la famosa“balsade Salango” identificaron inmediatamentela isla, por lo
que deberíatratarsede la isla de la Plata algomásalejadaque la de Salango(que estámuy próximaa la

Ucostay severíanal tiempo).La confusiónsurgeal señalarSámanoque los indioserande Tumbez,porlo
que su tierraentoncesseríael nortede Perú,y la islajunto a los pueblospareceriaserSantaClara. Cieza
(1984: 241)despuésde describirla isla de la Puná,dice quehayotra isla pequeña“que confinacon¿sta,
la cual llamande La Plata” dondeexistia tambiénun santuarioy hacíansacrificios.Peroquecuandola
describe,seencontabaya abandonada.Estocontribuyea aumentarla confusión.
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(Salangome,Tusco, cerapezy Qalango,que conformanla alianzamanteña)“tienen una

casadeoración hechaa maneradetiendadecampo, toldadademuyricas mantaslabradas,a do tienen

laymagendeunamugercon un niño en losbraQos (Sámano1985: 182).

A estasestructurasbásicas,en el exteriorseleañadíanelementosquehacíanlas

vecesde insigniaso propagandadel tipo de culto o divinidad asociada.En algunos

templos:

“especialmenteen los pueblosque llaman de Pasao, en todos los pilares delIos

teníanhombresyniñoscruc(ficadosloscuerpos,o los cuerostan bien curadosque

no olían mal, y clavadasmuchascabezasde indios, quecon cierto cocimientolas

consumen,hasta quedar como un puño...““En un pueblo desta provincia, que

llaman Caraque,teníansobrelaspuertas de los templosunasfiguras de hombres

con una vestiduradela mismahechurade almáticadediócono”(Zárate,1947).

Parala zonaserranacontamoscon menostestimonios,aunquepertenecientesa

estemismo períodode Integraciónsehan excavadoalgunastolas ceremoniales,como

Cochasquí,El Quincheo Puntiachil(de la que analizamoslos restosóseos).Sobrela

cima de talestolas sedisponíanalgunasconstruccionesredondeadas,de las que aún
99

pudoverenpie los restosAntonio de Ulloa, o Caldas
* Lasimágenes

:

En el interior de cadatemplo sedisponíanlas imágenesde las divinidades,que

en la mayorpartede los casos,ajuzgarpor los comentariosde los cronistas,mantenían

un aspectozoomorfo. Así, Zárate(1947) nos comentaque en el templo existíandas

figurasde bultosde “cabronesnegros”y de “grandessierpes”en que adoran.

Por su parte,G. Benzoni , que pudo entrar en un templo en Charopotóen el

mismomomentoen que celebrabanunaceremonia,nosdescribede primeramanosus

impresiones:

“entré en el templo..Pude ver un ídolo de barro en forma de tigre... (Benzoní

1985: 311).

Parael áreadePuertoViejo, Cieza(1984:222)tambiéndescribela existenciade

imágenesde felinoscomoprincipal divinidad.

“Y para hacer estas cosasteníansus atamboresy campanillasy ídolos, algunos

figurabana maneradeleón o tigre en queadoraban” (Cieza, 1984:245).

99

Sobre los “santuariosy lugaressacros” en la SienaNorte de Ecuador,presentamosunaponenciaen
1990 enel CongresoInternacionaldeAmericanistas,celebradoenNuevaOrleans.
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En otra parte,Ciezanoscomentaque seofrecía la sangrede los sacrificiosde

llamas,comoya vimos en PuertoViejo, asusídolos(Cieza,1984: 81).

Ademásde estasesculturaszoomarfasde piedra(¿o cerámica?),PedroPizarro

(1986: 19) añadela adoración a otros “ydolos de palo y por mandato del ynga el sol”.

Esculturasde maderade guasangoque ya hemoscomentadoque erancomunesen los

cerrosdel interior deManabí.Pero,¿porquépormandatodelInca?¿Y dónde?

Un comentariocuriosodeCiezasobrela isla de la Platanosayudaa sostenerla
mt

hipótesisde queexistíandos figurasprincipalesdentrodel templo,cuandoserefiereen

plural a las imágeneso figuras dentrodel templo.El mismodato, aunquemencionaque
e

setratade dos “cabrones negros” nosproporcionaZárate.En númerode dos, en estecaso

refiriéndosea las conocidasfigurasdepiedraantropomorfas,nos advierteZárate(1947:
a

465) que fueron vistas por los españoles “dos Figuras de bulto” (talladas

tridimensionalmente)de los gigantes100,un hombrey unamujer. Con todaprobabilidad

raraf,araolnr.ncr,,1f,,rnrAan4aA,.n ~o~- L~ii.fl%. a Iao ~3~uiLMIao U~ jJJA..ula, tAJIIIU la UU Jal’ LflJIUIIUUII.

* Las Ceremonias

:

Del mantenimientode estostemplos seencargabanlos sacerdotes,como nos lo

indicaclaramenteCiezadeLeón, paraPuertoViejo:

“Sus sacerdotesteníancuidado de los templosy del servicio de los simulacroso

ídolosquerepresentabanla figura desusfalsosdioses,delantede loscuales,a sus

tiemposy horas, decían algunoscantaresy hacían las ceremonias...” (Cieza,

1984: 221). a

La músicaeraunapartefundamentalde estasceremonias,y aunquesecomenta

de pasada,en todaslas referenciasetnohistóricasencontramosel comentarioa cercade U

cánticosy música.Porejemplo,el mismocronistaBenzonidice:

“Llegué un día a un pobladollamado Charapotó,yoí quelos indiosse encontraban

en el templo haciendosus sacrificios. Al oír tocar los tamboresy escucharsus

cantos,deseosodever lo queocurría entréen el templo.Pero, en cuantomevieron E

los sacerdotes,me expulsaron airadamente, casi escupiéndomeen la cara.

(Benzoní,1985: 311). E

El culto consistíapor lo tanto en cánticosy ceremonias,pero la parteprincipal

del ritual radicabaenel sacrificio de animales,conderramamientode sangre,algo en lo u

~ Éstos gigantes,comentamosanteriormenteque segúnla tradición derivadade la observaciónde
huesosde mastodontes,habitaronen la Penínsulade SantaElena. No teníanmujeres,y perecieronpor
castigodivino’.

u
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que parecencoincidir también todos los cronistas.Dice el gran observadorque fUe

CiezadeLeón:

“En los temploso guacas,queessu oratorio, les daban a los queteníanpor dioses

presentesyservicios,ymatabananimalespara ofrecerpor sacrificio la sangrede

ellos...” (Cieza,1984:222).

Los sacrificios de los que nos hablaconsistíanen ofrecerla sangrede algunos

animales,avesy a vecesesclavosde guerra,a los ídolos. Paraello existíaen el templo

unazonareservada,“delantede los altares” (Cieza,1984:240); poraltarprobablemente

serefiere a el lugardonde,al pie de los ídolos, depositaranlas ofrendas.Dice también

este cronista observadorque los templos los tenían en zonas ‘ocultas y escuras’,

posiblementeencuevas,cuyasparedesestabanllenasde ‘~pinturas horribles”.

¿Cuáleseran las especiesde animales más frecuentementesacrificadas?

Nuevamente,según deducimosde los comentariosde los cronistasque presenciaron
101estasceremonias,se ofrecían dos tipos de animales:pavas (aves en general,pero

sobre todo pavas silvestres), a la divinidad felínica, y camélidos a la divinidad

antropomorfade la “maternidad”,o a la imagendel camero(los dos cabronesnegros

que decíaZárate) y a las divinidadesde la Sierra(tanto al Sol, como a los grandes

volcanes).Por otro lado, tambiénseinmolabansereshumanos(aunqueestepareceun

sacrificio excepcional,pues Cieza(1984)mencionaque lo hacencuando los señores

están enfermos.Lo común, para la ceremoniacotidianadebía ser el sacrificio de

animales).

Pero,¿conqué fin seacudíaal templo o al santuario?Quizádebiéramoshacerla

distinción entreel temploy el santuario.Al santuarioseacudeen peregrinación,como

en todaslasculturasdelmundo,con el fin de solicitarun favorpersonalde la divinidad,

quebienpuedeserla curaciónde unaenfermedad,laconcesiónde unhijo, la predicción

del futuro, la fortuna de un viaje, etc. De ahí que seentreguenexvotos,que representan

el cuerpodel enfermoo de la parteafectadaparala curaciónde enfermedades,y que

tambiénse hagansacrificios de sangrepara agradara la divinidad, generalmentede

camélidos“cada cierto tiempo” en el famososantuariode la isla descritopor Sámano

(1985: 182).

dospavosy otras avesque tenían dispuestaspara sersacrificadasante susdioses.No excluyo

que tuvieran tambiénalgúnjoven,comoessucostumbre,peroyono lo vii” (Benzoni,1985:311).
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Pero,en los templos,serealizanlos sacrificiosde animalesa las imágenesque

tienenen templosy huacas,con el fin de agasajaro tenercontentaa la divinidad. A

estasimágenesles quemabanmaderasaromáticasy también les ofrecíansacrificios de

sangre (seguramenteotras especies,por ejemplo a la divinidad felino las pavas

silvestres).Parael períodode DesarrolloRegionalsehan identificado,sobretodo en la

culturaTolita, hermososincensariosde cerámica,algunoscon baseen formade felino. E

Parael períodode integración,en la Cultura Manteña,quizá los incensadosseanlos

llamadoscucharones,similaresa los queportabanlos aztecas. mt

* Creenciaen elmásallá

:

e

La creenciaen un “Paraíso” o una vida en el másallá vieneconfirmadano sólo
por la presenciade los ajuaresen las tumbas,sino tambiénporel explícito comentario

e
de Cieza de León sobre el sacrificio de personasy enterramientode bienescon el

difunto,entrelos manteños

“teniendo ellos que haciéndolo así guardaban sus religiones y cumplían el

mandamientodesusdioses,y iban a lugar deleitososy muyalegre, adondehabían
u’de andar envueltosen sus comidasy bebidas,como solían acá en el mundoal

tiempoquefueron vivos” (Cieza, 1984:223).

La ceremoniade enterramientoen los pozosfunerarioseraprecedidade un gran

baileconmúsica(Cieza;1984:230).

Cuandolos incasintentanconquistarla zonaseestablecieronen “una isla cerca

de Puna” (E. de Gómaraen Garcilasode la Vega, t. II, lib.VI, cap.II: 13) que nosotros
e

creemosque debetratarsede la isla de SantaClara,lo que evidenciaríala importancia

del santuariopreincaicoen el lugar. Allí construyenun jardín de plata y oro (Zárate,

1947: 466), al estilo de los queteníanen Cuzco.Ciezaesquien noshacepartícipesdel

motivo de la importanciareligiosade la isla de SantaClara,puescomentaque, a pesar U

de que allí no habíapoblación,ni agua,ni leña, “los antiguosde la Puná teníanen esta

islaenterramientosdesuspadresyhacíansacrWcios”(Cieza,1984: 82). U

U

U

U
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4.- SISTEMA ECOLÓGICO

.

Comentábamosenel capituloanterior la interrelaciónhombre- faunadesdela

perspectivadel SistemaCultural,esdecirtomandocomo agenteactivo de dicharelación

al hombre.Esteerael aspectoprincipalatrataren nuestratesis,perono queríamosdejar

de mencionarlas consecuenciasque dicha acción había tenido sobre el Sistema

Ecológicoo Natural,así como la existenciade laotra líneade esarelación,la quetiene

como agenteactivo al animaly queinterrelacionaconel ámbito cultural,generalmente

parabeneficiarse.

4.1.-Consecuenciasdela acciónhumana

:

El hombreha ido alterandoel medio en el que vivía paraadaptarloa sus propias

necesidades.De estemodo ha talado e incendiadolos bosques,con la finalidad de

ampliar sus camposde cultivo, que iba rotando cadapocosaños,ha represadoy

redirigido cursosde agua,inundandoáreasantesmássecas,o desecandopantanos.Con

todo ello hacontribuidoala degradaciónde los ecosistemas,interrumpiendolas cadenas

alimenticias,al favorecero perjudicarla reproduccióndeuna especieanimal o vegetal,

llegandoincluso al exterminiode otras.En fin, con la acciónhumana,con la irrupción

de laculturadelhombre,el medioambientesehavisto amenazadode formamásdirecta

y másintensaprogresivamente.Veamosalgunosejemplosde ello.

El avancedel cultivo agrícolay la necesidadde terrenos dondepracticarlo

provocó la colonización progresivade los bosques.El sistema de cultivo de roza,

conocidotambiéncomo tala y quema,consisteen el derribo de la vegetación,y el

posteriorquemadode las mismasparafertilizar con las cenizasel terreno.Es evidente

queestesistemaacabacon la vida de numerososinsectosy pequeñosanimalesque no

puedendesplazarsey perecenentrelas llamas.Cortao interrumpelos territoriosdecaza

de ciertas especiesde mamíferos,especialmentelos cazadoresparalos que el hombre

suponeunacompetenciadirecta,por lo que seven obligadosa desplazarseo terminan

siendo presas del ser humano (como grandes felinos, zorros, etc). Favorece la

instalaciónde otras especiesde animales, más fácilmente adaptablesa las nuevas

circunstancias,como roedores, serpientese incluso venados, cuyo MNI se verá

aumentarproporcionalmente,en el registro arqueológico,como hemosindicado. O la

multiplicación de ciertas especiesde insectoso invertebrados,como los caracoles
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(Porphyrobaphelostoina), tras la desapariciónde sus depredadoresnaturales,y la

multiplicaciónde los brotestiernosde los quesealimentan.

Estasmodificacionesen el ecosistemay sobretodo en el reino animal,no tiene

más que una trascendencialocal, durante el período prehispánico, ya que las

poblacionesno eranmuy numerosasy las tecnologíasno permitíanagresionesmuy

extensas.Pero, así todo, es suficiente,como para dejaruna evidenciaen el registro

arqueológico,sobre todo en aquellasespeciesque se han visto beneficiadaspor la

a
acciónhumana,comovenadoso caracoles,y que ahorasecazano recolectanconmayor
asiduidad.La consecuenciade lasmismasaccionessobrela faunadesaparecida,hoypor

mt

hoy, no podemosmedirla.

Además, la acción humana provoca otras alteracionesen las poblaciones
e

animales,aunqueno podemoshablar de modificacionesa nivel de especie,sino de

individuo. La captura de especies con fines alimenticios, o de otro tipo
3--

(aprovechamientosecundario,compañía,etc)puederealizarsede formaselectiva,como

estamosobservandoen la cazadel venado(Odocoileusvirgnianus).Con estaespecie,se

tiende,ya desdetiemposprecerámicos(Cuevadel Chobshi),hastaIntegración(como

demostraremosen Cayambe),a la capturade individuos adultos machos.Esto quizá

pudo afectara las poblacionesde venados,_puestoqueel hombredecidecuálva a serel

machoreproductor,al querespeta,e incide en la reproducciónde la especie,respetando

a las hembrasadultas.

Otra forma en que la cultura afectaa las poblacionesanimales(en estecasoa la e

especiecomoconjunto),es con la domesticaciónde éstos.Las especiesdomésticasen

u
épocaprehispánicano provocanlos estragosque protagonizarána partir de 1500 las
especieseuropeasintroducidas,tanto sobreespeciesvegetalescomoespeciesanimales

U
autóctonas.Pero,sí hayun constantey continuo trasiegode especiessilvestresen los

poblados indígenas, especies que son capturadas con diversos fines, no sólo
E

alimenticios.

Otrasanimalessedomesticaron,cambiandosushábitosy comportamientos,pero U

tan sólo anivel individual y no comoespecie.Setratade las especiessilvestrescomo el

coatí, o los monos que comoya mencionamos,eranfrecuentementecapturadoscomo U

animalesde compañía.

U
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Existe tambiénotra convivencia,voluntaria por partedel animal, ya que la

presenciade ciertasaves en los poblados,al igual quepalomasy gorrionesen nuestras

ciudades,debíaser frecuente.Es de destacaren concreto la convivenciacon los

gallinazos (Cathartes aura), unos catártidos, que se alimentan de los deshechos

alimenticiosdel ser humano,limpiando los pobladosy previniendo de estaforma la

propagacióndeenfermedadesinfecciosas.En estecasoesunarelaciónbeneficiosapara

el hombrey parael animal. Este encuentraalimento fácil, de forma cotidiana,y al

hombrele esútil porqueelimina susbasuras.De hechoen algunasculturasesteaveha

sido retratadocomo parteintegrantede los poblados,como identificamosnosotrosen

las representacionesde la cultura Negativo del Carchi, en dondese ven gallinazos

apostadosen las casasredondeadasde tejadoscónicos,característicasde las aldeas

serranas.

4.2..-Parásitosy víagas

.

Algunasespecies,como acabamosde ver, consiguensacarpartidoa las nuevas

circunstancias,generalmenteaprovechándosedel hombre o de sus obras. Son muy

numerososlos microorganismose invertebradosque, comportándosecomo agentes

activos, puedencausaralgún perjuicio al ser humano (que estecaso sólo ejerce de

elemento pasivo), aunque lo más dificil es conseguir determinarsi afectaron a

poblacionesarqueológicas.No esimposiblelograrlo,peroparaello sonnecesariasunas

condiciones que no siempre se dan, tanto medioambientales,que permitan la

conservaciónde tejidoshumanos,o biende sangre’02,comode condicioneseconómicas,

quesostenganun equipotécnicoy laboratoriocapazde realizarlos análisis.

Contamos,así todo, con algunasevidenciasindirectasde la existenciade estos

parásitos, como son las alteracionesóseasproducidas por ciertas enfermedades

identificadasen análisis antropológicos,o deformacionesespecíficasproducidaspor

otras enfennedadessobre la piel, reconocidasa través de la iconografia. Podemos

afirmar la existenciade ciertosparasitismosfrecuentesen poblacionesprehispánicas,a

partir tanto de estas evidenciasde índole arqueológica,como de los comentarios

etnohistóricos,quenossonde granutilidadgraciasa laprecisiónde las descripcionesde

102 Lamentablementeen Ecuadorno se ha podido hacerningún estudiode estetipo, pero nos gustaria

dejar constanciade que a través del análisis de una pequeñamanchade sangre,aplicandotécnicas
forensesy de bioquímicaclinica, puedesabersequétipo de enfermedadespadecióel individuo e incluso
las epidemiasqueafectaronalas poblaciones.
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algunosde estoscronistasy visitadores,paraidentificar algunasespeciesde parásitos,o

deenfermedadesqueavecessonendémicosde ciertasregiones,y que afectabantantoa

españolescomoindígenas,aunqueéstosúltimos conocíanremediospreventivos.

Con respecto a las evidencias indirectas, obtenidas de los análisis

antropológicos,el doctorDouglasUbelakeridentificó malformacionesen los huesosde
e

mujeres (Hiperostosis esponjosa) de la cultura Valdivia, que son producidas

frecuentementeporla enfermedadde la malaria.
e

Esta enfermedadconocidacomo paludismo o malaria, es transmitidapor el

mosquitohembra,al depositarmediantesupicadurael protozooPlamodfunzvivax, que
e

provoca anemiasgraves. El macho del mosquito no es transmisor puesto que se

alimenta de vegetales(Patzel, 1989: 374). Los mosquitos constituyenuna de las
e

principales y nocivasplagas de las zonas cálidas y húmedas.Lizárraga (1987: 61),

cronistaquedebiósufrir reiteradamentelas molestiasde estosinsectos,los clasifica por

tamañosy costumbres,principalmenteen zancudos (Anophelesclaviger), mosquitos

pequeños,y jejenes.

Otrasenfermedadestransmitidasporpicadurasde insectossonla fiebreamarilla,

o la leischman¡osis(verrugaperuana).En estecaso el causanteson otras especiesde

mosquitos(Phelehawmusawguchtyfiheieboíomu&verrucarum’l. endémicosde ciertas

zonascalientesy húmedas,y que nuncasobrepasande cierta altitud sobreel nivel del —-

mar. Esosmosquitossonportadoresde la Bartonella bacill~formis(Holm, 1954:217).
a

Estees uno de los pocosejemploscon que contamossobrela relacióndirecta

fauna-hombre,parte de la interrelación que es objeto de estatesis,puesto que hasta
e

ahorael aprovechamientosiguela direcciónúnicahombre-fauna.Los parásitos,como

veremosmás adelante,fueron abundantes,pero ninguno produjo en los cronistastan

honda impresión como la Bartonella transmitidapor los mosquitos,y que provoca

fiebres, un intensodolor de todo el cuerpo,especialmentede las articulaciones,y el
U

surgimientode las mencionadasverrugas.

Esta enfermedad,llamada “Ven-uga peruana”o bartoneliasis,se desarrollaen U

unascondicionesdeterminadasde orografia,temperatura,altitudy humedad(Rebagliati,

1976: 134). Los síntomasexternos fUeron tan sorprendentes,que todos los cronistas u

1—— -1

relatan tas uesagrauaoíesmaimestacionesde la enfermedad,impresionadospor las
grandesverrugasde color bermejo,en la cara y en todo el cuerpo,que reventabany

U
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sangraban(Zárate,1947; 465; Benzoni, 1985: 313; Trujillo, 1985: 194; Ruiz de Arce,

1964; 80-81;PedroPizarro,1986: 15-16;Cieza,1984:216-217;Mena, 1967: 79).

LashuestesdePizarrotrasdesembarcaren la Bahíade SanMateoy continuara

pie, llegaronal pueblode Coaque.Lo asaltaronporsorpresay capturaronal caciquey

algunosde los súbditos.Debieronpermanecerallí durantela estaciónde lluvias, según

se deducede los comentariossobre las frecuenteslluvias y truenos, así como la

abundanciade sapos,culebras,sabandijas,etc.

