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RESUMEN ABSTRACT

Los ‘suelos negros’ o Terras Pretas evidencian asentamien-
tos humanos antiguos; se encuentran en gran parte de la 
cuenca amazónica especialmente en Brasil y Colombia 
(Araracuara, La Pedrera y La Lindosa). El objetivo de esta 
investigación fue identificar la composición fisicoquímica, 
obtener fechas radiocarbónicas y realizar análisis de fito-
litos y semillas arqueológicas de dos sitios con suelos ne-
gros en la serranía La Lindosa. Se realizaron descripciones 
de los perfiles de suelo, cortes arqueológicos con niveles 
arbitrarios de 10 centímetros de los cuales se extrajeron 
muestras para fitolitos, semillas arqueológicas y análisis 
físicoquímicos por horizontes diagnósticos. Se evidenció 
una tendencia general de mayor acidez en los horizontes 
superficiales y alta presencia del grupo taxonómico de las 
palmas con al menos siete taxones identificados en los re-
gistros de fitolitos y semillas (Attalea maripa, Bactris sp., 
Mauritia flexuosa, Oenocarpus bataua, Oenocarpus minor y 
Syagrus orinocensis). Finalmente se propone una fecha de 
803 años antes de Cristo (a. de C.) como la más temprana 
para la zona noroccidental de la Amazonia colombiana. 

‘Black soils’ or Terras Pretas, evidence of ancient human 
settlements, have been found in much of the Amazon 
basin especially in Brazil and Colombia (Araracuara, La 
Pedrera and La Lindosa). The objective of this research 
was to identify the physicochemical composition, obtain 
radiocarbon dates and perform analysis of phytoliths and 
archaeological seeds of two sites with black soils in the 
Serranía La Lindosa. Descriptions of soil profiles, ar-
chaeological cuts with arbitrary levels of 10 centimeters 
were made from which samples were extracted for phyto-
liths, archaeological seeds and physicochemical analysis by 
diagnostic horizons. There was a general trend of higher 
acidity in the surface horizons and high presence of the 
taxonomic group of palms with at least 7 taxa identified 
in the phytoliths and seed records such as Attalea maripa, 
Bactris sp., Mauritia flexuosa, Oenocarpus bataua, Oenocar-
pus minor and Syagrus orinocensis. Finally, a date of 803 
years BP is proposed as the earliest for the northwestern 
part of the Colombian Amazon.
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Introducción
Las Terras Pretas do Indio (TP), o suelos negros 

amazónicos, son considerados por muchos investi-
gadores como evidencias de antiguos asentamien-
tos humanos y se encuentran distribuidos en toda 
la selva amazónica. En Colombia, los registros que 
se tienen para estos suelos datan de al menos unos 
4 000 años AP los cuales se han encontrado prin-
cipalmente en zonas no inundables de Araracuara 
y La Pedrera (departamento de Caquetá), Leticia 
(departamento de Amazonas) y en la serranía La 
Lindosa (departamento del Guaviare) (Andrade, 
1986; León y Vega, 1983; Bray et al., 1977; Mora et 
al., 1991; Morcote-Ríos et al., 1998; Morcote-Ríos 
y León, 2010; Morcote-Ríos y León, 2012; López, 
1993; Herrera et al., 1992).

Algunos autores plantean que estos suelos pu-
dieron contener espacios de agrobiodiversidad, 
pues se consideran áreas que concentran una sig-
nificativa diversidad genética de especies nativas y 
exóticas con poblaciones domesticadas y silvestres; 
ello pudo haber generado hiperdominancia de algu-
nas plantas que fueron favorecidas por los grupos 
humanos antiguos a partir de procesos de presión 
ecológica, creando así espacios para el manejo y 
cultivo de especies con potencial económico (Levis 
et al., 2017, 2018). Este planteamiento se comple-
menta con distintos estudios ( Junqueira et al., 2