El pueblode CoaquenoscomentaPedroPizarro(1986: 13) que seencontraba

yunto a muy grandesmontañasmuy espesas”.Los testigosatribuyeronel contagioa diversas

causas,comoel haberingeridopescado(atúno bonito)preparadoporlos indígenas,o el

haberdormido en unos colchonesindígenascon rellenosde algodón de ceiba. Esta

última interpretaciónseaproximaun poco más al auténticoorigen de la enfermedad,

pueslos mosquitosPhlebotomusnoguchíy Phleboto¡nusverrucaruin, (portadoresde

Bartonella bacilftformis, el causantede la enfermedad)sólo son activos durante la

noche (Holm, 1954: 2 19-220). Un tercio de los soldados pereció a causa de la

enfermedad,pero pareceque los indígenasno sufrieronde lamisma forma, lo que nos

hace pensar, o bien que estaban inmunizados contra la enfermedad, o más

probablementeque, conociendolos remediospara evitar las picadurasde insectos

(pinturas,lociones,barros,etc)selas aplicarandisminuyendoel riesgode contagio.

Las malformacionesproducidaspor estaenfermedadhan sido representadasen

las vasijasantropomorfasde Tolita (en Scott, 1982: 50) y SanIsidro (en Holm, 1954)

quesemuestranapersonajesmasculinoscon el cuerpocubiertode tumoreso verrugas.

Otra plagarelatadapor los cronistastempranos,comoBenzoni (1989: 157-158),

es el martirio de las niguas, insectosque semetenbajo la piel, dondecrecen y se

reproducen,especialmentede la planta de los pies, y que él mismo padeció, tras su

estanciaen la zona de Puerto Viejo. Es evidente, que estos parásitosafectarían

igualmente a las poblaciones prehispánicas,aunque nuevamenteconocerían los

remediosparaatajarla.

Un auténticoparásitodel serhumano,quizáel más extendido,esel piojo, que

anídaen las cabezasy sealimentade la sangredel cuerocabelludo.Cuentanlas crónicas

queel incaal llegar a Pasto,viéndolostanpobres,y paraque fueranacostumbrándosea

tributar, ordenó que cada cierto tiempo entregaranunos canutos llenos de piojos
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(Moreno, 1980: 100).Se tratacon seguridadde un “mito” propagandístico,pero quenos

indicaquesetratabade unaplagafrecuente,sobretodo enregionesmásdeprimidas.

- Las niarasderoedores

.

Algunasespeciesseacercande formavoluntariaa los poblados,o a los espacios

antrópicos,y convivenconel hombre,peroa diferenciade los anteriores,que parasitan

directamenteel cuerpo,estasplagasconsumenlas reservasalimenticiaso devoransus U

basuras.Se trata de los roedores e insectos que pueden acabarcon las semillas
a

almacenadaspara la alimentacióny para la próximasiembra, causandolas temidas

hambrunasen los poblados.Paraevitarloseguardabael granoen silos subterráneos,o
e

seprotegíade diversasformas,

Los ratonessupusieronparalos cultivos, en ocasionesauténticasplagas.En el
e

nortedePerú,comentael cronistaLizárragaqueeranespecialmentenumerososdespués

deunaestaciónde abundantesgarúas,cuandomáspastohabía,y queal llegarel verano,
‘ql

sedesplazaban“ejércitos delios a buscarcomidaa los valles, viñasyheredadesy cómensehastalos

cascajosdelosárboles” (Lizárraga,1987: 73).

En los yacimientosecuatorianosfrecuentementeaparecenlos restosde roedores.

En Ayalán, se recuperaronrestosde Siginodonhispidus, o ratón de algodón(Hesse,

1981: 134). En otros yacimientosson tambiénfrecuentes,como en Atacames,en la

costanorte,o bienen la sierranorteen Cumbayáy Cayambe.

Estos ratones,seencuentrangeneralmenteentrelos estratoscorrespondientesa

la basuraalimenticia, pero a veces,incluso en el contexto funerario.En muchoscasos a

pudo tratarsede intrusión duranteel procesotafonómico,pero en otros casosesmuy
U

probable que hayan formado parte de la dieta alimenticia de las poblaciones

prehispánicas.Las partesmásfrecuentessonlos huesoslargosy las mandíbulascon los
U

incisivosy molares,quesonlas másresistentes.

Realmentesonpocaslas ventajasquelos animalesobtienendel serhumano,y
U

muy escasaslas especiesquelo logran,como acabamosde ver. Parala gran mayoríade

especiesanimales los inconvenientesde la presenciahumanason realmentemuy U

superioresa las ventajas.Setrataportantode unaconvivenciadesigual.

a

a

a
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TABLAS:

(de la Tabla2 a la 32):



TABLAS DE PRESENCIA¡ AUSENCIA DE LAS
DIFERENTESESPECIESDE ANIMALES

IDENTIFICADA EN YACIMIENTOS
ARQUEOLÓGICOSECUATORIANOS



estA ¡ SIERRA
Agaronia sp. X X
Anodontiles

streasp XXXX X
Balinmulus sp. X
Casi/taras e/egans X X
Cassis centiquadrata X
Cerith ideapule/sra X X X
Ceril/Udea va/ida X X X X
Cerlihidea sp. X X x
Cerithium brown, X
Cedí/siam sp. X
Collisella sp.
Cotanabella sp. X X
Conus sp. X X X X X
Conusxhnens sp.
Crasinella sp. X
Cymatiun, wiegmani X
Cyptaea sp. X X
Drbnaeus sp. IX
Fasciolaria sp. X IX IX IX
Hexaplexsp. IX XX IX IX IX
Knefastia olivacea IX IX
Liltorina sp. IX IX X
Lucina sp. IX
Ma/ea sp. IX IX IX IX IX
Me/atapassp. IX
Melongena sp. IX IX
Murex sp. IX IX IX
Natica sp. IX IX IX IX IX
Nerita sp. IX
Noríhia northiae IX
Olivia peraviana IX IX IX
Olivia sp. IX IX
Plano o,i,is
Pte/kocheilus sp.
Porphyrohaphe sp. IX IX
Prunuta sp.
Rhynoeo~yne hntnholdd IX
Serpulorbis sp. IX
Sirombus sp. IX IX IX IX IX IX IX
Strophochellus sp. IX IX IX IX
Tega/a sp. IX IX IX
Thais biseria/is X IX
Thais kioskifonnes IX IX
Thais sp.
Thaanaastas thompsoni IX
Triumphis distorta IX
Trivio radians IX IX
Turbo sp. X IX IX
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TABLA 2: Presencia /Ausencia de las diferentes especies de Gasterópodos, en las culturas arqueológicas del Ecuador.



OSTA TE.1W~.
Anotniapera viana IX
Anadaragrandis IX IX IX IX IX IX IX
Anadara similis IX IX
Anadara tuberculosa IX IX IX IX IX IX IX
Madura sp. IX IX
Anonmalocardia sabrugosa IX IX IX
Anoma/ocardia sabimbricata IX

Área pacífica IX IX IX IX
Argopecten circalaris IX IX IX
Cardiata crassicostata IX
Chama sp. IX IX
Chionesp. IX IX IX: IX IX
Donas asper IX IX
Donaspanamensis IX IX
Donas sp. IX IX
Glycymcris inaeqaulis IX IX
<ilycymcris gigantea IX
Leptopecten sp. IX
Lanarca breva/roas IX IX
Lyropecten sabnodosas . IX IX
Mactra sp. IX
Mytilassp. IX IX
Nacela reversia IX IX IX
Ostrea colambiensis IX IX IX IX IX
Ostrcajlscheri IX
Ostrea iridiscen, IX IX
Ostrcasp. IX XXIX IX IX
Penen sp. IX IX IX
Pitar sp. IX IX
Pinciada mazatlóntica IX IX IX IX IX IX IX IX IX IX
Plicatula spondylopsis IX
Polynscsoda sp. IX
Protoehaca asperrinta IXI
Protoihaca ccaadoria,ma. IX IX IX IX
Protoihaca sp.
Pieríasterna . IX IX IX IX
Spondylas calcifer IX IX IX IX
Spondylassp. IX XIX IX IX IX IX XIX IX
Spondylasprinccps IX IX IX IX IX
Tege/as dombeil IX IX
Tage/as rufas IX
Tivela byronensis IX
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TABLA. 3: Presencia/Ausencia de las diferentes especies de Pelecípodos en las culturas arqueológicas del Ecuador.



OSTA ¡ •SIERRA~
Carcharloidee IXIXIXIXIX j 9

¿Sphyrna sp. IX
Rajiformes IX IX

Dasyatidae . IX IX
Actobatus marinan IX

Manta sp.
Mobula sp.
Al/su/a vulpes IX

Anisotre,nus sp. IX
Ar¡opsis mnazt/ani . IX

Awds sp. X IX

Bairdiella ensirfera
Bagrepanamensis IX IX IX IX
Bagresp.
Bairdiel/a sp. IX IX

Ra/ríe/so/des sp. IX IX
Calanmus/srachysomus IX IX IX

Calamus sp. IX IX
Caranxh/ppos IX IX IX

Cancnax sp. IX IX
Centropomnus sp. IX IX IX IX

Chaetodm»terus sp.
Cirrí/hes sp. IX

Conodon no/si/ls IX
Cynoscion sp. IX IX IX IX

Ch/oroscombrus orqueta . IX

Diapterus aureolatus . ! IX
Diapterus sp. . IX
Epinephe/us sp. . : IX

Fucinostomus sp. IX

Euthynnus lineatus . IX

Euthynnus Sp. IX

Haenmn/on sp. IX . IX

Jlenuicaranx sp. IX

Iscacia sp.
Lar/mus sp. . IX IX

Lutjan¡,s sp. IX IX IX

Mentidrrhus sp. IX IX

Micropogon sp. IX IX
Micropogonias sp. IX IX

Mugil sp. IX IX

Mugil cepha/ns
Musen/ns sp. IX
Mycteroperca sp. IX

Odontoscion sp.
Ophioscion sp.
Opís/honema sp. IX
Orihopnistis sp. IX IX

Para/onchorus sp. IX IX

Pol.vdactylns sp. IX

Psendobatistes sp. IX

Selades sp. IX

Selaena sp. IX

Sciaenops sp.
Scomheron,orus sp. IX

Selene sp. IX IX

Sphocroides sp. IX

Sphyraena barracuda x
Sp/myraena ensis x
Sphyraena sp. IX

Strongylurastolztnant*i IX

Trae/sino/es sp. IX

Tunnus sp. IX

Umbninaxantí IX
Votan, dee/ivifraus IX
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TABLA 4A: Presencia/ Ausencia de las diferentes especies de Peces en las culturas arqueológicas del Ecuador.



COSTA. SIERRA
AI.gulllformes IX IX IX

Siluriformes IX

Arildae IX IX IX IX IX IX IX

Arios IXIX IX IX

Balistidae IX IX IX

Batráchoididae IX IX IX IX

Belonsdae IX

Carangidme. IX IX IX IX IX IX

Cirrhitidae IX

Cupieldae IX

Eleota¡dáe

Enaraulldae IX

Cerridae

Haemullílse IX

Kyphosidae IX

Lahrídae IX IX IX IX IX

Laítjanidae IX

Muracaida, IX IX

Mugllidae

Pirnelodldae IX.

Polynemidae IX

Pornadasvidse IX IX IX IX

Sraridae IX

Sriaenidae IX Y IX IX IX

Scombrldae IX IX IX IX IX IX IX

Serranidme IX IX IX IX IX

Shireirldse IX

Sparldáe IX IX

Spi, ¡re ¡íd ae

Stromateidae IX
ti,i~, IX
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TABLA 4B~ Presencia/Ausencia de las diferentes familias de Peces en las Culturas arqueológicas del Ecuador.



sIERRA
AVES
Passer¡formes IX IX

Anatidae IX IX

Ca/rina moseha/a IX IX IX IX IX
Dendrocygna sp. Ix x

Colunihidae IX

Co/una/sa plata/sea x
Co/una/sa zenasda x
Columbina sp. IX IX
Geotrion sp. x

Charadr¡ldae IX
Cracldae . IX

Cuculldae IX

Falconíformes IX
Bu/eo sp. IX
Falco peregrinas . IX

Larldae IX IX
Psittacidae IX IX IX

Amazona sp. IX

Aro sp. IX

Tlnamidae IX IX

Sulidae IX IX
Pelecanus occiden/alis IX

Scolopacidae IX IX ¡
Nana enias sp. IX IX~

Threskiornithidae . IX ¡

Rallas Iongirostris IX

Noehocercun sp. IX

Fha Iacroeorax sp. IX

Rascón? IX

REPTILES
Cheloni/dae IX IX

Emydidae IX

Kynos/ernon sp. IX IX
R/s/noc/c,nys sp. x
Lepidoc/selys sp. IX
Testudines IX
C/selidridae
Trionychidee IX

Serpentes IX IX

Bnidae IX
Boa conserinetor IX
Ro/hrops sp. IX
Dicrodon sp.
Colubrldae IX
Saurios IX
Dicrodon sp. . IX

Teiidae IX
Iguana IX

ANFIBIOS IX
BufonIda. 1 IX
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TABLA 5: Presencia 1 Ausencia de las distintas especies de Aves, Anfibios y
Reptiles en las Culturas Arqueológicas de Ecuador.



COSTA SIERRA
Cerv/dac x x x xi

Odocoileusvirginianus 5 5555; 5 .5 5 ‘XXX 5:!. XXX XXX 5

Mazantarafina x x x x :5 xx :y’.’ x x x

Puda ,nephistópheles x, x x
Tayassa pecarE x . x . x
Tayassutajacu x
Tayassu sp. x x x . x x:
TapEras pinchaque . x x
Tapirussp. 5 —

Sp/s cotos sp. 5

Fe/ls conco/or x . x
Felis anca 5 . x
Fe/Isiagurarundí x
Fe/ls pardalis x
Fe/ls sp. x x x
Letra sp. x
CEra barbara
Galictic vietata x
Pteronieny fuera
Dusicyon culpacus 5 .

Dusicyon sec/saare x x x
Mustela sp. x .
Procyouidae x

Nasea naslia x
Tremarceus ornatus x x
Bradypus sp. x
Dasypas novemc/ntus x x x
Dasypussp. x x x
Chalaepus sp.
Myrmeeophagidae

Tan,andua tetradactyla x x
Sylvilagas/,rasilensis x x x xx x xxx x x x
DEde/phEs albivenerEs x
bEde/phis marsupialEs
Dide/phis sp. x x x x
Marmosa sp. x x
A/tocata sp. x x
Cebas sp.
goetí taczano,vski 5 x x

goutipaca 5 . 5 x
gautí sp. x ¡ x

Dasypracta sp. 5 5 5 5 x
(<ada,, sp. x x

Oryzamys sp. x x x s x
Phytlostoy sp.
Sigmodon sp. x x x x
Zygonodontomys sp. 5

R/siphidomys sp. x s
Cricetidae x x x ir

Sciuridae x x x ir
Coenda sp. x x
Hydrochaeris sp. x
Praechinmys sp. x x x ir

Echlmidae x ir

Cetícea x x
Chírpóptera . ir s

Camel¡dae xv xxx xx xx x.x x
Canisfanailiaris xxx x ‘xxx xx
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TABLA 6: Presencia/AusenciadelasdiferentesespeciesdeMamíferos en las Culturas Arqueológicas del Ecuador.



TABLAS DE CLASIFICACIÓN CIENTÍFICA,
LOCALIZACIÓN Y REFERENCIA

BIBLIOGRÁFICA DE LAS DIFERENTES
ESPECIES DE ANIMALES IDENTIFICADA EN

YACIMIENTOS ARQUEOLOGICOS
ECUATORIANOS



FAMI~J1A j GÉNERO [ ESPECIE CCMÚN~ CVP’UBAI YAC1MI~TO} ÁREA ACTOR 1 ~CH~4~!J
Arcidae Anadara grandia . Pata de burro Las Vegas OGSE-80 Costa Sur Stothcrl, K. 1988 191

Arcidae Anadara tuberculosa Concisa prieta Las Vegas OGSE-80 Costa Sur Stothert, K. 1988 191

Carduidas Trachyoardi¿rn¿ prestipierra Las Vegas GENE-SO Costa Sur Stotlscrt K. 1988 192

Fissurellidae Flssurel/a sp. Conctíalagua Las Vegas OGSE-80 Costa Sur Stotlsert,K. 1988 191

Melongeoidae Melongena patita Caracol Las Vegas GOSE-SO Costa Sur Stotlsert K. 1988 191

Muricidae Hexaplex reglas Chuto zambo Las Vcgas GGSE-80 CostaSur Stotísert,K. ¿988 ¿91

Nalicidae Natica sp. Caracol Las Vegas GÚSE-SO CostaSur Stothett,1<. 1988 191

Ostreidae Ostrea co/umbensis Ostión LasVegas OGSE-80 CostaSur Stothert,K. 1988 ¿9]

Pcctinidae Argopeoten circa/aris LasVegas OGSE-80 CostaSur StothcrtK. ¿988 ¿91

Pectiuidae Lyropeoten subnodosús . Concha de abanico Las Vegas GOSE-SO Costa Sur Stotlscrt, K. 1988 ¿91

Pcctiuidae Poden vogesi ConcIsa LasVegas OGSE-80 CostaSur Stothert,1<. 1988 ¿92

Potan,ididae Cer/th(dea pu/obra . . Padas Las Vegas OGSE-80 Costa Sur Stothert, K. ¿988 191

Pteriidae Pínotada mazatian/ca Concíta perla Las Vegas GOSE-SO Costa Sur Stotttert, K. ¿988 191

Pteriidae PIaría starna . Concha perla Las Vegas 0050-80 Costa Sur Stotttert, K. ¿988 ¿91

So¿ecurtidae Tagelus dombe¡/~ Michulla Las Vegas 0050-80 Costa Sur Stotbert, K. 1988 ¿92

So¿ccurtidac Tagelus rufas Micítulla Las Vegas 0050-80 Costa Sur Stothert,K. 1988 ¿92

Thaididac Thais kiosk/forrnos Las Vegas 0050-80 Costa Sur Stothert, K. 1988 ¿92

Tonnidae Ma/ea r/gons Churo Las Vegas 0050-50 CostaSur Stothcrt.K. 1988 191

Turbittidae Astrea busohil Colon Las Vegas 0050-80 Costa Sur Stothert.K. 1988 ¿91

Turbinidae Turbo saxosís Guerere soflador Las Vegas 0050-80 CostaSur Stothert,K. 1988 ¿92

Veneridas Ch/ono subln,br¡cata Comicha Las Vegas 0050-80 Costa Sur Stothert. K. ¿988 ¿91

Vcneridae Ch/ono subrugosa Coticha Las Vegas 0050-79 Costa Sur Sotolher, K. ¿988 199

Vcncridac Pitar catharius Las Vegas 0050-80 Costa Sur Stotlsert K. ¿988 192

Veneridae Protothaca ecuatoriana Concisa Las Vegas 0050-80 Costa Sur Stothert, K. ¿988 ¿92

Ohiton sp. Las Vegas OOSE-80 CostaSur Stothcrt,K. ¿988 II

Modio/as capas Mejillón Las Vegas 0055-80 CostaSur Stothcrt,K. ¿988 ¿91

Mora sp. Las Vegas 0050-80 Costa Sur Stothert, K. ¿988

P/nna rugosa Las Vegas 0055-851 Costa Sur Stodsert, K. ¿988 192

Síropochel/as sp. Caracol de tierra Las Vegas 0050-80 Costa Sur Stollsert, K. ¿988 ¿92

TABLA 7: PeríodoPrecerámico.Clasificacióncientífica, localizacióny referenciabibliográfica

delas diferentesespeciesde moluscos.



[au»~s rAMILlA lcÉ~no l~sflcíÉ JcatUM M~M {VACIMIENTO IAUTOR ~ hÁ«4

Artiadactyla Cervida, Odocoikus virginianos Venada Vrecerií,uies Sierro sur Ctísbslíi Lynetí & Prttoek ¿98’ 98

Artiodaetyla Cervidar Puda .rn.phistophelss ¿‘ada Veeeerámies Sierra Sur Ctsobstu¡ Lyosetí & Pnttoek ¿981 95

CaraNora Mastelidar Comadreja grecerátaiea SierraSar Ctsabalti Lyneh & Pnttsek ¿90¿ 95

Caruivora Caauidae Casals fanii#aris Perro Pereeránuisa Siena Sae Ctabstii t.ysuetu & Patteek ¿981 98

Camivora Canidae Dusydon sp. Zorro olobo deneonte ¿‘rareráruica Siena Sar Ctrabslti 5S~ittg, 5. ¿988

CaraNora Uraidae Treoaaetus amatas Osodr anteojos Praeeráeuiea Siena Sar Ciiabstti Lysett & Pstteek t98t 9S

Lagomorpba LepoTidae Sylvllagus bresilensis Conejo Veeeeeásuiess Siena sar ciabshi Lyaett & Patteck ¿stt 95

Mat9upistia Didetpt,idae DidMphis albiventris Zsrigteya Preeerásttea Siena sor Ctsabatii l.ysett & Pettsek ¿981 99

PeeistodaenylaTapisidae Tapln~s pinchaque .~ Tapir Veereráet¡ess Siena Sae Ctsnbstii t.ynett & Petteek ¿98’ 95

Rodeatia Eretbizostidae Costada bicolor Puerco capia Pereerásuica Siena Sar Ctiabstti Llastetí & Patteek ¿981 98

Rodentia Agoatidae Agoatí tzacanowskl Saetia cuy Peeseejuiiea Siena asir Ctnbstii Lyaeti & Patteek ¿981 96

Tisamiforinga Tiniaauidae Nothocorcus sp. Perdiz Peeserjauies SienaSse Ctisbstii Lyaets & PolineS ¿958 95

Anura Bufonidae Sapo Vegas castaSur 0055-85 Byrd. 4. ¿976 99

Asara Ranidae Rano Vegas CestaSur 0055-lO nne. K. ¿976 99

Artiodac~¿a Cervidae Mazama sp. Cerricobra,Soche Vecan CostaSur 0055-85 ayrd, K. ¿97S 99

Artiodsc~¿a Cervidar Odocolleus virginianas Venado Vegas Costa Sur OOSE-0t5 ayrd, ¿4. ¿976 99

Artiodacty¿a Tayassuidae Tayassu sp. Pecad Vegas Costa Sur 0055-55 Syed. ¿4. ¿976 99

Carnivora Caetidae Dasyclon sachaste Zorro Vegas Costa Sse 0055-38 9yrd. ¿4. ¿976 lOt

CaraNora Canidar Dasycion sacho,,. ZosTo Vegas Costa Sur 0055-85 Syed. 5. ¿976 99

Carnivoro Conidae Dasycion sp. Zorro vegas Cesta Sur 0055-35 asré. ¿4. ¿976 ¿51

CasisNora Canidae Dasyclon sp. Zono Vegas Costa Sur 0055-55 ayee, ¿4. ¿976 99

CasisNora Canidar Cánida Vegas Cesta Sar 0055.80 ayee. ¿4. ¿976 99

Carnivora Fetidae reas sp. ligiltIo Vegas Costa Sur 0055-55 ayee.¿4. ¿976 99

CaraNora Muutetidae Mustela sp. Comadreja, Chacen Vegas Costa Sur 0055.80 Bsíd. K. ¿976 99

Edentata Myrnnecophagidae Tomando.. tetradactyla Oao tiornniguera Vegas CostaSur LasVecas Salazar.5. ¿990 ¿¿9

Lagomoapta Lepoódae Sylvilagos brasilensís . Cosíejo Vegas CostaSur 0055-80 ayee. ¿4. ¿976 99

Marsupiatia flide¿phidac Didelphis sp. Zarigfleya Vegas CostaSur OOSS80 ayee. ¿4. ¿976 99

Psioacirorn,es Puietacidar Loro Vegas CostaSise 0055-95 Ryee, ¿4. ¿976 99

Rodeatia Crieetidac Siymodon sp. Ratón de algodón Vegas CostaSse 0055-80 ayee. ¿4. ¿976 99

Rodeasis Cricetidae Ratón Vegas CastaSae OOSe-t5 Byed. ¿4. ¿976 99

Rodenstia ¿iehimyidae Proechen,ys sp. Rataespinosa Vegas CostaSur 0055-90 ayeé, ¿4. ¿976 99

Radentia Sciuridae Ardilla Vegas Costa5am 0055-85 ayee, ¿4. ¿976 99

Radentia Ratón Vegas CostaSor 0055-38 nyed. ¿4. ¿976 lOt

Sauna leudar Dlc,odon sp. Lsgaraija Vegas Costa Sse 0055-80 nyre, ¿4. ¿976 99

Seepentia Boidar Boa constrictor Boa Vegea (esta Sur 0055.85 ayee. ¿4. ¿976 99

Serpentia Boidar Boa sp. Boa Vegas CastaSte OOSE-55 ayeé. ¿4. ¿976 99

Serpeneis Co¿ubridae Dryma,ehon corees Coral Vegas CostaSur 0055-55 Syeé. 5. ¿976 99

Serpenitia Catubridoe Drymarchoo sp. Co-al Vegas CostaSur 0055-55 Byeé. 5. ¿976 99

Serpeada Culebra Vegas CastaSur 0055-85 Syeé.5. ¿976 99

tes¿udinet Chelosaiidae TorsugaMarisa Vegas CastaSse 0055-35 Syrd.5. ¿976 ¿St

Teatudises Chetoniidar Teftagam&ino Vegas CastaSur 0082-88 tOyad. 5. ¿976 99

Testudises Easydidae Tortugahicotea Vagas CastaSur 0055-55 Syré. 5. 1976 99

Aiiiodaetyla Cer-eidae Odocoliaus~ virginianos . Venado Acitaitasa CostaSse oosS.63 Byrd. 5. 976 102

Aiiiadaetyala Cersidar Masama sp. Cerricabre.Sache. Aetsauiaíí Costatse oOsS.63 Ryed. ¿4. 976 02

Aiiiadactyta Crrvidae . Cérvido Actialtais CostaSise OGSS-63 nyeé. ¿4 1976 102

Teatudinea CI,e¿aniidae TortugaMarino Adultas, (sss,Sor 0055-63 8y ¿4 8976 152

TABLA 8: Período Precerámíco y Transición. Clasificación cientifica, localización y referencia bibliográfica de las
diferentes especies de aves, mamiferos, reptiles y anfibios.



ORIWN - PAM8UA j GÉNERO ¡ IsÉÉcae - WMVN - CIILTUIAIYe4CIMIENTOI ÁflÁ AUtOR -I FECHA~Patoil

Batraclsaidifonnes Baúaeboididae Batrachoides - sp. Peje sapo, bnsja Las Vegas GOSE-SO Casta Sur Stotlaert, ¿4, ¿ 988 ¿88

My¿iobatoidea táasyatidae Raya Las Vegas 0050-80 Casta Sur Byrd, K. ¿976 99

Pereitomies Caranngidae Ca,anx sp. Inrel. cabat¿a Las Vegas 0050-80 Costa Sur Byrd, K. ¿976 99

Perciformes Carangidae Caranx sp. larel, caballa Lau Vegas 0050-38 Casta Sur Byrd, 1<. ¿976 lOt

Percifornaes Carangidae Tra ch/notas sp. Pámpano Las Vegas GOSO-SO Casta Sur Stathert, K. ¿988 ¿88

Perciforenes Centropodimidas Centropomas sp. Róbalo Las Vegas 0050-80 Costa Sur Byrd. ¿4. ¿976 99

Percifornises Gerridas D/aptarsms sp. Mojama Las Vegas 0050-80 Costa Sur StotJsert,¿4- ¿988 ¿58

Perciformes Haemulidar Conodon sp. Lisnón Las Vegas 0050-80 Costa Sar Stotjsert ¿4. ¿988 ¿89

PerciforaSmes ¿-¿aen.autidae Orthopristis sp. Tenienge Las Vegas 0050-80 Costa Sur Sto¿lsert,1<. ¿988 ¿88

Perrifamaes Lutjanidae Lútianas sp. Pargo Las Vegas GOSE-SO Costa Sur ¿Syrd, K. ¿976 99

Percifamaes Mugi¿idar Magil sp. Lisa Las Vegas GOSE-SO CostaSur Byrd, K. ¿976 99

Percifona,ee Mugilidar Mugí! sp. Lisa Las Vegas 0050-38 Costa Sur Byrd. K- ¿976 lOt

Percifanaes Sejaenida, Cynosdon sp. Corvina tas Vegas 0050-80 Costa Sur Byrd. K. ¿976 99

Percifonnes 5riarnsdae Mycropogon sp. Corvión tasVegas 0050-80 Costa Sur Byed. K. ¿976 99

Percifonnes Sciaenuidae Odontoscion sp. Tantborci¿¿o Las Vegas OCaSO-SO CostaSar Byrd. ¿4- ¿976 99

Percifommes Sciaessidae . Oph/osc¡on sp. Taza, camisa Las Vegas Las Vegas Costa Sur i-lo¿nn. 0. ¿986 0

Perciformes Seisraidar Psralonchurc,s sp. Rayado tas Vegas 0050-80 CostaSur Suo¿bern.K. ¿988 ¿89

Perciformes Sciaeoidae Sc/sana sp. Corvina Las Vegas GOSE-SO CostaSur Seoltees.K. ¿988 ¿89

Percifoesnaes Sciaennidae Corvina LasVegas 0050-80 CostaSur Byed.K. ¿976 99

Percifon,,eo Sciauidae Micropogonias. sp~ Corvina Las Vegas 0050-80 Costa Sur Stolbees, K. ¿988 ¿89

Percilonnes Scomb¿idae Atúnido Las Vegas OGSE-8O CostaSur Byrd. ¿4. ¿976 99

Percifonnaes Serraisidar Chensa mero Las Vegas 0055-80 Costa Sur Byré, K. ¿976 99

Setachiifomars Careharbinidae Tiburónde arena Las Vegas 0050-80 Costa Sur Byrd, K. ¿976 99

Setachiifarnacs Mustelas. . sp. Tollo Las Vegas 0050-80 Costa Sur Sto¿laent. K. ¿988 188

Situriforsaes Aeiidae Bagre panan,ons¡s Bagre Las Vegas 0050-80 Costa Sur Byrd. K. ¿976 99

Siturifomnes As-iidae Bagre paraamensis Bagre Las Vegas 0050-38 Costa Sur ¿iyed. K. ¿976 lOt

Sitnrifommes Anidar Bagre Las Vegas OGSE-80 Costa Sur Byrd, ¿4. ¿976 99

Sitnrifomaes Anidar Bagre La, Vegas 0050-38 Costa Sur Byrd, K. ¿976 lOt

Situeifoesa,et Arias Las Vegas OGSE-38 Costa Sur Byrd, K. ¿976 lOt

Si¿sasifon,,es Pez gato Las Vegas OGSE-38 Costa Sur Byrd. ¿4. ¿976 lOt

Teúaadontifomaes Trúaodontidae Sphoero/das sp. Pezglobo Las Vegas 0050-80 CostaSur Seolbeel,K- ¿988 ¿89

Tetraodontifommes Teúaodontidae . Tambarin Las Vegas 0050-38 CostaSur Byrd. K. ¿976 lOt

Chaetod/pter¿és sp. Camiseta, chaveta Las Vegas GOSE-SO Costa Sur Stotlsers. ¿4. ¿988 ¿88

¡sao/a sp. Roncador tasVegas 0050-80 CostaSur Stottaenl.¿4. ¿988 ¿89

Perciforsaser Mugitidar Maglí sp. Lisa,múgil Acísaltan 0050-63 Rio Achallan Byrd, ¿4. 976 ¿02

Perciforsoes Seisenidar Cyraosc/on sp. . Canina Actaa¿lan 0050-63 Rio Achaltan Byrd, ¿4. t976 ¿02

Percifommes Sciaenidae Mycropogora sp.. Corvión Actaat¿an¿ OOSE-63 Rio Ae¿aa¿¿an Byrd, ¿4- 1976 ¿02

Percifommes Sciaeniéae Corvina Achat¿an 0050-63 Rio Achaltan Byrd. K. t 976 02

Si¿urifom,ea Ariidae Bagre psnamensis Bagre Acls-at¿an OOSE-63 Rio AcIsallan Byrd. ¿4. ¿976 t02

Siturifamaes Anidar Bagre sp. Bagre Acba¿¿a¿¿ OOSE-63 Rio Ac¿¿a¿tan Byrsl, ¿4. ¿976 t02

Si¿sarifarmrs Ariidae Bagre Ac¿sat¿an 0050-63 Rio Acba¿tan Byrd, K- ¿976 102

Siturifaraaues Anua Achaltan 0050-63 Rio Achatian Byrd
5 ¿4. ¿976 ¿02

TABLA 9: Precerámico y Palecindio. Clasificación cientifica, localización y referencia bibliográfica de las diferentes especies
de Peces.
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FAMILIA ,CÉ$ZÉkO *SkCS -I COMÚN <lt5tÉUfl VACIMWWTO ¡ USA AÚrU .1 FEOS 1 ‘M -

Albulidae A/bu/a vulpes
‘‘‘‘5’

5’’”””’’5’’’’L

Lisa Valdivia ¿II - V OGSE-62 Costa Sur Byrd, K ¿976 ¿04
Asiidae Bagre panamensis Bagre Valdivia Loros Alta Costa Central Stahl, 1>. 1991 350
Ariidae Bagre panamensis Bagre Valdivia OOSE-174 Costa Sur Byrd, K ¿976 107
Ariidae Bagre panainensis Bagre Valdivia Valdivia Costa Sur Byrd, K ¿976 ¿08
Ariidae Bagre panamensis Bagre Valdivia Loma Alta Costa Central Byrd, K 1976 112
Ariidae Bagre panamensis Bagre Valdivia Real Alto Costa Sur Byrd K 1976 113-123
Ariidae Bagre panamensis Bagre Valdivia ¿ OGSE-42 Costa Sur Byrd, K ¡976 ¿03
Ariidae Bagre panamensis Bagre Valdivia ¿II - y OGSE-62 Costa Sur Byrd, K 1976 ¿04
Ariidae Bagre panamensis Bagre Valdivia III - V OGSE-62C Costa Sur Byrd, K 1976 104
Ari¡dae Bagre panamensis Bagre Valdivia III . VII Real Alto Costa Sur Damp, 1 1988 75
Ariidae Bagre sp. Bagre Valdivia OCuSE-174 Costa Sur Byrsl, K 1976 ¿07
Ariidae Bagre sp. Bagre Valdivia Valdivia Costa Sur Byrd, K ¿976 ¿08
Ariidae Bagre sp. Bagre Valdivia Loma Alta Costa Central Byrd, K 1976 ¿10
Ariidae Bagre sp. Bagre Valdivia Real Alto Costa Sur Byrd. K 2976 ¿13
Ariidae Bagre sp. Bagre Valdivia ¿ Punta Concepción Costa Sur Damp, 1 1988 75
Ariidae Bagre sp. Bag¿-e Valdivia ¿II - V OOSE-62 Costa Sur Byrd, K 1976 lt)4
Ariidae Bagre sp. Bagre Valdivia ¿II - V OGSE-62C Costa Sur Byrd, K 1976 ¿04
Ariidae Bagre Valdivia Loma Alta Costa Central Stahl, P. 1991 350
Ariidae Bagre Valdivia OOSE-174 Costa Sur Byrd, K 1976 107
Anidase . Bagre Valdivia Valdivia Costa Sur Byrd, K 1976 ¿08
Ariidae Bagre Valdivia Loma Alta Costa Sur Byrd, K ¿976 ¿¿0
Ariidae Bagre Valdivia Real Alto Costa Sur Byrd, K 1976 113-123
Anidase . Bagre Valdivia ¿ OGSE-42 Costa Sur Byrd, K 1976 ¿03
Ariidae Bagre Valdivia ¿II - V OGSE-62 Costa Sur Byrd, K ¿076 ¿04
Ariidae Bagre Valdivia III - V OOSE-62C Costa Sur Byrd, K 1976 ¿04
Arius Valdivia III -v OOSE-62 Costa Sur Byrd. K 1976 ¿04
Arius Valdivia OGSE-174 Costa Sur Byrd, K 1976 ¿07
Arius Valdivia Valdivia Costa Sur Byrd, K ¿976 ¿08
Arius Valdivia Loma Alta Costa Central Byrd, K 1976 ¿10
Arios Valdivia Real Alto Costa Sur Byrd, K ¿076 ¿13-123
Arius Valdivia ¿¿1 - V OGSE-62C Costa Sur Byrd, K 1976 ¿04
Hatrachoididae Peje sapo Valdivia Lotos Alta Costa Sur Stahl, P. 1991 350
Batrachoididae Peje sapo Valdivia Loma Alta Costa Sur Byrd, K ¿976 líO
Bstracboididae Peje sapo Valdivia Real Alto Costa Sur Byrd, K ¿976 ¿¿3-1 l8~
Belonidae Strongy/ura sto/zmanni Pez aguja Valdivia Loma Alta Costa Central Stahl, P. ¿991 350
Belonidase Strongy/ura sto/zmannl Pez aguja Valdivia Loma Alta Costa Sur Byrd, K 1976 ¿10
Carangidae Caranx h/ppos lurel, cabal Valdivia Real Alto Costa Sur Byrd, K ¿976 ¿¿3
Carangidae Caranx h/ppos lurel, cabal Valdivia ¿II - V OGSE-62 Costa Sur Byrd, K ¿976 ¿04
Carangidae Caranx sp. lurel, cabal Valdivia Loma Alta Costa Central Stahl, P. 1991 350
Carangidae Caranx sp. lurel, cabal Valdivia Valdivia Costa Sur Byrd, K 1976 ¿08
Carangidae Caranx sp. Jurel, cabal Valdivia Loros Alta Costa Central l3yrd, K 1976 ¿10
Carangidae Caranx sp. . lurel, cabal Valdivia Real Alto Costa Sur Byrd, K ¿976 ¿¿7
Csrangidae Caranx sp. lurel, cabal Valdivia ¿II - V OGSE-62 Costa Sur Byrd, K 1976 ¿04
Carangidae Caranx sp. lurel, cabal Valdivia III - V OCSE-62C Costa Sur Byrd, K ¿976 ¿04
Carangidase Hemicareoz sp. . Valdivia Loma Alta Costa Central Byrd, K 1976 ¿¿0
Carangidae Se/ene sp. Carita Valdivia Real Alto Costa Sur Byrd, K ¿976 ¿¿3
Carangidae Vomer decllvifrons . Valdivia III - V OCSE-62 Costa Sur Byrd, K ¿976 1t14
Carangidae Vomer sp. . Valdivia Loma Alta Costa Sur Byrd, K 1976 ¿¿0
Carangidae Pámpano Valdivia Loros Alta Cosa Central Stahl, P. ¿991 350
Carangidae lurel, cabal Valdivia OOSE-174 Costa Sur Byrd, K ¿976 ¿07
Carassgidae lurel, cabal Valdivia Valdivia Costa Sur Byrd, K ¿976 ¿08
Carangidae lurel, cabal Valdivia Luma Alta Costa Sur Byrd, K ¿976 ¿¿0
Carsngidae lurel, cabal Valdivia Real Alto Costa Sur Byrd, 1< ¿976 ¿¿3
Carangielac lurel, cabal Valdivia ¿ti - V OGSE-62 Costa Sur Byrd, K ¿976 ¿04
Carangidae lurel, cabal Valdivia ¿It - V OGSE-62C Costa Sur Byrd, K ¿976 ¿04
Carcharhinidae Tiburón Valdivia Valdivia Costa Sur Byrd, K ¿976 ¿08
Carcharhinidae Tiburón Valdivia Loros Alía Costa Sur Byrd, K ¿976 líO
Carclaarhinidae Tiburón Valdivia Real Alto Costa Sur Byrd, K ¿976 113
Centropodimidae Centropomus sp. Róbalo Valdivia OGSE-174 Costa Sur Byrd, K ¿976 107
Centropodimidae Centropomus sp. . Róbalo Valdivia Valdivia Costa Sur Byrd, K ¿976 108
Centropodimidae Centropemus sp. . Róbalo Valdivia Real Alto Costa Sur Byrd, K ¿976 ¿13
Centropodimidae Centropomus sp. Róbalo Valtílvia ¿ OOSE-42 Costa Sur Byrd, K ¿976 ¿03
Centropodimidae Centropomus sp. Róbalo Valdivia ¿II - V OOSE-62 Costa Sur Byrd, K ¿976 104
Cesatropodimidae Centropomas sp. Róbalo Valdivia ¿II - V OOSE-62C Costa Sur Byrd, 1< ¿976 ¿04
Centropodimidae Róbalo Valdivia 1 Punta Concepción Costa Sur Damp, 1 1988 75
Dssyatidae Raya Valdivia Loma Alta Cosa Central Stahl, P. 1991 350
Datyatidae Raya Valdivia loma Alta Costa Sur Byrd, K 1976 ¿10
Dasyatidae Raya Valdivia Real Alto Costa Sur Byrd, K 1976 ¿22
Eleotnidase Valdivia Real Alto Costa Sur Byrd, K 1976 ¿¿7

TABLA 11: PeríodoFormativo Temprano.Clasificacióncientífica,localización

y referencia biliográfica de las distintas especies de peces. (1)



l>ÁMILIA GÉNERO ~SPEClE<1 COMÚN. CIÁJURA 1 YACIMIENTO j ARtA [ AUTOR FECHA rata

Haematidae Aniso/monas sp. ‘ Roncador Valduvia ¿It - V 0055-62 Costa Sar l5yrd. K 1976 104

Haemutidar Haemulon sp. Roncador Valdivia lt¿ - y 0055-62 CostaSur Byrd, 1< 1976 ¿04

Haemu¿idae Roncador Valdivia III - VII RealAlto CostaSur Dsmp, 3. 955 75

Haens~ntidar Orthoprist!s 5». Teniente Valdivia Real Alto Cosía Sur ¿Syrd. K [976 121

¿‘taemulidas Qrthoprlst/s sp. Teniente Valdivia ¿t¿ - y OGSE-62 Costa Sur ¿lyrsl, ¿4 ¿976 ¿04

¿4yphosidae Valdivia Rea¿Alta CostaSur Byrud, ¿4 ¿976 ¿3

Labnidae Lábrido Va¿divia Valdivia CostaSur Byrtt, 4 ¿976 ¿08

Labridae Lóbsido Valdivia Real Alta Costa Sssr Byrd, ¿4 1976 It 3

Lutjanidae La/Janus sp. Pargo Va¿divia Loma Alta Cosa Cesníral Síahí, P. 199t 350

Lutianidar Lutianus sp. Pargo Valdivia Valdivia Costa Sar llyrud. K ¿976 ¿08

Luijanidar La//anas sp. Pargo Valdivia Loma Alta Costa Sar Byrd, K ¿976 tíO

Lutjanidae Lot/anas sp ‘ Pargo Va¿dsvsa Rea¿ Alto Costa Sur Byrd, K ¿976 ¿3

Lutjanidae Latianas sp. Pargo Va¿divia ¿II - V 0655-62 Costa Sur Byrd, ¿4 ¿976 104

PaSagilidar Mugí! cepha/us Cabezudo Va¿divia ¿II - V OGSE-62 Costa Sur Byrd, K ¿976 04

Mugi¿idar Mugí! sp. Lisa,múgil Valdivia LomaAlta CosaCentral Seahí,P. ¿991 350

Magi¿idae Mugí! sp. Liaa, múgil Valdivia LonsaAlta CostaSur Byrd, ¿4 ¿976 tíO

Mugslidae Mugí! sp. Lisa, múgil Valdivia Rea¿ Alto Costa Sur tlyrd, ¿4 1976 t 13

Mugilidas Múgil sp. Lisa, múgil Valdivia ¿¿E- V 0055-62 Costa Sur Byrd, ¿4 1976 04

Orectalobisiae . Valdivia RealAlto CostaSur tayrd,¿4 ¿976 113

Pomadaoyidae Valdivia oeJSE-174 CostaSur llyrd, K ¿976 [07

Ponnadasyidae . Valdivia Valdivia Costa Sur Byrd, ¿4 ¿976 05

Pomadasyidae Valdivia Real Alto Costa Sur ltyrd, K ¿976 ¿¿3

Pomadasyiulae Valdivia III - y OCaSE-62 Costa Sur llyrd, ¿4 ¿976 104

Pomadasyidae . Valdivia ¿II - V OtJSE-62C CostaSnsr Bysrd. ¿4 ¿976 04

Sciaendiae Corvina Valdivia Real Alto Costa Sur ¿lyrd, ¿4 ¿976 t ¿5

Sciaenidae Oaird/el/a sp. Roncador Valdivia Real Alto Costa Sar ¿Syrd, ¿4 ¿976 113

Seiarnidae Cynosc/on sp. Corvina Valdivia Loma Alta Costa Snsr Byrd. ¿4 1976 tíO

Sciaenidae CynOsc/on Sp. Corvina Valdivia Real Alta Costa Sur Byrd, ¿4 1976 113

Sciaenidae Oy,iosc/on sp. . Corvina Valdivia III - y 0055-62 Costa Sur Byrd, ¿4 [976 ¿04

Sciaenidae Lar/mus sp. Tamborcilta Valdivia Loma Alta Cosa Central Síahí, P, 1991 350

Sciaenidae Lar/mus sp. Tamborcilto Valdivia Loma Alta Costa Sar ¿Syrd. K ¿976 tíO

riacoidar Larimus sp. Tamborcilto Valdivia Real Alto Costa Sur Byrd, ¿4 ¿976 ¿‘3

Sciaeoidae Mycropogon sp. Corvión Valdivia LomaAlta Cosa CruRal Síatul.P. 199t 350

Sciaenidae Mycropogon sp. Corvión Valdivia Loma Alta Costa Sur Byrd, K ¿976 ¿lO

Sciacnidae Myeropogon sp. ‘ Corvión Valdivia Real Alto CostaSur flyrd, ¿4 [976 ¿13

Sciaenidae Mycropogon senarcha ‘ Corvión Valdivia ¿II - V 0055-62 CostaSur Byrd, K 1976 ¿04

Sciaenidae Para!oncharas sp. ‘ ‘ Rayado Valdivia Real Alto CostaSor nyrd, ¿4 [976 ¿¿3

Sciaenidae Corvina Valdivia LotosAlta CosaCentral SIaM,P, 1991 350

Sciaenidae Corvina Valdivia Lonsa Alta Cosía Sur Byrd. ¿4 ¿976 ¿ ¿

Sciaenidae ‘ Corvina Valdivia RealAlto CostaSur Byrd. K ¿976 121

Sciaenidae . Corvina Valdivia ¿ 0055-42 Costa Sur Byrd. K ¿976 ¿03

TABLA 11 (continuación):PeríodoFormativo.Clasificación Científica,localización
y Referenciasbibliográficasdelas distintasespeciesdePeces(2).



PAflILIA 1 GEM~RO ESPECIE 1 tÚMÚN CULTI¿RA YÁtfltlENTO 1 tnE [ Aurda hÉcnÁI ~Ác
‘‘‘‘‘‘‘a’’’’’’’’’’’

Seambridar Caballa Valdivia Luma Alta Cosa Central SIabí, It 991 350

Seombridar Atúnido Valdivia Valdivia CostaSur Byrd, 4 [976 ¿08

Scombridac Atúnido Valdivia Loma Alta CostaSur Byrd, 1< t 976 ¿ ¿O

Scombridae Atúnido Valdivia ¿¿IV OtliSb-62 Costa Sur Byrd, ¿4 1976 ¿04

Serranidae Mycteroporca sp. . Valdivia Valdivia CostaSur tiyrd, ¿4 t 97fs ¿08

Serranidas Myc/eroparca sp. Valdivia Real Alto Costa Sur Byrd, ¿4 [976 t2t

Serranidae ~~~pef Sp. Valdivia III - V (XiSS-62C Costa Sor Byrd. ¿4 976 ¿04

Serran¿ dar (besos mero Valdivia Valdivia CostaSur Byrd, K [976 ¿05

Serran¿dae Chesos, mero Valdivia Rra¿ Alto CostaSor Byrd, ¿4 976 ¿23

Serra.aidae Cherna, mero Valdivia III - V 005562 CostaSur Byrd, K 1976 ¿04

ersanidae Cherna, mero Valdivia ¿II - V OCSE-62C CostaSur Byrd, ¿4 ¿976 ¿04

Sparidae Calamas brachyso,nus. . Palma Valdivia Valdivia Costa Sur Byrd, ¿4 1976 lOt

Sparidae Ca/amas brachyso,v,us Palma Valdivia ¿II - V 0055-62 Costa Sssr Byrd, ¿4 1976 104

Sparidae Ca/amas brachysornus . Palma Valdivia ¿II - V OGSE-62C Costa Sur Byrd, ¿4 [976 ¿04

Sphyraenidae Spa’nyraeena barracuda ‘ Barracuda Valdivia Loma Alta Cosa Ceuntral Síatal P. 1991 350

Sphyraenidae Sphyraona . barracuda Baracuda Valdivia Losna Alta Costa Sur Byrd, ¿4 1976 tíO

Sphymidae Sphyrna sp. Pez martillo Valdivia tosna Alta Cosa Central Síahí, P. 1991 350

Sphymidae Sphyrna sp. . Pee martillo Valdivia Loma Alta Costa Sur Byrd, ¿4 ¿976 ¿[0

Tcúaodonlidae Tamborin Valdivia Loinsa Alta Cosa Central Snatnt.P. 1991 350

Tetraodontidae Tambado Valdivia Loma Alta Costa Sur Byrd, ¿4 1976 [lO

Acjx!s sp. Melva Valdivia toma A¿ta Costa Sur Byrd, ¿4 1976 tíO

C/rrhltes so. Pada Valdivia Losna A¿ta Costa Sar Byrd. ¿4 ¿976 ¿ lO

Corvina Valdivia ¿ ¿‘suntaConcepción CostaSsse Damp. J. ¿988 75

Corvina Valdivia ¿II - V¿¿ Rea¿ Alto Costa Sur Damp. J. 1958 75

Guayaipe Va¿divia Tardio San LOrenzo del Ma Costa Sur Marcos es al 988

Lucio Valdivia ¿II - VII Real Alto CostaSur Damp, 1, 988 75

¿‘eagato Va¿divia Loma A¿ta Cosa Ceutral Síabí. P. t99¿ 350

Peogato Valdivia Vs¿divia Costa Sur Byrd. ¿4 1976 ¿08

Pez gato Valdivia Luma Alta CostaSur Byrd. ¿4 976 ¿ lO

Pez gata Va¿divia Real Alto Costa Ssur Byrd. ¿4 ¿976 1 ¿3

Pez gato Va¿divia III - V OGSE-62 Costa Sor Byrd. ¿4 ¿976 ‘04

Prz gato Va¿divis¿It - V OGSE-SSC Costa Sur ttyrd. ¿4 1976 t04

Raya Valdivia RealAlto CostaSur Byrd. ¿4 1976 [13

Tiburón Valdivia ¿It - VII Real A¿to Costa Sar Damp. J. ¿988 75

TABLA 11 (continuación):PeríodoFormativo.Clasificación Científica,localizacióny Referencias
bibliográficasdelas distintasespeciesdePeces(y 3).
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FAMtLL4 9EO~WECU~ -CO -FEfil IDO CUIsTURAYÁCtM[ZNTO AMA AUTOR FECHA ~Ác

Anidae Bagr. panamensis Bagre FosmatuvoMedio Machalilla OGSE-46fl CosasSar Byrd. K [976 124

As-sidar Bagre panamensis Bagre Foroastsvo Medso Machalsíla OOCFI-20 Rio Verde Cosas Sar Byrd, ¿4 976 ¿28

Art¿dse Bagre sp. Bagre Fomastivo Medio Machatitía OOSE-460 CosíaSar Byrd, ¿4 976 124

Ariidae Bagre sp. Bagre Formativo Medio Machatilta OOC¿t-2ttRio Verde CostaSar Byrd, K ¿976 121

Ariidae Bagre FormarisoMedio Mactalilta OeilSE-46D CostaSssr By¿’d ¿4 ¿976 124

As’iidae Bagre Formativo Medio Machatilta OOCFI-20Rio Verde CostaSur Byrd. ¿5. ¿976 121

Arias-tibe Formativo Medio Madaslilta OOCH-20Rio Verde CoanaSur Byrd, ¿5. ¿976 121

Batistidae Pez¿saesco ¿
tormativoMedio Madsa[ilta OOCH-20Rio Verde CostaSur Byrd. ¿4 ¿976 ¿2t

Batracboididae Pejetapo Formativo Medio Mscha[i¿ta OGSE-460 CostaSur Bytd. ¿4 ¿976 ¿24

Batrachoididee Pejesapo Formativo Medio Macísatilta OOCH-20Rio Verde CostaSur Byrd. ¿4 1976 1 2t

Caraneidae Jurel, cabal Formativo Medio Machalilta Otj3Cl’J-20Rio Verde CostaSur Byrd, ¿4 1976 ¿28

Carcharhisidae . Tiburós Formativo Medio Madaslilta OOCII-20Rio Verde CostaSur Bys-d.K 1976 ¿28

CeotropodimidaeCentropomos sp. Róbalo Formativo Medio Machatilta OeJCH-20Rio Verde CostaSar Byrd. ¿4 ¿976 ¿2t

Labddae Lábrido Formativo Medio Machalilta OOSB-46D CostaSssr Bys’d. ¿4 1976 124

Labsidae Lábrido FormasivoMedio Machatilta OOCIi-20Rio Veede CostaSur Byrd. ¿4 1976 ¿28

Lutjarsidae Lot/anas sp. Pargo Formativo Medio slochatilta OOCIt20 Rio Verde CostaSur Byrd. ¿4 ¿976 ¿28

Mugi¿idae Mugí! sp. Lisa múgil Formativo Medio Machatilla OOCH-20Rio Verde CostaSur Byrd, K 1076 ¿28

Pomadasyidae Formativo Medio Muchatilta OGCI]-20 Rio Verde CostaSur Byrd. ¿4 ¿976 ¿28

Scisenidae Cynosclon sp. Corvies FortasanivoMedio Machalilla OCCH-20Rio Vesde CostaSur Byrd. ¿4 1976 128

Sciaenidse Latimos sp. Tamborcillo FormativoMedio 1-tachatilla OOCFI-20Rio Verde CostaSur Byrd, K 1976 128

Sciseaidae ‘Myc¡opogon sp. ‘ Cos-vióst FormativoMedio Maelsalitia OOCI’/-211 Rio Verde CostaSur Bysd,¿4 ¿976 ¿28

Sciaersidae ‘Sclaenops sp. Tambor FormativoMedio Macisalilia OCCI ¿-20Rio Verde CostaSur Byrd. ¿4 ¿976 ¿28

Sciaesidae Corvina FormativoModio Nlachatilta OIJCH-20Rio Veede CostaSur Byrd. K ¿976 ¿28

Scombridae . Atsisido FormativoMedio Machalitia 0051-460 CostaSur Byrd. ¿4 ¿976 124

Scoutbdsdae Atuisido FormativoMedio Maelsalilla OCCI1-20Rio Verde CostaSur Byrd, ¿4 ¿976 128

Sesraridae Chenas.meso FormativoMedio Maetastilta OOSE-460 CosesSur Byrd. ¿4 1976 124

Ses,seidae Cherna,mes-o FormativoModio Machalilia 013C¿1-20Rio Verde CostaSur Byrd. ¿4 ¿976 128

Sparidae Calamos sp. Palma FormativoMedio rvtachatit[a OOCH-20Rio Verde CostaSur Byrd. K ¿976 ¿28

Tetraodoastidac Tamboris FormativoMedio Maclssii¿ls oe7CH-20Rio Verde CostaSur Byrd. ¿4 1976 128

Pezgato FormativoMedio Maehalilta OOSE-461) CostaSur Byrd. K ¿976 ¿24

Arguita FormativoMedio MacIsalilla OOCH-20Rio Verde CostaSur Byrd, ¿4 976 128

Pezgato FormativoMedio Mactualilla OOC¿1-20Rio Verde CostaSar Byrd, ¿4 1976 128

Sciaeeidae Gynoscion sp. Coevina mastivoMedio¡ Tsr Machatitta1 Esgoroy 0051-460 CostaSur Byrd, K 1976 125

Lstjanidae Lo/janus sp.’Psreos-mativo Medio! Tse Mscltstills¡ Engoroy 0056-460 CostaSar Byrd, ¿4 ¿976 t25

Asiidse Bagre FormativoTardio Engoroy 0051-460 Coo¿aSur Byrd. 5< ¿976 125

Arias-tibe FormativoTardio Engoroas 0056-460 CostaSur Byrtd, ¿4 1976 125

Balistidae Pezpaerco FormativoTardio Engos”ay 0CSE-46D CostaSar Byrd. ¿5. ¿976 125

Csraogidae Lacio Formativo Tardio Chonesa SanIsidro Cosna Norte Snshl.P ¿904 ¿96

CeutropodimidaeCen/,aponaos sp. Róbalo Formalivo Tardio Eegoroy OOSE-46t3 CostaSur Bys’d ¿4 ¿976 ¿25

Cir¿hitidae Formativo Tardio Engoroy 0056-460 CostaSur Byrd. ¿4 ¿976 ¿25

¿-taeesatidse Haemolon bj-achoso,esos Roncador Formativo Tardio Eegoroy 0056-460 CostaSur Byrd. ¿4 976 ¿25

Scombbdae Altinido FosínativoTardío Esgoroy OGSE-460 CostaSur Byrd. K 1976 125

Senanidar Choesa FosmativoTas-dio liaeoroy 0056-460 CostaSur Byrd, ¿4 1976 125

Srsridae Calamos sp. Palma FormativoTardío Esgoroy 0056-460 Cos¿aSur Basrd, ¿4 ¿976 t25

Tet¿sodoosidar Tansborin FormasivoTss’dio Engoroy 0050-460 CostaSssr Byrd, ¿4 ¿976 125

Asguita Formativo Tardio Eogoroy 0(556-460 CostaSur Byrd, ¿4. 1976 125

TABLA 16: Formativo Medio y Final. Calaiflcació.s científica, localización y referencia bibliográfica de las distintas especies de
Peces en ¿a Costa del Ecuador.
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FAMILIA ‘XENERO - ESPECIE - COMÚN CULTURA YACIMIENTO ÁREA AUTOR FECHA Mc

Arcidae Arca pacífica Tiaone La Propicia Costa Norte Colón, A- ¿984 23!

Arcidae Anadara similis Tiaone La Propicia Costa Norte Colón. A. ¿984 231

Arcidae Anadara tuberculosa, ‘ Concha prieta Tiaone LaPropicia Costa Norte Colón. A. ¿984 231

Arcidac ‘ Anada,-a tuberculosa.: Conchaprieta Tolita La Tolita Costa Norte Montafio. A. 199¿a

Arcislae ‘ Aneciare grendis.i.~’ Patadeburro Tisone LaPropicia CostaNorte Colón, A. ¿984 231

Arcidae Lunarca brevifrons ‘ Tisone La Propicia Costa Norte Co¿ón, A. ¿984 231

Arcidae . Noetía reverse Tiaone La Propicia Costa Norte Colón, A. ¿984 231

Buccinidae Cantharus elegens Tiaone La Propicia Costa Norte Colón, A. ¿984 231

Buccinidae Tr/umphis distefla Tiaooe La Propicia Costa Norte Colón, A. ¿984 231

Carditidae Ca,dlate cresa/costata Tisone La Propicia Costa_Norte Colón, A. 1984 231

Cassididae ‘ Cassis centiguadrata Tiaone l.~a Propicia Costa Norte Colón, A. ¿984 231

Cerithiiujae •Cerithlum brewnl Pada Tiaone La Propicia CostaNorte Colón, A. ¿984 231

Co¿umbe¿¿idae ‘ Cólumbella stron,hfformis Tiaone La Propicia Costa Norte Colón, A. ¿984 231

Conidae Conus glediato, Tisone La Propicia Costa Norte Colón, A. 1984 231

Conidac Conus patrIcios Tiaone La Propicia Costa Norte Colón, A. ¿984 231

Corbicutidae Pelyn¡esoda 1W/ata Tisone La Propicia Costa_Norte Colón, A. 1984 231

Corbicu¿idae Polymesoda fontainol Tisone La Propicia Costa Norte Colón, A. ¿984 231

Cymatiiulae Gymatium wiegmeni Tisone La Propicia Costa Norte Colón, A. 1984 231

Cypraeidae Cypraea cervíneifa Ciprea Tiaone La Propicia Costa Norte Colón, A- ¿984 231

l3onacidae flonax panamensis Pectina Tisone Lo Propicia Cosía_Norte Colón, A. 1984 231

Donacidae flonax aspe, Pechina Tisone La Propicia Costa Norte Colón, A. 1984 23 ¿

Fascio¿ariiciae Fasclolafla prlnceps Tiaone La Propicia Costa Norte Colón. A. ¿984 231

Glycyn,erididae Glycymeris ¡naoque/ls Tiaone ¿-a Propicia Costa Norte Colón, A. 1984 231

Littorinidae ‘ Litiorina varia Tisone La Propicia Costa Norte Colón, A. 1984 23 ¿

Muricidae . Hexaplex en’throstomus Tisone La Propicia Costa Norte Colón, A. ¿984 231

Nat¿c¿dae Fiat/ca unhfascíata Tisone La Propicia Costa Norte Colón, A- ¿984 231

Nentíelse Nerita funiculata Ner¿ta Tisone La Propicia Costa Norte Colón, A. 1984 231

Olividae Gilva kaleont/na Tisone La Propicia Costa Norte Colón, A. 1984 231

Otividae 01/va polpaste Tisone La Propicia Costa Norte Colón, A. ¿984 23[

Olivisise Agaronia propatule Tisone La Propicia CostaNorte Colón, A. ¿984 23!

Olividae Agarenia testacea Tiaonc La Propicia Costa Norte Colón, A- ¿984 231

Ostreidae Ostros sp. Tolita LaTolita CostaNorte Monlaflo, A. ¿991a

Ostreidae aUrea angel/ca Tisone La Propicia CostaNorte Colón, A. 1984 231

Oatrcidac Oste-ea fishe,-/ Tisone La Propicia Costa Norte Colón, A. ¿984 231

Ostreidae Ostrea Ir/díscena Tiaonc La Propicia Costa Norte Colón, A- ¿984 231

Ostreidae ‘ Ostra megodon Tisone La Propicia CostaNorte Colón, A- ¿984 23!

Pectinidae Lyropecten subnudosus Venera Tiaonc La Propicia Costa Norte Colón, A. ¿984 23!

Plucatulielse PI/catula Spondylopsis Tiaonc La Propicia Costa Norte Colón, A- ¿984 231

Potaassididac Cer(thldea valide Pada Tiaone La Propicia Costa Norte Colón, A. ¿984 231

Pteriidae Pinctada mazatieníca Concha perla Tisone La Propicia Costa Norte Colón, A. ¿984 231

Strombidae Strombus granulatus Tisone La Propicia Costa Norte Colón, A- ¿984 231

Tbaididac Thais bine-laUs Tiaone La Propicia Costa Nortc Colón, A, ¿984 23l

Tonnidae Malee rlgens Clauro Tiaone La Propicia CostaNorte Colón, A- ¿984 231

Triviidae Te-/vía redlens Tisone La Propicia Costa Norte Colón, A. ¿984 231

Trochidae regula verrucosa Tiaone La Propicia Costa Norte Colón, A. ¿984 231

Turbinidac Astrn busohil Colon Tisone La Propicia Costa Norte Colón, A. 1984 231

Tunidae Knefest/a olIvecee Tiaone La Propicia Costa Nortc Colón, A- 1984 231

Vasidac Vasum caestus Tisone La Propicia Costa Norte Colón, A. 1984 23 ¿

Veneracea Protothaca asperrima Tisone La Propicia Costa Norte Colón, A, 1984 23[

Veneridae Tivela hyronensis Tiaone La Propicia Costa Norte Colón. A. ¿984 231

Veneridae Chione subrugosa Tiaone La Propicia Costa Nortc Colón, A- 1984 231

Poe-phyrobaphe sp. Tiaone La Propicia Costa Norte Colón, A- ¿984 231

Veneracea Prototheca ecuedoriena Tisone La Propicia Costa Norte Colón, A. ¿984 231

TABLA 18: Periodo de Desarrollo Regional. Clasificación científica, localización y referencia bibliográfica de las distintas
especies de invertebrados en la Costa Norte del Ecuador.
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Arcidae Anadee-e labiosa Concha Guayaqejil Guayaquil Costa Sur Parducci & Parduccí ¿973 ¿53

Arcidae Anadara tuberculosa Concha prieta Guayaquil Guayaquil Cosía Sur Parduccí & Parduccí ¿973 153

Arcielse Anadee-a tuberculosa Concha prieta Guangala OGSE-MA-¿72 Costa Sur Stothert, ¿4. 1993 86

Arcielse . : Arce pacífica Concha Guangala OGSE-MA-I72 Conca Sur Stothert, ¿4. ¿993 86
Cardiidae Trachycardium sp. Marolo Guangala OGSE-MA-¿72 Costa Sur Stotlacrt, K. ¿993 86

Ceritlsielse Cerlthldea sp. Guayaquil Guayaquil Costa Sur Parduccí & Parducci ¿973 153

Ccritbidae ‘ Cerlthlun, gemnietum Guayaquil Guayaquil Costa Sur Parduccí & Parducci ¿973 153

Conielse Conos pee-plexos Chaupica-uz La Florida SienaNorte Ooyon, U ¿988 62

Conidae : Conca pnnceps Guayaquil Guayaquil Costa Sur Parducci & Parducci ¿973 t53

Cypraeidae .. Gypreea robefisí Ciprea Guangala OGSE-MA-¿72 Costa Sur Stothert, ¿4. ¿993 86

Cypraeidae ‘ cypraee sp. Guayaquil Guayaquil Costa Sur Parducci & Parducci ¿973 ¿53

Fascio¿ariidae Fesclolaría princeps Chaupicruz La Florida Siena Norte Doyon, U ¿988 62

Littorinidae . L/ttoflna sp. Guayaquil Guayaquil Costa Sur Parducci & Parducci ¿973 ¿53

Mactridae Mectre . sp. Concha Guangala OGSE-MA-172 Costa Sur Stothert, ¿4. ¿993 86

Mc¿ongenidae Me/ongene pato/e ‘ . Caracol Guangala OGSE-MA-172 Costa Sur Stothert, K. ¿993 86

Muricisise Hexa piar e-e gios Chttro sambo Guangala OGSE-MA-172 Costa Sur Stothert, ¿4. ¿993 86

Mytilidae Mytilos sp. Pasto El Ángel Siena Norte Moreno Ruiz, E- ¿980 ¿23

Nalicidae Netice sp. Guayaquil Guayaquil Costa Sur Parducci & Parducci ¿973 ¿53

Oslreidae . Osttee coíonhblensls Ostra Guayaquil Guayaquil Costa Sur Parducci & Parducci 1973 ¿53

Os¿reidae Oste-ea coíurnbíensís Ostión Guanga¿a OGSE-MA-172 Costa Sur Stothert, K, 1993 86

Pectinidae Pecten vogdesí Concha Guanga¿a OGSE-MA-¿72 Costa Sur Stothert, K, 1993 86

Potan,ididae Cerlthldea pi»che-a Pada Guangala OGSE-MA- ¿72 Costa Sur Stothert, ¿4. ¿993 86
Ptetidae Pinctada mezetánice Concha perla Guayaquil Guayaquil Costa Sur Parducci & Parducci 1973 ¿53

Pteriidae Pinctada mezetíenica Concha perla Guangala OGSE-MA- ¿72 Costa Sur Stothert, ¿4. ¿993 86
Solecurtidae Tegelos dombeil Michulla Guangala OGSE-MA-¿72 Cosía Sur Stothert, ¿4. ¿993 86

Spondylidae SpondyIus calcifer Spóndy¿us Guangala Salaugo Costa Sur Stah¿ & Norton, ¿984 85

Spondylidae Spondy/us caicifer Spóndylus Chaupicruz La Florida Siena Norte Doyon, L. ¿988 62
Spondy¿idae Spondy/us pe-inceps Spóndylus Chaupicruz La Florida Siena Norte Doyon, L. ¿988 62

Spondy¿idae Spondy/us sp. ‘ Spóndy¿ua Guangala OGSE-MA-¿72 Costa Sur Stothert, K. ¿993 86

Sponeiy¿idae Spondyíus sp. Spóndylus Pasto El Ángel Siena Norte Moreno Ruiz, E- ¿980 [23

Spondylidae Spóndy/us cdc/ter Spóndilus Guayaquil Guayaquil Costa Sur Parducci & Parducci ¿973 ¿53

Thaididae ThaIs klosqoitormes Churo Guangala OGSE-MA-172 Costa Sur Stothert, K. ¿993 86

Tonnidae Ma/ea e-/gens Guayaquil Guayaquil Costa Sur Parducci & Parducci ¿973 ¿53

1riviidae . Trh’ia rediens Chaupicnsz La Florida SienaNorte Ooyon, L. ¿988 62

Trochidae ‘ Tegula panemensis Churo Guanga¿a OGSE-MA-¿72 Costa Sur Stochert, ¿4. ¿993 86

Turbinidac Turbo Sp. Choro, Querete Guangala OGSE-MA-172 Costa Sur Stothert, K. ¿993 86

Veneracea Pe-ototheca ecuador/ene Concha Guangala OGSE-MA-172 Costa Sur S¿othert, ¿4. ¿993 86
Veneridae . Ch/ene subímbricate Concha Guangala OGSE-MA- ¿72 Costa Sur Stothert, ¿4. ¿993 86

Venerisise Pitar sp Concha Guangala OGSE-MA-¿72 Costa Sur Stothert, ¿4. ¿993 86
Casslnella Sp. Guayaquil Guayaquil Costa Sur Parducci & Parducci ¿973 ¿53

Ge-essostea sp. Ostión Guarunnal Costa Sur

Locina sp. Guayaquil Guayaquil Costa Sur Pardejcci & Parducci ¿973 ¿53

Melampos sp, Guayaquil Guayaquil Costa Sur Parducci & Parducci 1973 ¿53

Northie sp. Guayaquil Guayaquil Costa Sur Parducci & Parducci ¿973 ¿53

Olivia pee-oviane Pasto El Ángel Siena Norte Moreno Ruiz, E. 1980 ¿23

Serpulorbis oryzete Guayaquil Guayaquil Costa Sur Parducci & Parducci ¿973 ¿53

Strophocheí/us sp, Caracol de monte Guangala OGSE-MA-172 Costa Sur S¿othert, K. 1993 86

Ste-ophochei/us sp. Caracol Pirincay Pirincay Siena Sur Miller & Gilí, sa. 54

Churo Chaupicruz La Florida Siena Norte Doyon, L, ¿988 59

Madre pcrla Chaupicruz La Florida Siena Norte Doyon. L. ¿988 62

TABLA 19: Periodo de Desarrollo Regional. Clasificación científica, localización y referencia bibliográfica de las distintas
especies de invertebrados en la Costa Sur del Ecnador.
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Perciformea C nrangidae Caranx hippos Jurel Guangala OGSE-MA-172 CostaSor Seochere.3< ¿993 83

Percifomaes Carangidae Carenx sp. Jurel Guangala OGSE-MA-172 CostaSor Seochere. 3<. ¿993 53

Perciformea Carangidar ‘ Cara ox sp. ‘ Jnsret Gusangala OGSE-46U CostaSur Byrd, ¿4. 976 130

Perciformea Caraagidae Ch¡oroscombe-os orqueta : Pardo Cuuangala OGSE-MA-172 Cotía Sur Seotlnere, ¿4. 1993 83

Perciformes Carangidae ‘ ‘ Seden. sp, Carita Guangala OGSE-MA-172 Costa Sur Slodnert, ¿4. 1993 83

Percifonasee Carangidae Trachinotus sp. Pámpano C,tsanga¿a OC,SE-MA-¿72 Costa Sur Snotlnert. ¿4. 1993 83

Percifonaes Carangidae ‘ Mojana Guangala OGSE-MA- ¿72 Costa Sur Stotltert¿4. 1993 83

Perciforasaes Carangidae ‘ Jurel Libertad OGSlí-41E CoataSur Byrd, K- 1976 131

Perciforsa,en Cesstaopodimidae Centropomos sp. Róbalo (‘nuangala OGSE-MA-172 Costa Sur Stathert. 3<. 1993 83

Perriformes Cenúopodimidae Cemtropomus sp. Róbalo Libertad OGSE-41E CostaSur Byrd, ¿4. 1976 ¿31

Perciformer Genidae Diapteros aareolatos Mojarra ejuangala OtlSE-MA-172 Costa Sor Stothert. 3<. 1993 83

Pereiformes c3eruidae Diapteros sp, Mojarra Guangala OGSE-MA-¿72 Costa Sor SIochere,3<- 1993 83

Perciformes Gerridae Ee,cinaostomas sp, Mojarra Guangata OIJSE-MA-172 CostaSur Stotlnert,¿4. 1993 83

Perciformes Genidae Mojarra Cituangala OCsSE-MA-l72 Costa Sur Stothert.¿4. 1993 83

Percifomana I’taemutidae Anisotremos sp. Roncador Guangala OGSE-MA-¿72 CostaStar Stotlseet,3<- 1993 83

Perciforneses I’laemutidae Conodon nobilis : Limón 53 suangala OOSE-MA-172 CostaSur Stotlnert, 3<- 1993 83

Perciformes Haemutidae ‘Ilaemolon stoindachnarl ‘ Sol Guangala OGSE-MA-172 Costa Sur Stotlnert, ¿4. 1993 83

Percifornesca Haemutidae Haomulon sp. ‘ Roncador Gusangala OOSE-MA-¿72 CosíaSur Snotlnert,¿4. 1993 83

Perciformea Haemutidae Haemolon sp. Roncador Guangala OGSE-46t3 Cosía Sur Byrd, 3<. 1976 ¿30

Perciformes Haemutidae Ofihopristis chalecos Teuienle Guangala OOSE-MA-172 Costa Sur Stothert. ¿4. 1993 83

Perciformea Haemulidae Onhopristis ‘ 5/3. ‘ Teniente Guangata OGSE-46U Costa Sur Byrd, ¿4. ¿976 ¿30

Percifonasee Haemutidae Roncador Guauga¿a OGSE-MA-¿72 Costa Sur Stotl¿est ¿4- ¿993 83

Perciformes Lntjanidae Lulianas ‘ sp. Pargo Guangata OGSE-MA-¿72 Costa Sur Stothert. ¿4- 1993 83

Perciforsasee Lutjauidae Lulianas sp. Pargo Guangata OGSE-46U Costa Sur Ityrd, ¿4. ¿976 ¿30

Perciformes Luejanidar Lulianas sp, Pargo Guangata OGSE-46U CostaSur Byrd, ¿4. 1976 ¿30

Pereifomaes Mugilidae Mugí) ‘ sp. ¿isa,múgil Guangala OGSE-MA-¿72 Costa Sao Slotherl.¿4. [993 83

Perciforasaes Poly¿aemidae Polydactylos opercalaris Guapuro Guaugata 0{iSE-MA-¿72 Costa Sur Stothe¿t K- ¿993 83

Perriformes Polyuemidae Guapuro Guangata OGSE-MA-172 CostaSur Stothert.¿4. 1993 83

Perciformes Pomadasyidae Gusugata OGSE-46L1 CostaSur Byrd, 3<. ¿976 ¿30

Percilormes Sciaenidae Bairdíella ensifera Roncador Guangata OGSre-MA-¿72 CostaSur Stestiaert,K. ¿993 83

Percifonnes Sciaenidae Bairdiella sp. Roncador Guangata OGSE-MA-¿72 CostaSur StotJ¿ert,K- ¿993 83

Percifomaen Sciaenidae Cynoscion sp. Corvina Guaugata OGSE-46U Costa Sur Byrd, ¿4. 1976 ¿30

Percilonnes Sciaenidae Leamos sp. Corvina ñata Guangata OGSE-MA-172 CostaSur Stotltert.¿4. 1993 83

Percifonues Sciaenidae Mentíclrrhos sp. Corvina Guangata OGSE-MA-172 Costa Sur Stothest¿4. 1993 83

Pereiformes Sciaenidae Mycropogon ahtívinn¡s Corvitia Gnsaugala OGSE-MA-172 CostaSur Stothert.¿4. [993 83

Perciforasaes Sciarnidae Mycropooon : sp- Corvión Osuasagala OGSE-MA-172 CostaSur Snotluert. ¿4. [993 83

Perciformea Sciaenidae Paralonchoros’ Sp, Rayado tiusogala OGSF-MA-172 Costa Sur Snotluert. ¿4. 1993 83

Percifomsea Sciaenidae ‘ Sc/aena sp.. Tamborcilto tiusogata OGSE-MA-l 72 Costa Sur Snotltert, ¿4- [993 83

Perciformea Sciaenidae Umbrína ‘ ‘ xant¡ Rabo amarillo Otaataga¿a OGSE-MA-¿72 Costa Sur Stotlsert.¿4. 1993 83

Percifonnaes Sciaenidae Corvina G ¿sangala OGSE-MA-t72 CostaSur Stothest¿4. [993 83

Percifonesea Scombridae Scombe,omon,s sp.’ Caballa Guangala OGSE-MA-¿72 Costa Sur Snolhert, ¿4. [993 83

Percifona,ea Scombridae Bonito Guangala OGSE-MA-l72 CostaSur Snotluert, ¿4. [993 83

Perciformea Scombridae Atúnido Guangala Ot3SE-46U CostaSur Byrd, ¿4. 1976 130

Perciformea Scombridae Atúnido Libertad OGSE-4¿E CostaSur Byrd. ¿4. 1976 131

Percifonnea Senranidae Eplnephelos Sp, Chema Guangala OGSE-46U Costa Sur Byrd, ¿4. [976 130

Percifonnes Serrauidae Císema, mero Goangata OGSE-MA-¿72 CostaSor SeotIucre,¿4. 1993 83

Percifomaes Serranidae Chema,mero Guangala OGSE-46U CostaSur Byrd. K- 1976 130

Percitormeo Sparidae Calamos bracbysonus’ Palma Guangata OGSE-MA-172 Costa Sur Stothent. 3<. ¿993 83

Percifonnaes Sparidae Calamos brachysomus PaIsna Gua¿s gata OGSO-46t3 Costa Sur Byrd. ¿4. ¿976 130

Perciformeo Sparidae Calamos sp. Palma Guangala OGSE-46U Costa Sur Byrd, K. ¿976 130

Perciformes Spsridae Calamos sp, Palma libertad OGSE-41E CostaSur Byrd. ¿4- [976 131

Perciformes Sparidae Palma Guangala OGSE-MA-t 72 Costa Sur Siolbere,K. ¿993 83

Percitbnnet Sphyraenidae Sphyraena ensis’ Barracuda Goas¿gata OGSti-MA-t72 Costa Sur Stothert, ¿4. ¿993 83

Percifomaes Sphyraenidae Splayraena sp. ‘ Barracuda Guangata OGSE-MA-172 CostaSur Seoltaera,K. ¿993 83

Percifonnes Sphyraenidae Sphyraena sp. Barracuda Libertad OGSE-IE CostaSur ¿yrd. ¿4.

Stoffiert, 5<.

¿976 131

Pereifommes Tónidos Thonnos 5/3. Alón Guangala OGSE-MA-172 CostaSur ¿993 83

Perciformes Pomadasyidao Libertad OGSE-ótE CostaSur tyrd. ¿4. ¿976 131

TABLA 20A: Periodode DesarrolloRegional.Clasificación científica, localización y referencia bibliográfica de las
distintas especies de Peces en la Costa del Ecuador.
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Elopilom~ses Albulidae A/bola vo/pes Lísa Gtiangala OGSE-MA-¿72 Costa Su Stothert, K ¿993 81

Balistielse Pez puerco Guangala OGSE-MA-172 CostaSu Stothert, K ¿993 83

Ba¿istidae Pez puerco Guangala OGSE-46U Costa Su Byad, ¿st. ¿976 ¿30

Anguilifommes Muraenielse Morena Guangala OGSE-MA-¿72 Costa Su Stothert, ¿4 ¿993 82

Anguiliformes Muraenidae Morena Guangala OGSE-MA-172 Costa Su Stothert, K ¿993 83

Batrachoictiformes Batrachoinidae Peje sapo Guangala OGSE-461J Costa Su Byrd, K- ¿976 ¿30

Clupeoidea C¿upeidae Op/sthonema 1/henaje Pinchagua Guangala OGSE-MA-172 Costa Su Stothert, ¿4 ¿993 83

Rajifortnes ¿tuya Guangala OGSE-MA-¿72 Costa Su Stothert, K 1993 81

Rajifommea Raya Libertad OGSE-41E Costa Su Byrd, ¿4. ¿976 ¿31

Selachiiforn,es Carcharhinielse Cae-chae-hinus sp. Tiburón, tollo Guangala OGSE-MA-172 Costa Su Stothert, ¿4 ¿993 81

Selachiitommes Carcharhinidae Tiburón, cazó Guangala OGSE-MA-172 Costa Su Stothert, ¿4 1993 81

Selachiitorn,es Carcharhinielse Tiburón Guangala OGSE-46U Costa Su Byrd, K. 1976 130

Silurifonnes Ariidae Bagre penamensis Bagre Guangala OtiSE-MA-172 Costa Su Stothert, ¿4 ¿993 83

Silurifon-mcs Ariidae Bagre panamensis Bagre Cluangala OGSE-4611 Costa Su Byrd, ¿4. ¿976 ¿30

Siluriformes Ariidae Sciades te-ascheli Bagre Guangala OGSE-MA-172 Costa Su Stothcrt, ¿4 ¿993 83

Siluritormea Ariidae Bagre Guangala GGSE-MA-172 Costa Su Stotl,ert. K 1993 83

Siluriforrnea Ariidae Bagre Guangala OCISE-46U Costa Su Byrd, ¿4. ¿976 ¿30

Siluriformes Ariidae Bagre Libertad OGSE-41E Costa Su Byrd, 3<. 1976 ¿31

Si¿urifon,,es Arius-like Guangala OGSE-4611 Costa Su Byrd, K. 1976 ¿30

Silurifommes Arius-like libertad OGSE-41E Costa Su Byrd, K, 8976 131

Engraulidae Claiminia Guangala OGSE-MA-172 Costa Su Stothert, K ¿993 83

Labridae tábrido Guangala OGSE-46U Costa Su Byrd, K. 1976 130

Lahridae Lábrido Libertad OGSE-4¿E Costa Su Byrd, ¿4. ¿976 ¿31

Scaridae Loro Guangala OGSE-MA-172 Costa Su Stothert, K ¿993 83

Selach,tforts,es Tiburón Guangala OGSE-MA-172 Costa Su Stothert, K ¿993 81

Silurifommes Pezgato Guangala OGSE-46t1 Costa So Byrd, K, ¿976 ¿30

Siloriforones Pez gato Libertad OGSE-4tE Costa Su Byrd, 3<. ¿976 131

Tetraodontiformes Tetraodontidae Sphoeroídes sp, Tamborin Guangala OGSE-MA- ¿72 Costa Su Stothert, K ¿993 83

Tetraodontifommes Tetraodontidae Tamborin Guangala OGSE-46U Costa Su Byrd, ¿4, ¿976 130

Stromateisise Pámpano Guangala OGSE-MA-¿72 Costa Su Stothcrt, ¿4 ¿993 83

Ae-íops¿s mazatíen, Bagre Guangala OGSE-MA-172 Costa Su Stothert, K ¿993 83

Auxis sp. Melva Guangala OGSE-MA-172 Costa Su Stothert, ¿4 [993 83

Eothynnus Uneatus Bonito Guangala OGSE-MA-172 Costa Su Stothert, K ¿993 83

Eothynnos sp. Bonito Guangala OGSE-MA-172 Costa Su Stothert, ¿4 ¿993 83

Psaudobetlstes neutragloso, Pez puerco Guangala OGSE-MA-¿72 Costa Su Stothert, ¿4 2993 83

TABLA ZOB: Periodo de Desarrollo Regional. Clasificación científica, localización y referencia bibliográfica de las
distintas especies de Peces en la Costa del Ecuador.
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Tessudiues Testudisidar TeRses Totisa La Tatita CostaNorte MonIato, C. ¿
99¿a ¿6

Testudines Che¿ydnidae Tosssga Totisa La Totisa CostaNorte Montalto.C. ¿99 la ¿6

Testadines Triosrehidie Toesaga Totisa La Totita CostaNorte MontaSe,C. ¿99 la ¿6

Sespeutia Semiertes Totita La Tetita CostaNorte M onuasio,C. ¿99 ¿ a ¿6

Anfshia Sapo y sana Tolisa La Totita Costa Norte M sunaito.C. 199¿a ¿6

A¿siodaruyla Cervidan Maznruaa sp. Ctnicatra Tolita La Tolita CostaNorte Monstallo, O tO9la ¿6

Arsiodactyta Cervidas Odocoileas ¿4rgln!anuas Venado Telisa La Totite CostaNorte Mostrada, C. 199¿a ¿6

Artiodacuyta Cervidan Puada meph;stoph,lea Fusda Totita Lalotita CostaNorte Ntostate.C. 1991a ¿6

Aniodacnyla Tayassaidue la yanqui pecan Pecan Talita La Tetita CostaNorte M antaño.O t991a ¿6

Edentata Dasíspodídee Dna’paa novenclntun Arruaditto9 bandas Tolita La Totita CostaNorte Montaito, O 1991a ¿6

Carsivera stssstrtidar cera bsrbsaa Nsst,ia Totita ¿-aTetita CostaNorte Monnarso, O 1991a ¿6

Carnicera MusId dan talictíc vi ¿ata N sIria Totita 1-a Tolila CostaNorte Msutaito, 0 ¿99 ¿5 ¿6

Caruirora Msosetidae Ptnronmmy tiafra Nubia Totita La Telisa CostaNorte Msustano, O ¿99¿a ¿6

Caminora Fetidar Fedis pardalis Ocelote To¿ita La Totise CostaNorte Mantaño, O 199¿a ¿6

Rodesstia Oasyprocesdae Dasyprocta ponctata Guatusa Totita La Tolita CosteNorte Mantaño. C. 1991a ¿6

Rodrutia Acoatidan ‘Agotan ‘ pata Gusansa Tolisa La Totitu CostaNorte Montaflo, C. 199¿a ¿6

Pris¿rates Cebidae Aloaatta sp. Mono aullador Totita La Telita CostaNorte M onstate.O lOqía ¿6

Artiodartyla (‘envidan Manama ‘ sp. Cervicatra SamaCeaqase M304-Ol ¿ Peehinal CostaCentral Suahí,tr ¿992 9

Artiodaelyta Cet-s’idac Odoeoliesuu vlrgbnlnnún Venado SarnaCeaqun M324-Ol ¿ Peelsistal CostaCentral S¿aht.It ¿992 9

Artiodaruyta Cervidee Odocoiloou viuglnlantus Vesado SarnaCoaqsse San lean CostaCessrat Suahí,P- ¿994 ¿92

Artiodactyte Tayassaidae Ta~¿asnea sp. Pecan Sarna Coaqun M3B4-O[ ¿ PerIsiusal CostaCeetrat Síahí.It ¿992

Chiroptera Marcidíago Sassa (‘saque M9R4-0[ ¿ Pechiusal Costa Central Suahí, It ¿99= 9

Fdrntasa Dastspodidan Danypas sp. Armadillo Sama Coaqsse MJ04-6l ¿ Peehinal Costa Cesutral asahI. It ¿992 9

rrdentata Mymaecophagidae ra,ntandnia np. Oso hornniguem Same Csaque MIuS-Ol ¿ Feduinal Costa Ceuseal Suahí, It ¿992 9

Lagornor¿tha tepsnidac Sylv¡Iaguas brasllennln Coenjo Jasras (‘saque MSB4-0t ¿ Pecltinal Costa Cenímí Síahí, P, ¿992 9

taeornorrha ¿-eporidee Sylvllagun braallennis. Cueejo Sama (‘saque M304-Ot ¿ Pecísinal Costa Central Siahí, It [992

Mansspiatia Gidetehidan Dldeiphin np. Zaciglirra Sama Coaquse MJB4-Ol ¿ Peehisal Casta (‘rulmí Suahí, It ¿992 9

Marssspia¿ia nide¿ghidse Illdeiphís np- zanigiieya Sama (‘saque San Isidro Costa Ceesral Suahí. It ¿994 ¿96

Primates (‘cUidar Alota. tea np. Monoastílador Samu(‘saque MJO4-Ot ¿ Pechinal Costa Cerssral Suahí,P. ¿992 9

Primates (‘cUidar Cebas np. Capachino Sasa Cosqur M304-Ol ¿ Pecusinal Costa Central Suahí. P- ¿992 9

Rodessuia Coicetidee Akodon sp. Ratón Jarna Coaqrse M304-Ot ¿ Pectsinal Costa Ceatral Síahí. P. ¿992 9

Rodentia Córetidue Sygmodontoonys sp. Ratóss de a¿~sdós SamaCoaqrun M3154-Ol ¿ Pedsinat Costa Ceasral Síahí. F- ¿992 9

Rodentia Dasyproc¿idae Danyprtcta np. Guatssoa Sama Coaqse M504-Ol ¿ Fuehinal Costa (‘noval Síahí. It ¿992 9

Redeutia Pdsirnyidae Proecidnnys sp. Rata eapisosu lauta Cosqse M304-Ol ¿ Pechinal Costa Central Suahí, F. ¿992 9

Rodeutia Feltinapidan Proechimys ‘ Sp, Raían, pinosa lima Coaqon San lsidm Conta Central Síahí. It ¿994 ¿96

Radeotia Ecttímyidae Proechbna,n ‘ sp.’ Raca espistosa Jasta (‘saque Sao Juan Costa Ceosral Síahí. P. ¿994 ¿92

Rodentia Mustidan Oryzofays sp. Rasóss arrumes Janra (‘saque M304-Ot 1 Pecttinal Costa Central SIalsí. P. 992 9

Rodenti a Msssidae Rhipidornys sp,: Rata ítbsnico¿a lasos Ceasqsse MJB4-Ot [ Prebísal Costa (‘ostral Siahí, It 1992 9

Rodcstti a Mss¿idar Slgauodon np.. Ratón ¿telusdo lauta Ceaqun M104-51 ¿ Peohísal Cesta Cennosí Staht. It 1992 9

Rodenria M sri dic Sltomodce, np. Ratón ¿¿etssds Jomu Coas¿ssr San Isidro Costa Cestíral SraSst. It 1994 196

Rodeutia Msseidae Slgre¿cdon np. testón peludo Sasos Coaqur Sae Suan Costa Cenural SIaM. It [994 192

Rodeotia Sciussidae Ardilla isusta Csaque MIB4-O¿ ¿ Pechirsal Coana Central Sta 61, P- 1992 9

Rsdeneia Ratón Sama Caaqsse M1B4-ot ¿ Fechinal (‘sale Central SIahí, It 1992 9

TABLA 21a~ Periodo de Desarrollo Regional. Clasificacióm cientifica, localización y referencia bibliográfica ele las distintas especies de
aves, reptiles, anfibios y mamíferos en la Costa Norte y Central del Ecuador.
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Astsersfonnen Anatidae Caitfna moscinata Pato machacon Goangala Salango Cosía Sur Stahl & Nonon ¿914 55

Arraeriformel Auatsdae Caírina nooschata Palomachacon (icanugala Salango CostaSur SestIl & Nosion ¿955 ¿4

Ciconiironues Threstiornithidae ¿bto Guangala OGSE-MA-¿72 Cosna Sur Stothert,¿4. [991 III

Ciconiilonnes Threskiomithidae ¿bis Guangata Salango CostaSur SCott & Nortot¿ [984 55

Cotumbifomucu Cotstmbidae Colombina sp. Tórtola Guangata OGSE-MA-172 CostaSur Slochere,W 1991 II

Columbiformes Colsambidan Colimbo Guangata OGSE-MA-¿72 CoanaSur Suorlsere.W 1993 ti

Clasradóiformeo Laridse Gaviota Guangata Salasgo CostaSur Síahí & Nortoo 1914 55

CttarsslHiformet Sco¿opacidae Playeso Guangata OGSE-MA-¿72 CostaSur Slorbere,¿4’ 1993 II

Pasaeriformes Pansenidan Avepaserius Guaugala Salango CoanaSur SuaStí & Norton [954 1$

Pclecaaifom,eo Pbstacrocoracidae Phalacfocorax sp. Cos,taosán Guangata OGSE-MA-172 Costa Sur Stothere.3<’ [993 II

Psittacirornuea Pailtacidan Loro tluangala Salaugo CostaSur Sualsí & Norton 1<314 55

Avepaserina Gusagala OGSE-46tJ CoanaSur Byrd, ¿4. l~376 ¿Itt

Mochete Guangata Satango CostaSur SIaM & Nonon 1914 85

Sausia Teiidoe Dicrodon sp. Qaisquibsa Guangata OGSE-MA-¿72 CostaSar Suonhere,¿4, 1993 51

Sauna Tciidae Lagartilta Gusugala OGSE-MA-¿72 CostaSar Stothert,¿4. 1993 51

Saona Telidan lagartija Guangata OGSE-MA-¿72 CoanaSur Stothert.3<~ 1993 II

Serpentia Boidar Boa Guangala OGSE-MA-172 CostaSer Suothert,3<, 1993 II

Serpentia Colubñdae Caleta-a Guangata OGSE-MA-¿72 CostaSur Suothcs-t.3<, 1993 tI

Testadirreo ¿4iooseemidae Kínost,tnon sp. Toslaganapanabo Guangata OGSE-MA-¿72 CostaSar Suonhere,¿4. 1993 51

Tesuadices Tortuga Guayaquil Guayaquil CoítaSur Parducci& Parducci [973 153

Teotuslirres Tos-9uga Guangata OGSE-MA-¿72 CostaSar Snonhcrt,3<’ ¿993 St

Testudines Tortuga Guasgata Satango CostaSar Suahí& Nortso [954 85

Decapoda (‘togrejo Guayaquil Guayaquil CosesSor Pacducci& Parducci ¿973 53

Decopoda loiba Guasgala OGSE-MA-172 CostaSor Stotlsert,3<’ 1993 56

Acura Aufibia Guasgala OGSE-MA-172 CostaSur Sts=tlses’t.3<’ 1993 51

Aruiodactyta Cervidae Maroma ratina Cesvicabra Guasgala OGSE-MA-172 CostaSur Stothes’t.3<’ 1993 81

Artiodactyla Cervidae Odocoileos vh-ginienus Venado Guasgala OGSB-MA-172 Costa Sur Sto¿ltes’t.¿4’ 1993 51

Cansivora Canidae Caflis tamiliaris Peno Gutssgs¿a OGSE-MA-t72 CosesSur Saoaloert,3<’ 1993 80

Casnivosa Canielse canis familiaris Perro Guasgata OGSE-MA-[72 Costa Sur Stonhert,¿4’ ¿993 5¿

Edeutata Oaaypodidae Amoadit¿o Guasga¿a OGSE-MA-t72 Costa Sur Stontoern,¿4’ ¿993 51

Lagomorptsa Leporidan Sylvilagus btas¡íensis Conejo Guasga¿a OGSE-MA-172 Costa Sur Stonhcrn, ¿4’ ¿993 5¿

Rodentia (‘ayudan Cavia porceilos Cay Guasgala La Ponga Costa Sur Lippi, ¿3’ ¿983 ¿86-

Rodeuria (‘ayudan Cavia porcellos Cay Gísasgata OGSE-MA-172 (‘osca Sur Stothesu,3<’ ¿993 50

Rodentia Caviidae Cavia porcellas Cay Guasgala OGSE-MA-172 CostaSur Stonhert.¿4. 1993 81

Rodentia Caviidae Cavia porcellos Cay (luasgata Solsesgo Costa Sur SItIal & Norton 1985 ¿5

Rodentia (‘¿icetidan Ratón Guasgala OGSE-MA-t72 CostaSur Stonhert.3<’ ¿993 81

Rodentia Maridan O¡yzomys sp. Ratón arrocero Guasgata OGSE-MA-172 Costa Sar Stonloere,3<. ¿993 51

Rodentis Ratón Ouaaga¿a OGSE-MA-172 Costa Sor Snouhert,¿4’ ¿993 8¿

Rodentia Ratón Guangala Salatogo CostaSar Stabl& Norton ¿984 55

TABLA 21b: Perlado de Desarrollo Regional. Clasiflcacióm científica, localización y referencia b¡bliogrñtica de las distintas especies de
aves, reptiles, anfibios y mamíferos en la Costa Sur del Ecuador.
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Co[umbsfonues Cotumbsdae p~Ul~~ .veneaoxl de color Oropéndola Chaultabamba Jsdio del Este Sierra Norte Gutiérreze Iglesias ¿994 5

Falconformeo Cathan¿dae Gallinazo Chautíabansbo Jardindel Este Sierra Nosie Guniérreze ¿gls-sias ¿994 5

Palcostífonnes Fatconidae Palcósido Ctoasstlabasuoba Jardindel liste Sien-a Nosie Guniérreze Iglesias ¿994 5

Sírigifonun Titoesidan Tino alba Lechuza Pbsaics-ss= Jardiudel Este SienaNorte Gutiérrez,A, Anexo¿

jfi~fos~eu Titonidae ,,~p> ‘ alba ‘ ‘ Lechuza Chaullabamba lardio del Este Sien-aNorte 9M3~érrnzej~s7ias

Ooyoo,L

¿994

Ave Cttasupicruz La Florida Sien-e Norte ¿950 62

Arniodactosta Cametidae Lama , Llama Chaapicruz Jas-diodel Este Sierra Norte Gastiérrez,K Anexo¿

Artiodactyla Canselidan Lame gisma ‘ Llanas Chau¿tabamba Jardies del Este Sierra Norte 9~3~érrez
5j~esi35

Gatiérrez e Iglesias

¿994 4

Astiodactyta Camelidae Lema pacos? Alpaca? (‘Isaultobamba Jardiodel Este SierraNorte ¿994

Artiodacuyta Cesvidae Mazama !PL,,

sp.

Coso-o Chaultobamba Sardiodel E-sse SierraNorte Gatiérreze¿gictias ¿994 4

Artiodacuyta Cervidan Odocolleus Venado (‘baupicruz La Florida Sien-aNorte Ooyoa,L, ¿950 59

Artiodacnyta (‘ervidan Odocouleus’ •virgí,níanus Venado p~cr~ Sasdiodel Este SierraNorte Gutiérrez,A- Auexo¿

Aetiodactyta Cesvidae Odocoileus virgbtiaous Venado Chtu¿iabamba Sasdio del Este SierraNorte GatiérrezeIglesias ¿994 ¿7

Cantivora Canidae Cenis fantillaris Peso-o (‘baupicruz La Florida SierraNorte Ooyon,L- ¿955 59

Camivora Canidae Canis familiafis Peso-o (‘tIsutiabamba Jardisdel Eote SierraNorte 9Édsiez5js~esisís

Guriéno-ez,A-

1994 4

Comivora Canidan Canís familiarís - Perros Chaupicruz Jardis del Eotn Sierra Norte Auexo¿

Carnivora (‘anidan D

Dosyclon

É4p~eost

sp..

Zorro? Chau[labssoba Jardiodel Este Sien-aNorte GatiénezeIglesias ¿994 6

Carnívora Canidae Zono Cttasspicruz Jardio del Este Sien-aNorte Gatiérrez,A- Anexo¿

Camivora Musuctida Mostela j

j~p

s~

~

brasilensis

Nanrio Chaspícruz Jardia_delEste Sien-aNorte Gotiérrez,A- Anexo1

Cansivora Musuelidan Conepatus Zon-ilto Chauilabombo lardindel Este Sien-aNorte GatiérrezeIglesias ¿9554 0

Canoivora Musteiidae Loira - - Nstsia Chaapicsssc lorandel Este SierraNosie Gatiérrez.A- Aneso_¿

¿994Canoivora Mustetidar tiara Nsss-ia (‘[taultabamba Jardiso del Este SierroNorte GotiénneeIglesias 4

Lagomorpias Lcposidac Sylvilagos Cosejo Chaspiorsuz Jardin del Este SierroNosie Gatiérrez,A- Anexo¿

Lagomorplsa Leporidan Syle/legos brasil,osis Conejo Cbauilabamba lardin del Eate Sien-a Nosie Guniérrez e Iglesias ¿994 5

Rodeotia Ratós Chaspícruz Jardindel Este Sien-oNorte Gastiéso-ez,A- Anexo¿

Rodentia =dOÁsy

As=et~Áó~

Agoatí pace - Guanta Ctsaapicsssc Jardin del Este Sien-oNorte Gutiérrez,A- Anexo¿

Roetennia Agooti pace Guanta (‘[taultabamba Jardindel Este SierraNorte Gatiérreze Iglesias ¿994 20

Rodeutia (‘ayudan Cavia - sp. Cuy Chaspicruz La Fiosido Sien-oNosie Ooyoo,L- ¿958 56

Rodeestia (‘ayudan Cavia - porcelos Cuy Chaullabamba Jardin del Este Sien-o Nosie Gutiérreze Iglesias ¿994 4

Rodeunis Caviidae Cavia porcellos Cuy Chaspicruz lardin del Este SierraNosie Gatiérrez.A- Anexo¿

Rodeutia Ratós Cloassitabaesoba Jardin del Pule Sien-a Norte Gutiérrez e Iglesias ¿994 4

Ave Pi ri¿scay asansiciós Pirincay Sieso-a Sor Miller & Gití sa. 54

Artioolactyla Caonelidae tanta (dama Llama Cerro Naso-io Cerro Narria Sieso-a Sur

ASÉac!=lI Caauoetidae Lenta ~P

rofina

Llama Pirincay tsansicióes Pirincay Sieso-a Sor Miller & Cli a-a- 54

A¿Iissdsuctyla Cervidae Mezante Cervicabra (‘en-o Naso-lo Ceso-o Naso-is Sierra Sor Collier & Murra ¿982 ¿ It

Asiioñlacey¿a (‘envidar Mezema ap. Cesvicobra PJiics=tísa!¿ssción riscan Sierra Sor Miller & 6h11 ~-a 54

Artiodactyla Cervidae Odocolleus vlfginiartas Vesodo Ceso-o Narrio Ceno Nardo Sieso-a Sor Coltier & Masía ¿982 ¿1 ¿

As-uiodacty¿a Ces-vidac Odocoil,us virginlaoas Venado Piríncay transición Pirincay Sierra Sur Miller & 53h11 sa. 54

Artiodactv¿a Cervidae Podo ntephistophelon - Paulo Pirinca tsansicióu ir~nc5y

Pirincay

Siesra Sur Miller & (‘nití sa 54

(‘ansivora (‘anidan Cánido ~ftjncatsanssción

Píeincay ¿os estolón

Siesta Sssr Miller & hill aa 54

Ctrntivosa Usíidae Tmmactos - orrtatus Oso de aoneoou Pidncay Sierra Sur Miller & Cutí sa 54

La omo ha teporidan Sylvllagus bfasílensis Coselo Pisincay ¿ransición Pí¿incay Siena Sur Miller & Cutí 55 54

Pesissodactyla Tapiridan Tapíros ~!P,

paca

Tapir ~jncanranaicióso

Písincay ¿ransíción

Pijnctty

Pióncsy

Sierra Sur Miller & Gilí aa 54

Rodenria As~daís Agooti Guanta Sierra Sur Miller & Gilí aa 54

Rodeustia Aeoutidae Agotitl.. tetcaeiowskii Saeioa-cuy Pirincay trausición Písincay Sien-a Sur Miller & Cutí sa, 54

TABLA 22: Período de Desarrollo Regional. Clasificación biológica, localización y referencia bibliográfica d
aves, reptiles, anfibios y mamíferos de la Sierra del Ecuador.
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Gaseropode Acmaeidae Colílselle sp. Mantesio Los Frailes CostaCeutral Mester, A, ¿990 ¿69

Ganeropoda Buccinidae Noriluin - anribige Atacasues Atacames CostaNorte Guinea,M. ¿982 105

Gastropoda Cesitluiidae Cérítbí.arn’ np. Poeta Maníeño tos Fraileo CostaCentral Mester, A, ¿990 [63

Gaetropeda CenieJuiidee - : Ceritltígana- op. Pada M aunefus Los Frailes CostaCe¿stral Mester,A. ¿990 69

Gasuopoda Co¿umhetlidae Colunubella - Ip. Manleño Los Fraileo CostaCentral Meoter,A- 1990 [63

Gasunopoda Fasciotariidue Faactolnrin np. - Atacames Atacames CostaNorte Guinea, M. 1982 [05

Gastropoda Fisaurellidan Fiss.arelln sp. Conchalagua Manneñe Los Frailes CostaCentral Mester, A- ¿990 163

Gasbopoda Littsrinidae Llitorlna np. - Atacames Atacaraes CostaNorte Guinea,M, ¿952 lOS

Gaeteopoda Muricidee Hexaplea - - sp. Atacames Alacanses CostaNorte Guinea,M, ¿982 tOS

Gastropoda Naticidar Natien sp. Alacames Alacames CostaNorte Guiuea,M, ¿982 tOS

Gostropoda Potamididae Cerlelaldea valide Pada Atacamea Atacasnes CostaNorte Guinea.M, ¿982 tOS

Gastropoda Potamididae Rb¿nocoryne luiamboldtl Atacames Atacames CostaNorte Guinea.M, ¿982 tOS

Gastropoda Serombidan Slroanlogan sp. - Alacames Atacames CostaNorte Guinea,M, 1982 105

Gastropoda Tisaidialse liaste sp. M anteño Los ¿trailes CostaCentral Mester, A- ¿990 164

Gastropoda Trochidar Tegnila sp. Manteño Los Frailes CosesCentral Mester,A- ¿990 ¿64

Gastropoda Turbinidee Aniren sp. - Colon ManteOs Loo Frailes CostaCeutral Mesler,A- ¿990 [63

Gastropoda Turbinidas Turbo esquznuiger Manteño Los Frailes Costa(‘esteral Mester,A- ¿990 [63

Gasuropoda Caracolaguadulce Milagro - Quevedo Peñósdel Rio Rio Guayas SalJ¿t,P, ¿988 359

Pelecypoda Anonildee Anemia pemandana Atarames Atacamos CostaNorte Guinea,M, ¿982 lOS

Petecypoda Arcidan Anadara sp. Atacameo Atacamea CostaNorte Guluca,M, ¿982 105

Petecypoda Arcidae Auadara grandia Parade burro Milagro - Quevedo Ayatán CostaSur Ubetaker,0, ¿951 20

Petecypoda Arcidae - Arce ‘pacífica Atacamos Atacames (‘solaNorte Guinea,M- ¿982 lOS

Peteeypoda Arcidae Área pacífica Manteño Los Frailes CostaCentral Mester,A. ¿990 162

Pelecypoda Arcidae Enanarca bresifonuon Alacames Atacames CostaNorte Guinea.M, ¿982 tOS

Pelecypoda Arcidan Noelia revema Atacamee Atacames CostaNorte Guinea,M. ¿982 tOS

Pelecypoda Cardildan Trncmuycardi.ampriatípte’ura Maroto ManteOs Los Fraileo CostaCentral Mester, A, ¿990 162

Pelecypoda Cardiidae Tract.ycardha’n senhicosunu Maroto Masteño los Frailes CostaCentral Mester,A. ¿990 162

Pe¿ecypoda Chamidee Cherna : sp. ManteOs ¿osFrailes CostaCenunal Mester, A. ¿990 [62

Pelecypoda Oonacidae - Donax - sp. Pechina Atacames Atacamos CostaNorte Guinea,M, ¿982 lOS

Pelecypoda Osereidae - Oufrea np. Ostra Atacames Atacames CostaNorte Guinea,M- 1982 tOS

Pe¿ecypoda Osereidae - 0gb-ea - op. Ostra Milagro - Quevedo Aya¿án CostaSur Uhetaker,¿3, 1981 13

Pelecypode Pectinidae Argopecten circularía Milagro - Quevedo Ayalán CostaSur ¿Jbetaker,¿3, 1981 94

Petecypode Pectinidae Leptopeetena np- Venera Milagro - Quevedo Aya¿á¿s CostaSor tlhetaker,¿3, 1981 95

Petecypoda Pectinidee - Lyropecte.o IP- Venera Manteos Loo Itraites CostaCentral Mesíer,A, ¿990 162

Petecypods Pteniidae trisecada muezatlanlee Conchaperla Atacames Atacantes CostaNorte Guinea,M, ¿982 [05

Petecypoda Pteriidae Pincluda.nazaulaniea Conchaper¿a ManteOs Los Frailes CostaCentral Mesler, A, ¿990 ¿62

Petecypoda Pteriidae hería atenue Conchaperla M a¿steño Los Frailes CostaCentral Mester.A- ¿ 994 [62

Pe¿ecypoda Spondylidse Spondyluu - celcifer Spóndylus Atacasaco Atacames CostaNorte Guinea,M. ¿982 ¿05

Pe¿ecypoda Spondytidae Spouadylun princepa Spóndytus Atacames Atacanuca CostaNorte Guinea,M, 1982 105

Pe¿ecypoda Spondylidse Spondyltuu celcifer Spóndytuo Manteño Los Frailes Costa(‘sunral Mester.A. 1990 ¿62

Pe¿ecypoda Veneridan Protulhaca aslwrrima Milagro - Quevedo Ayatán CostaSur ¿ibetaker.0, 1981 53

Pelecypoda Veneracee Protuihaen op. Atacamos Atacameo CostaNorte 53¿linee,M, 1912 tOS

Pe¿ecypoda Veneridan CIntase np- Atoseja Atacamos Anacames CostaNorte Guinea.M- 1912 tOS

Pelecypoda Venrridae - Chiase a.uhnogosu Almeja Milagro - Qoevodo Ayalán CostaSur Ube¿aker,0. 1981 13

TABLA 23: Periodo de Integración.Clasificación Científica, localización y referencia bibliográfica de las distintas especies de
invertebrados en la Costa de Ecuador.
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97Ariidae - Bagre Atacantes Atacantes Costa Norte

Ariidae Pez gato Atacantes Atacantes Costa Norte Gu¿nea, M. 1982 97

Belonidos ea Aguja Atacantes Atacantes Costa Norte Onínea, M. ¿982 97

Carangidae - Jurel Atacames Atacantes Costa Norte Gu¿nea, M. ¿982 97

Esparisónidos Papagayo Atacantes Atacantes Costa Norte Guinea, M. 1982 97

Góbidos Atacantes Atacantes Costa Norte Guinea, M. 1982 97

Mobulidae Manta s Pez Raya Atacantes Atacantes Costa Norte Guinea, M. 1982 97

Mohulidae MbbUf4 -sp. Cornudo Atacantes Atacantes Costa Norte Guinea, M. ¿982 97

Mugilidae - Lisa Atacantes Atacantes Costa Norte Guinea, M. ¿982 97

Muraenidae ~ Morena Atacantes Atacantes Costa Norte Guinea, M. ¿982 97

Sc¿aenidae - Corvina Atacantes Atacantes Costa Norte Guinea, M. ¿982 97

Sphireiidae Picudo Atacantes Atacantes Costa Norte Guinea, M. ¿982 97

Tónidos Thú Atón Atacantes Atacantes Costa Norte Guinea, M. 1982 97

Tiburón Atacantes Atacamos Costa Norte Guinea, M. ¿982 97

Aríidae Pez gato Milagro - Quevedo Peñóndel Rio Rio Guayas Stah¿, P. 1988 359

Milagro - Quevedo Peñóndel Rio Rio Guayas Stah¿, P. ¿988 359

Milagro - Quevedo Peñóndel Rio Rio Guayas Stah¿, P. 1988 359

TABLA 24: Periodo de Integración. Clasificación científica, localización y referencia bibliográfica de las
distintas especies de peces identificadas en la Costa del Ecuador.
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Astura Sapo Costa Norte Atacamos Atacames Guinea,M, 1982 98

Artiodacotia Tayassuidae Tayassu pecad Pecan CostaNorte Atacames Atecanes Guinea,M, 952 95

Artiodacuyla Cenidae Odcacoiíeus virginíanus venado CostaNorte Atacames Atacanes Guinea,M, 1982 95

Artiedacty¿a Cen-idan Mazarna sp. Cervicabra Costa Norte Atacamea Atacames Guinea. M, 1982 95

Artiodacuyla Cervidae Pudo sp. Pudu CostaNorte Atacames Ata canses Guinea.M, 1982 95

Camivora Mustetidae Liare sp Nutria CostaNorte Atacames Atacamos Guinea,M- 952 95

Camivora Fe¿idae Fe/ls sp. Felino CostaNorte Atacames Atacamos Guinea,M, 1982 95

Cetacea De¿phinidae - Delfinido ContaNorte Ataramea Anacaneo Guinea,M. 1952 95

Edenteta ¿Jasypod¿dae Dasypús - - sp. Amoad¿[lo CostaNorte Atacamos Atacamos Guinea.M, 1982 95

Edentata Mynouecophagidae Ooo honuigsaer CostaNorte Atacarnos Anacames Guinea,M, 1952 95

Edeotata Bradypodidae Bradypos sp. Perezoso Costa Norte Atacanes Atacames Guinea, M- 1952 95

Lagomorpha Lelosridas SyIuAIagus bras/lensis (‘enejo Costa Norte Alacanoes Atacamos Guinea,M, 1982 95

Marsupialia Didetptaidae Marmosa sp. onuosa, rapos Costa Norte Atacamos Atacames Guinea, M, 1982 95

Marsupialia Didetphidae Dido/phis sp. Zarigtcya Costa Norte Atacanco Atacamos tistinea. M- 1912 95

Pelicanifonuses Sutidan Peticano (‘setaNorte Atacanoes Atacamos Guinea,M, ¿952 98

Prrissodac~ta Tapiridae Tap/ros sp. Tapir CostaNorte Alacasnes Atacamos Guinea.M- ¿982 95

Quiroplera Murciélago Costa Norte Atacamos Anacaneo Guinea, M. ¿982 95

Rodentia Agoutidae AgouuI sp Guasona (‘seta Norte Atacamos Atacauses Guinea, M, ¿982 95

Rodentia Sciuridae Ardilla (‘sola Norte Atacanes Atacamos Guinea. M, ¿982 95

Rodentia Caviidae Cavia sp. Isaha cuy? (‘estaNorte Atacames Ataco¿nee Gluinea.M, ¿952 95

Rodontia Hydrochacridae Hydrochaerls Hydrochaeris Capibara Costa Norte Atacamee Alacames Guinea, M, ¿982 95

Rodenlia Cricotidse-? Rauóu Costa Norte Atacasues Atacamee Cisuinee, M, ¿982 95

Sauna lguanidae Iguana sp, - ¿guasas Ceota Norte Atacamos Atacamos Guinea.M, ¿982 98

Sauna Teiidae Lagarto Costa Norte Atacamos Atacames 53 ui¿uea - M, ¿902 98

TABLA 25a: Período de Integración. Clasificación científica, localización y referencia bibliográficade las distintas especies de anfibios,
reptiles, aves y peces identificadasen la Costa Norte del Ectuador. (1)



ORtaEN FAMILIA GÉNERO rsr~ciE COMÚN ÁREA CUL’t’IJRA YACIMt¡NTO AUTOR flCHA PÁG

Asacesfoemes Analtetan - Paso (‘oscaCentral Sanso- (saqueIt El Tape Sialsí, W ¿994 192

Falconiromoes Falcosidan Falco ,!R~ Olsícón Costa(‘rosal sama- (‘saqueIt M304-O¿¿ Pechinal Síahí,P 1992 4

Gruifonsoes Ral¿idae Rascón (‘seta Central sama - Co-asise It SanIsidro Staht. It 1994 ¿96

Grailanotes Rattidae - palios? - sp. Polladrsena CestaCentral dama- (‘osqarIt El Tape Síahí, It [994 ¿92

Graifonsoes Raltidar Rascón CostaCentral dama- CoaqaeIt M304-Ot ¿ Pechinal Síahí,P- ¿992

Cisarsdriifoso-usea Seotopacidan Namenlus? - ffi~ Playero (‘esta Central Sama-CoaqunIt EJ tape Síahí,P, ¿994 192

196Chísmplera Ployt[ostosoidae Murciélago CostaCeniral Jatos-CoaqurII Sas[sidos Síalsí.P, ¿994

Cttyroplera Phyltosloenidae Murciélago CosíaCeniral latosa- CoaqurIt M304-0t 1 PechinaS Síahí.P, ¿ 992 4

Ciconiilomtes GarzasAvetoro CostaCentral lanas- CoaqurIt M3554-0t 1 Pechinas Síahí,P- ¿992 4

(‘o[anobifoetuses Colamhidae Pa-toma Costa(‘eríral lasos- (‘oaqueIt M304-0t 1 Pechinal Staht.? [992 4

Cuculifonsoes Cocutidan Caco Cosía(‘eniral Sarna-(‘saqueIt M3B4-0t 1 Peobinal Sialsí,P, [992 4

Anara Rasassapo CostaCentral Sama- (‘saqueIt MJB4-O5 ¿ Pechisal Staht,It 1992 4

Artiodacípta Cera-idac odocolloas virgin/anus Venado CostaCeniral Sarna- (‘saqueII SanIsidro Sta¿sl,P- 1994 ¿96

Aríiodacíy¿a Cervidae Cénido Costa(‘eolo-al Sanes- (‘saqueII LaMina Stah[, P- 1994 ¿92

Artiodact
5s¿a (‘envidan Cérvido Casia Censo-al Sarna- (‘saqueIt M304-0t ¿ Peehinsí Stah[, P- 1992 4

Aríiodacíy¿s tsyassaidae Teyessa sp. Pecan Costa(‘coto-al Sama- (‘saqueIt MJO4-O¿¿ Peehinal Síahí, It 1992 4

Cansivora Fetidae Felis once Jaguar Costa(‘estrol Sarna- (‘saqueII SanIsidro Síahí.P. 1994 ¿96

Caestivora Coraisoes (‘osca Central Sarna- (‘saqueIt M304-O¿ ¿ Pechinal Staht,P- ¿992 4

Edentata Mcgatsnychidae Choaloapas - hotfrnannl capltaíis Perezoso2 us5aa CostaCentral Sama- (‘saqueIt SanIsidro Síshí.P’ ¿994 ¿96

Edentala Daaypsdidae Dasypun - - novemclntus - Armadillo CostaCentral Sama- (‘saqueIt SatoIsidro Síahí.P, ¿994 ¿96

Pónotala Oasypsdidst Artostidillo CostaCenad Sama- (‘saqseIt M304-0¿¿ Peehístal Stahl, It ¿992 4

Edentale Mynooecsphagidac Osohonsiguero CosíaCentral dama- CoaqanIt M104-Ot ¿ Pechinal Siahí. P, ¿992 4

Laosrnomlsa teponidar Sy/.sllagas - brasllenn/s’ Costejo CostaCentral Jama- CoaqarIt SanIsidro Síahí.P ¿994 ¿96

tageonoephs Lepoeidae Sylvlla gas - brasllena/a Costejo CostaCentral Jama- Coaqan[1 M3B4-Ot¿ Pechinal Síahí.P- 1992 4

Marsapialis Didelphidae - - Marmosa sp. Mansosna,raposa CosíaCentral Jama- CoaqaeII SanIsidro Síalsí. P- 1994 [96

Marsapialia Oíde[phidae Dido/phis- sp. Zarieteas Costa(‘ostral Jama- CoaqanIt M3a4-O¿ [ Pechinal Síalsí, P- ¿992 3

Primates (‘chidan AloaatSa sp. Astítador CosíaCentral dama- CoaqueII Sais Isidro Siahí. P, 1994 196

Primates Cebidan Aiooelee - sp. Aullador CostaCeniral Jama- CoaqueIt M3B4-Ot 1 Pechinal Síalsí,P, 1992 4

Primates Cebidan Cebas - - - capuchinas - (‘apochiso CosíaCeniral lama- CoaqueIt 54334-tst1 Pechinal Sl-ahí, P 1992 4

Rodentia Muridan OiyZóuflys - sp. Ratón arrocero CostaCeniral lasos- CoaqueIt 5am Isidro Sisúsí.P- 1994 196

Rodentia Muridac Rhlpldomyn sp. Rataarbonicola Costa(‘eríral Jasas- CoaqucIt Santsidm Stah¿,P- 1994 196

Rodentia Muridac - Sigmodon - sp. Ratónpeludo Costa(‘eríral lasos- (‘osqur It San sidos Scaht,P- 1994 ¿96

Rodentia Ernthicosstídae - Coenetus. sp. Paercoespín CosíaCentral lasos-CoaqueIt San[sidos Sashí,P 1994 ¿96

Rodentia Aeonsiidae Agoauí - pace Guanta CostaCesatral Sanos- CoaqucIt SanIsidro Síahí,P 1994 ¿96

Rodentia Echinoyidae Proechlmys sp. Rataespinosa CostaCeniral Sarna- (‘osqueIt SanIsidro Síahí,P- 1994 ¿95

Rodentia Eclsirnyidac Raíaespinosa CostaCeniral Saona-CoaqunIt M3154-Ol ¿ Pechinal Stahl.P- 1992 4

Rodeutis Cricctidae Oryzontys - Sp. Ralón arrocero CostaCentral Sarna- CoaqueII Ls Mina Stah[. It 1994 192

Roitentia Criersid-je Sígmodon sp. Ratón dealgodón CostaCenso-al Sarna- CoaqueIt La Mina Síahí,P’ [994 ¿92

Rodentia Echimíaidae Proechlmyn sp. Rataespinosa CostaCentral Sarna- (‘saqueIt 1-aMisa Stahl.P, ¿994 ¿93

Rodentis Cricetióse Or~oun,ys sp. Ralónarrocees CostaCentral Sasuna- (‘saqueIt El Tape Suabí.P- 1994 192

Rodenísa Mursilan Slgmo4on - sp. Ratospelado CostaCesEal Sama- CoaqaeIt El Tape Síshí,Y 1994 192

Rodentia Ceicelidon Sygnodonlomys sp. Ratón CostaCestiral Jama- CoaqanII El Tape Sialol. P, ¿994 192

Rodentia Echiso¿yidac Proeclslmys np. Raíaespinosa CostaCentral Jamaí- CoaqacIt El Tape Siahí, P, 1994 192

Rodenlia Asoaliote Agoatí sp. Guacia Coste(‘miraS Jama- CoaqueIt M3B4-9t t Pechinal Siahí, P ¿992 4

Rodentia Seisridan Ardilla Costa(‘neiral 1-josa- CoaqusIt M304-Ot 1 Pechinal Stahl.It t 992 4

Rodenila Oasyproetidae Danyprocia - panetela Gustosa (‘05taCentral Sanos-CosqucIt San tos~dm Staht,P 1994 196

Sauna teusnidar iguana sp. - 1 suana CostaCenEt Sarna- CoaqueIt San Isidro Stahl.P- 1994 ¿96

Serpensia Culebra CostaCense-al Sama- CoaqueIt La Mina Síshí, t~’ 994 ¿92

Setpentia (‘utebra CostaCentral Sama- (‘saqueIt M304-Ot 1 Pechisal Sth5, P- ¿992 4

Tesiadines Empetidan Phinociemnnys - sp. TenuesdeRío CostaCesíteal Sama- CoaqaeII SanIsidro Siahí. P’ ¿994 196

Tesiadines Tonsea CostaCenar-ji Jastos-CoaqanIt M3B4-01 ¿ Pechisoal Siahí, P- 1992 4

linamiformes Tinamídan Tinassil CosíaCestíral Jatos- CoaqunIt M3B4-Ot 1 Pecísínal Sisíhí, P. 1992 4

Nenaríhea Bradypodidae Bredypun varlagetus PerezosoSutas Cosía(‘entra-l Jama- CosíqueIt SssnIsidro Siahí, P- 1994 196

TABLA 25a (continuación): Período de Integración. Clasificación científica, localización y referencia bibliográfica de
las distintas especies de anfibios, reptiles, aves y peces identificadas en la Costa Norte y Central del Ecuador. (y 2)



ORDEN- FAMIkIA - - - GÉNERO tswcw- - COMÚN
—

ÁREX - CVP2TIJRA-
— —

YACIMIENTO AUTOI4 8ZCUA MQ

Anon,sionseo Aseos - Celrlma - - - moachata Passnaschacsr sosIaLs,l.é M.miois ia,sir.uslas Ms-oler-A -9*51 75

Ansonstismoes AsistiSte Ce/rina moscheta Psi,,ttsoetaes,ía ,.otaSor M a-tices ¿ <saneando ¡ososaCasorosítos MenIno. A- 15% o-a

(?is-s,sasitísonos Tttoski-smislsidao st-ls í sosalar Maulees Salsees Otatíl. C & NaOss,0. 5955 50

Pasenitía CasisSar irtasnoso, Salases Statu,e’ & Na,nísr.0. 1 Sos 55

Petlss-dortyia TapirIdea Tnplrun np. lapir l?rssusaVretesi MsstrCs (‘ant- Jstsoeaitit, lijal, y i!so,oaos,1 ¿305 loS

R,stostia Isatis t?s,sla Sss, ¿s’tasicñaoíisoreositro ¿ir5ss’iota ttsstie,(t. tiMol 1.3

4-ok-oíl, t’?aoiide CavIa porceilus O ley 15,5ta San Manan- saslaste Síalíl. e’ & Nasn,se.y’ taso 53

t5,ntnastio ¿Sal-O, í laísta liso Matarile tOilaseo asahI.e’ & Na,,tosi,y’ isis 50

tO-stnstio (‘solistas Cavia poicallas Voy t5,otis Sao Mio--ces- Sidost
0s Sestil. sa’ & N,,Ose,5* 5353 tI

Paisílsis tasta Sao Maltosa-Itasuara ira ¿tel asista tlatse.(t. siSs-2 53

Aaacnit,eosos Mtatidsc CaPrIna mosohata Pacítoarías -s 5 lastOdoC-sayas Misto,,-Qsoised,s Ayotes itOara,it, ¿-*51, 130

Atoen 5,msos Asotidar Dendrocygnas sp. pal,,dc inlusí (¡astil, doC-Osp,, Mitieso - Jsrsvai,s AssstI,í ¿loase.it’ ¿ oía í 3.3

Atoen 5,msoo Atotidas Catrina mo.chafe ysii-naesur-is (así ti-doCoso-ss NSilotoii-Qsrsvd,, A5siiais, lisos, 15’ sitiO 139

Atrsanitl,ntso,3 Asulidar? Nafla sp. 5 i,, sonaran, CO,iiis do O-sayos M ilsero-iJstcnede Apatatí seise.u’ ¿¡0815 159

A5i,,dsatyia l lasastidas Lema sp. t,iasiou 5, SeO-sayas Nl lía iJacaede Apitilsí tíos-e,lO’ tiOstí 139

Anisdaetyio (‘anidas Odocoiiaos virginianas anisad,, ciastilde U sayas Milatoo-Cscvosls, ApotOas - 50550,1<’ ¿553 139

Ausedsaiyta O Ises-idase Odocolleos vIrginIanas Votas-tu, Rl,- (isapas Ktilso,r-iJsened,, ¿-ss-itdei seis iStasst,15’ iSis 350

Mui,idoriyiat rayasoa¡dsa Teyasna pecan tasso ¿Si,,<isayas Mitoet,s- Qoas-sie ecitisdei 05-- otatíl, P. ¿SSO 359

a

5dliaidsriysa 1 lassasidao Lema sp. 5 laetitide 5i, elsayas M ilsellí - (Jasnedto Pesiltale1 Isis llatil. O’ ¿550309

Satiiidaeiyta 1 lasio¡íidoa Lema sp. it.-sis~s SOlss 1 sayos’ Mitao~~- iJacoedí, CasioSetesas llaití, y’ ¿Ss- 339

(‘asida, Canis iarnlliafls Penas (uuit ti sao i boyas’ Milito,, - Qscvs-tt, Aralias lioso,, Ii’ itilt 139

Canis ternlilafla lanas Oi ltsaayos Milc

0ss-<Jasados, 5+ dosesa, Ostíl, y’ FOSO 359

Itiuidar Fe/ls parda/ls 5:1,, líos islas isys Mitoeso- <Jaras-tu, Poñilo delici,, *5,5,5, e’ 5355 350

Cotarro tk-i1díisidas 5 lellir el,, (iisoyss Miloo,r-Qsessoso Peñas,le5 buí Sísisí, 0. tQSi 359

lli.-t,sts¡ilinoes

5a. sanesuso Nomon/as pheeopas ~-tosl,it,,te¡st.--di-ecia-sil, do Oia-jyso: Miloatis- Qítanedo, AyaiSt lis - 54. 198<1 559

Oll,aoodOiCin,ari- <ltuaiyaddidas tlliia,l¡lís (-‘-<lila detisispos Milooo,-Qsrs-c&, Aysiás lis-s,-o.ls’ 19t1 535

a-usos t<oleíshd - Co/ain,ba plu,mhea Pasa-islapísilsisí O lasília deUsavas Milsesa-Qaoocds AyalSs tseise.ti. 19501 ¿5i5

ltslen,i,itiunos l’laslentsidaoc Gaotqpon sp. (‘sdsmie-tísiítos (-‘sí lis deCaspa-: Milasos-iJaoeaala, Ayatás 1 iesse,la. 19<1 ¿3d

t~eaíssda 5 l,o,iiaess buseliatys, Nsiloso,- <Jaso-edo y-OSaSeales íd,, 01<51. P. 1955 300

5ilostisIees tasias, Rallas longirosfrma Osos-sinpsi-so-loaíks (así lis de“sayos Milssoi-(Jsas-ado Aystáo lis - ti. 1355 55~

Maro-apiatia ilideitdtidao Marmosa sp. Maoessao-a.oíslos (is5lll5 do Ollao-as Míiaesa-sJaoesd,s Ayotáa tic-oso- 15’ 198<- 535

Marsopiotia i.lideiídiidao Marmosa np. Maorí--sa,nísían (iritis de(laso-as Miiossa-<Jísorcd,s Apalán íleo-e.0- 1951 ¿3d

Keorsatiist¡s 5 tidoitOsidee DIdo/phIs sp. Zosoayi ¿el-,(laíyao 5.Oilaaoí.ilsoo-cda, t’sSilr del liii- i’talsl. e 1955 33ia

ita--isa Isis,(laso-as Milaesí- Qaorodss yesardel es,, Siatul,P 1988 335

Osialerisa 5 liseliduto Cavia porteRas Cayo cis-Illí doOisayos tsiiiaesí-Qsoo-rdi- Ayítin 55.. - 1<, 19051 539

Oa,aket¡a 5 :nirctitsase Sígmodon hispidas RilaSedo sipostuis e—oír,akOisausss Milatei-Qaoo-rdo Ayotas 5 cose- It, 5455i lo-ls

5:-jo-ilatas Carie porte/lan ilsy sMi-da(lisio-as Mitsees-Qaeosdr Ayllir <lrssr.<5, 1-aol 30

Casdotatia Matida, Slgmodon sp. lsaa,isíd’-sleadiist Clísliado (luyas Miloens-Qaooods Asalití 5 tasar, Ii’ 1901 134

íOasdres¡at A

5-sooidoc Agoatí sp. Os-saca bis, (ls--o-as Miiuosn,i-lJneroSs. yoodíí art Idi, asahi,íi. <505 335

Osuña Telidar tapad, Oiolledoeinoyao N¿isapoií-Qersodii i’syuslaiit ¿teosa,55’ ¿Sil 130

Srspess¡at CtaMor, leso, Osoyaso Mititooas-<Jernnaiss PealísSol esa llaiti,y. 5055 351,

--loalitios Ts,otsta Nirtisio-so litilseo,,.iluroatai sa,is,ioate, iii,, .Slastt,0, ¿450 359

Anos sois, (bayas St llamo -iJacaeda, Po6iodol ¿Ci,, lílsial, 0. 5555 339

TABLA 25b: Período de Integración. Clasificación científica, localización y referencia bibliográfica de las distintas
especies de anfibios, reptiles, aves y peces identificadas en la Costa Sur del Ecuador.
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ÚÉnr<
—

Arisadacupta

EAMIUA
--

GÉNERO Esfldt~, COMÚN - ÁREA ÚIXTUR4 YACIMIENTO AUTOR - FECHA flg

Cametid-je Lema glama Llama SierraNene Caranqai SaeOscas rotuna Jíjony Caatoo-aio 2 1900 92

Arniodac¿pl.í Cametidan Lema sp. Cas¿¿elíds Siena Norte Carnuqus Sequambs Ashesa.1. ¿900 271

Aotiadaciyla Cametidar Lema sp. - Camélido SienaNorte Casaequl Oncapamba Adiena.J, 1900 271-

Aniísdariyla Cattoetidae Latina - np. Camélido sienaNorte Caranqul Qainehe Juboy Casnoaño.1, 1912 ¿9

Attíadartyla Cametid-je Lame - np. - Llama sienaNorte Carasqul Quinche Jijóny Ca-asañe.J 1520 00

Ardadarupla Cametidar Lema np- Llama sienaNorte Caranqul IJoesqes Jijóny Casmaño.J, i SOis 09

Arsíadacuyla Cantotidan Lame np. Llama SierraNorte Caroaqul Soesramba Atbena. 1. 1900 lIS

Aniisdac~5s Came¿id-ae Lema np. Llasíso SueroaNorte Carauqei Saraure Erbevenia,5. ¿900 144

Carnivoes Casid-ar Can/o lamniiiatis Perro Siena’Norte Casasqul Urcuqul Jijóny (‘satoalto. t Seis 59

Carnívora Cacídar Can/o lamiliar/a Perro SimaNorte Caranqul Sor-apanaba- Asheus.J. ¿900 1t9

Carnívora (‘-acusar Can/o tiamnnlliaria Perro SierraNarie Carasqci La Florida Cordp- (‘sitie,. A- ¿994 40

Carnivora (‘anidar Cenit iemiliaí-/s Peno, SierraNanie Caeaoqei Llíecqai Síjósy Casmaño,5 1905 54

Rodrotia (‘anidar Cavia portad/un Cuy SierraNorte Caraaqci Larrea. C. ¿972 09

Radectia (‘anidan Cavia portad/un (‘¿¿y SienaNane Caraaqci Sastaunsuvenistra Jijóny Casmalle.1 ¿900 92

Rodeclia Csiidae Cavia porcel/as (‘<¿y SierraNane Caranqol Quierbe Jijóny (‘astuoslle. 5 ¿920 lii

todectia (‘anudan Cavia porcal/os Coy Siena Narse C.-sraoqsí Sorapamba Albena,2’ ¿950 ¿55

Rodeetia Cviidse Cavia porcel/os City sienaNanie Caeaaqci Urccqai Jijóny (‘asmaño, 3 ¿920 ¿47

Rodentía Cviidac Cavia porcel/un Cuy Siena Nante Carasqei HaciendaSanlosé Jíjócy Casiuao.5 1920 295

Aniiodsetyia Crevídac Odccol/eus virginianas Venado Siena Nanse Cara’sqsi SanOsenaseotora Jíjócy Ca-asuSo.5’ ¿950 92

Aeiiosdaesysa Cervídae Odoro/ieuaa virginianas Venado SierraNorte (‘aranqol Quierbe Jíjóoy CasmalIo,1- ¿920 66

t.atssuoretua Leposidar Syiviiagnns b,sui¿ens/s (‘ocelo SierraNorte Olaranqol Sorapamba Asheus.1 ¿900 II

My¿odnntid-je Gioasothwluum wag. SierraNaris Caranqoi Coctuasqul PoStaSr Srtannfe¿der. ¿9t7 T-4

Ase SienaNorte Carsoqos Quicebe Jijóny Caaítía-jo.J. ¿920 Sé

Ase SienaNorte Casnoqoi Soenras¿sbs Asbeas,J- 1900 119

Acura Racídan Nana sienaNorte Caclsasqui Poatiactuil Gutiónez,A- 1995

Ansiadacupla Cametid-je Lema np. Llama sienaNonio Caetuasqul Coebasqal Prisa & sehoentelder. ¿957 T.4

Artisdartyla Castoetidan Lema - sp Camélido SienaNorte Cactuasqsi Cociítísqasi Pnito & seníoeure¿drr, 1587 5-4

Arliodacuyla Catosetidar Lema - glena Llama sienaNorte Csetusqu¿ Postisetuil Osniénee,A- 1995

Artiadas-upia Casoetidar Lema glena - Llansa Sierra’ Norte Coctuasqos’ Clame Gutiérrez. A- 1999

Arlisdaespla Cervidae Manama nana - Cenírabra SienesNorte Csctusoqci Cocliasqal Frito & Scntaeare¿der, 1587 T-4

Aoiiodacíyta Con-lían Odoeoii.ían virginianos Venado sienaNorte Corbasqci Coehasqal Polio & Sehoesrelder. 957 T-4

Aetiodarty[a (‘ervíd-je Odocoiie¡an virginianos Veosdo sienaNorte Caetuasqul Potiloetuil Gusiórrez.A, 1995

Anilodactlsta Cenidae Odoeo/ieuan s-iíglnianens - Venado Siena’Norte Cactuasqui (‘ame Ontiénez,A- 1993

Carnívora Canidie Cenit ianon/l/aria Pento Sierra-Norte Coctustqss (‘lerbasqas tirito & Scboecfntdm, 1903 T-4

Carnivoca Cacidae Cenit rasosiliasis - <seno Sienta’ Norte CorSas-tui (‘-ame IJatiénez.A- 1999

Carnínsea nadase tenis Camilierls orno SienaNorte Coetuasssui Pucilaebil Ostiérrea.A- 995

Carnívora C-anidae Cusida SierraNorte Cactuseqol Coeltasqos MorenoViSes. 5, 1581 22

Camisera Prildar? ¿<cliso SienaNorte CaoSas-pi Písotiarbul Gatiérrea.A- 1990

Can vera Camisera Sirrra Norte (‘aoctuasoui (‘ame Gailérrea,A- 1990

Edeutasa Iaasypodidar Arsísadilla SienesNorte Corbaeqol Pucliarbil Gatiérrea,A- 1990

Lagomoepta Leponidse Syivllegsas brasl/aaos’n (‘anejo SierraNosír Cocto-asqol (‘tuebaiqel Feito & Setuororelder, 1907 T-4

tatotroepita Leponidan Syiviiagas brsn’Ienain Conejo Siena Nene (‘orbasqal Pontíarbil Gatiénra.A- ¿995

Latonuorba Leposidan se
1e/lagos breniiensis Casíejo Siena Nene Coebasqas Carne Gotiénea.A- ¿995

todeotía Casiidar CaPia - porcel/un Cuy SienaNene Corbasqal Ceebasqus Prisadr Scbsen(etder. ¿907 T-4

Radroti-a Casildan Cavia porcel/tas Cuy SietosNone (‘lertsasqos Cactuasqul Obceco,U’ & Harinmoac, 1901

Rodeceis (‘soildar Cavia - porcel/un Cuy sien-aNone Clertiasqos Pítoniachil Gusiétlre,A- ¿955

Radmíla O-asppeaeíid-ae Striéion’yn tzaranowaiey Saebaruy SietíaNane Csebssqei Cactuasqas’ Poita& Srbaeafo¿der. 1987 T-4

Rodeutila Aesulidae Agouti paca Gosu sierraNono Caebasqal Cante Gutiénee,A- 1995

Rodestila Coieetidae Raído sienaNorte Caebasqos Cochasqal roSto & SeboeaCntder, 1907 T-4

Rodensia Ratón SierraNorte Csetuasqui Pocilaetuil OstiOneo.A- [995

Ase sierra Norte Cactusiqisí Ocatiarhil OstiOnes.A- 1999

TABLA 27at Periodo de Integración y Horizonte Incaico. Clasificación cientifica, localización y referencia bibliográfica de las distintas
especies de aves, anfibios, reptiles y mamíferos identificados en yacimientos de la Sierra Ecuatoriana.



ORDEN FAMIU4 ÚÉNÉaO ESflCIZ tOMtJNí&REÁ - - cutttak YACIMTh TO AUTOR FECHA ?ÁG

Anísodar la Cametidar Lame sp. Llama SiestaNorte Clíslibulo SantaLersa Oaot¿errez,A o Iglesías.5 R - ¿994 lO

A¿tíodactyis Csmctidae Lema-- gíanne - Llano SierraNorte Chitíbulo La Coisosica Gastiérrez,A- e Iglesias,JR. ¿994 52

Aí-oiodactyla Cervídae Odocolleas - sp. Venado SierraNorte (‘loilibuto SantaLacia Gutiérrez,A- eIglesias,5R, 1994 II

Aruiodacnyla Cervidan Ooloco/l,u¡s- virginianas Venado SierraNorte (‘tuilibelo La Comarca Gutiérrez,A eIgíesias,JR. ¿ 994 ¿2

Casninora Canidae Cenit Mini//anis Peno SienaNorte (‘tuitibelo Lo Comarca Gutiéso-ez,A- e tgteaias.iR,. [994 12

Ca-nivora (‘anCiano Calido Sieso-aNorte (‘bltltusto SantaLucía GutiésTez.A- e Iglosino,JR, 1994 ¿ti

Lagomorísha Leporicí-je Sy/vi/egas breáilensis Conejo SierraNoto-e Chilibato La Comarca Gutiérrez,A- o Iglesias.JR. 1994 12

RoaSesítia Caviidae Cavia porcel/as Cay SiestaNorte Chilibalo LaCosoarca Gutiéstez,A-e Iglesias,iR., ¿994 12

Coíumbifontoen Columbidan Leptoil/a verreaascldo co/or Osopéndota Sien-aNorte (‘Itílibulo La Comarca Gatiérrez.A- e Iglesias.J-R-. ¿994 12

(‘a¿umbifeoro,oei Columbidae Oreope/osie bocarcieri Paloma Sien-aNorte (‘bilibuto La Comarca Gatiérrez,A-e Iglesias,5R, 1994 12

Psioaeifonooe Psit¿aridae Are sp. Gaacasooayo SiestaNorte Chilibulo La Cornaca Gatiérrez,A- e Iglesias,5R, 1994 13

Aetiodactyla Cen-idao Odocoileas virginianas Veuado Sien-aNorte Negativodel Cosclíl Postas,P- ¿957 174

Rodeutia Caviidae Cavia porcel/as - Cay SiestaNoste Negativodel Ca-chi Postas.P 1987 174

Artiodacípta Cervidae Odocoi/ean virginianas Venado SiestaNorte Negativodel Cas-chi Sijón y (‘sanado.J. 1901 197

Artiodactyla Canoetidar Lame sp. - Llama SienaCentral PataNa SanSebsatilesGaseo Sijón y Canmaiso.J, 1911 II

Rodentia (‘ayudan Cavia porcel/as Cuy Sien-aCentral Pasrubá Maeaji Jijón y Cnantaaiio.5. [927 ¿5

Rodentia Caviidae Cavia porcal/as Cuy SiestaCeniral Pustíltá Porros,E 1975 235

Psitnacifornoes Psitsacidae Are sp. Gaacamaya SiestaCentral Patatal Goano NaoAlvear, 5’ t~27tl 50

Artiodactpla Camelidan Lame - ‘sp. Camélido SiestaCentral Pisí-ubá (‘ruino Maoaji Jijóny Casnotadio.J 1927 5

A¿tiodacnyta Cervidae odácolleas virginianas Venado Sieso-aSan PiincayTardío Piniítcay Miller & GuI, 5 5 55

Asuiodaeuyta Comidan Mazame - sp. Cerviesbra SierraSor Pi¿’íneoyTardio Pirincay Miller Sr Gui. 05. 55

Atuíodaeuyia Comidan Pada inephistopheies Pudo SiestaSor PisincayTardio Piincay Miller Sr Gui, a-a- 55

Perissodactyta Tapiridan Tap/ras pinchaqa. Tapir Sierra Sar Pisiscsy tardio Pi¿inesy Miller Sr Gui, os’ 55

Rodentia Aeoutidae Agouati sp - Para SiestaSur PisinoayTardío PiíiuOay Miller Sr Gui, oa. 55

Rodennia (‘anudan Cavia porce/las Coy SiestaSur PisincayTa-dio Pisincay Miller & GuI. sa, 55

Lagomorpho Leporidan Sy/v!iagas brasilensis Conejo SiestaSur PísinrayTardio Pirincay Misler & Oil[, 0-5- 55

Amtiodactyta Cametidan Lema- sp. Camélido Sien-a Sur PiriucayTardío Pííineay Miller & Gití, sa. 55

Amuícedactyla Camoiídae Lema? Llama! SiestaSur Cañar Pilaloma.Qneapirca Fresco,A- 1984 67

Atliodsctyls Cameiidae Lema sp Llama SiestaSur it Con-alesdeZata (‘otilen Sr Meno- ¿982 25

AsIiodactyla Casoetidae Lenta sp. Camélido SierraSur Catar (‘hallan Collier & Musta. 1943 19

Ansesifonotes Anatidae Cale/nc naosc/oata Patomachacón Sien-aNorte ¿neo PocaraRunoiroclto Almeida Reyes,II, ¿984 102

Faleoníforímes Fatconidae-~ Butaedo Si eso-aNorte Inca Pates-aRemirartuo Almeida Reyes.E- 1984 102

Ave SierraNosie Inca PacataResoicuebo Almeida Reyes,E- 1914 ¿02

Artiodaríyta Camelidar Lame - - sp. Camélido SierraNosno ¿¿sra Puras-aRamicuebo Almeida Reyes,E- [984 99

Asiiodaetyla Cervídae Odocoileus virginianas Venado SienaNono ¿ura Puras-aRonoicueho Almeida Reyee,E- ¿904 lOt

As’tiod-jetytn Cervidne Hippocamelnas antiseensis Tareco SiestaNorte Inca Poca-aRasmicueho AtísoeldaReyes,E 1904 11<1

Carísivora (‘anidar Cenis femii/arls Perro Sien-aNene Inca Piteas-aRusoilcucito Almeida Reyes,E 1984 [tI

(‘aminoro Feudan Fe/ls coíocolor Poma SiestaNorte ¿síes PecaraRumicacho AtíseidaReyes,E- 1954 1171

Cantivora (‘anidan Dasycion ca/peonas Zostoo lobodepáranoso Sieso-aNorte [oca PocaraRumicaeho AlsonoidaReyes,E- 1984 105

Rodeatia Criretidan Oryzomys sp, Ratónas-rocero SierraNorne Inca PacaraRemicucho AlmeidaReyes.E- 1984 lOt

[agomo¿pha Leponidae Syivilagas brssiiensis Conejo SierraNorte Inca PuraraRumicucho AlmeidaReyes,E, ¿984 ¿131

Rodentia (‘anudan Cavia porcel/as City SienaNorte tuca Puras-aRomicuebo Almeida Reyes,E- ¿904 ¿02

TABLA 27b: Período de Integración y Horizonte Incaico. Clasificación científica, localización y referencia bibliográfica de las diferentes
especies de aves y mamíferos identificados en yacimientos de la Sierra Ecuatoriana.



TABLAS DE PRESENCIA ¡ AUSENCIA DE LAS

REPRESENTACIONES ZOOMORFAS EN LAS

DISTINTAS CULTURAS ARQUEOLÓGICAS DEL

ECUADOR
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z

Anadara grandis x x x
Arnpiuar¡a sp.. x

Bulimulus sp. X
Cyrnath¡um wiegmani
Fasciolaria sp. x ‘x x
Natica un¡fascé’ata x x
Dilva sp. x
Polinices sp. X
.Spondylus sp. x x x
CRUSTÁCEOS
Calappa convexa <cangrejo)

- Scoiopencira sp.

x
Decápodos (cangrejo) x x x x
Grapsus sp. (cangrejo) x
Traclvpeneus sp. (camaron) x
OTROSINVERTEBRADOS
Arácnido XX
Equinoideo (erizo de mar) x
Gusanos, larvas y crisálidas x x x x x
Orthoptera (saltamontes) X
Rhyncophorus sp. (gualpa) x

x

TABLA 28: REPRESENTACIÓN DE INVERTEBRADOS EN EL ECUADOR PREHISPÁNICO.
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Rodianuseclancheri
xxx

x

xx x

x

Carangidae

deudos

Cynoscionsp. (corvina)
x

Múgil sp. (lisa»
x

Sphyraenasp. (picudo)
x

Strongylurasp. (aguja)
x

Tetraodontidae(pezglobo)
xx

Tiburón

xAequidenssp.

TABLA 29: REPRESENTACIONESICTIOMORFAS ENEL ECUADORPREHISPÁNICO.



ANFIBIOS

s
5
-I

4ca
2

Anfibio X X

Bufohlombergi X

Bufoinarinus X

Ceratophryscornuta X

Rana X X X X

CAlMAN - SAURIOS.

Crocodrilia X X X

Crocodylusacutus X

Cabna,acocrodilus X X X

Tropidurusoccipitalis (lagarto) X

Squamata X X X X

Iguana5~u X X

SERPIENTE

Boaconstrictor (Boa) X

Bothrpsatrox (equis) X

Funextesinurinus (anaconda) X

Lachetismiau (cascabelmuda) X

Serpiente XXXXX XX XX

Kynosternonsp.

Rhynocleinmysanulata

Rhynoclemmyssp.

Tortuga

TORTUGA

Geoemydasp.
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TABLA 30: REPRESENTACIÓN DE ANFIBIOS Y REPTILES EN EL ECUADOR PREHISPÁNICO.



)eiadrocygna blaster

Pato

ICONIIFORMES

Ardeidae <gana)

Cicoiinidae <cigllefla)

flireskiornltidae (ibis)

FALCONIFORMES

lxi
1111111 ti

U TíT

It IIEJE~~~ flxf

lxx x

lx
Xj1

~<i1

Herpetoiherescachinnans x x x
Harpia laarpyja x x
Cathartes aura x x x x x x x x
Sarcoramphus papa X X
Vultur gryphus <cóndor) x
Choragyps atratus x
CALLIFORMES

Cracldae x X
Crax rubro X

Odontophorinae (perdiz) X X
Raptaste sp. x
PELECANIFORMES

Fregata magníficeas x
Pelecanus sp. x x x x x x
Suba dactylatra x
Sulídae <alcatraz) x
PSITACIFORMES
Arasp. x xx x

Forpus coelestis (periquito) xixix xx lix xjxjx1Loro x
STRIGIFORMES

Asiojlammeus x
Crtotiiphaga sp. x
Lophostrix ersitata X x
Pulsatrix perspicillata x x x x xxx
Tytoalba xxxxxx xx x x
VARIOS

Ca¡npephilus sp. <carpintero) x
Columbiforme (paloma) x x x xx
Melanerpes sp - <carpintero) x x
Njoctibius sp. (tuta anga) x
Passeriforme (pajarito) x
Pharomacbrus pavoninus <pilco) x
Podilyínpus podiceps? (zambullido,) x x
Psophta crepiteas (trompetero) x
Ramphastidae (tucán) x x x xx
Trochiliformes (colibri) x x x x
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TABLA 31: REPRESENTACIONES ORNITOMORFAS EN EL ECUADOR PREHISPÁNICO.
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Mazamasp.

JJ~f Ej

xx

Odocoileusvirginianus X x

Tayassupecan X X

CARNÍVOROS
‘Felino X XXXX XX X XXX
Felis onca (jaguar) X X X X
Felis wiedii X
Felis colocolo XX
Treinactusornatus (oso) X X X
Nasuanasua (coatí) X X X
EDENTADOS
Bradipodidae (perezoso) X X
Cabassoussp. X x
Dasypusnovencintus X X X X
Tatnandúa tetraddctyla X X
MARSUPIALES
Didelphissp. (zarigúeya) X X X X X X X

1 PINNIPEDOS

León marino X

PRIMATES

‘Aotus trivirgatus

Atelespaniscus

X

X X X X

~4ulloatasp. X X X X

Cebualb~frons x

Cehuscapuchinus X X X X X X X X X

Lagothrbclogothnichía X

QUIRÓPTEROS
Desmodussp. (vampiro) x X

Loncharhina aunita X

Murciélago X X X X X X X

Phyllostomidae X

ROEDORES -
1<11Dynonaishranickii

Dasyproctapunetata X X

DOMESTICOS i
iita

Canisfamiliaris X X X X X X X

Caviaporcellus X X X o.-

Lainaglaina X X X Xl ~C
xjx~Lumapacos
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ARTIODÁCTILOS

TABLA 32: REPRESENTACIONES DE MAMÍFEROS EN EL ECUADOR PREHISPÁNICO.
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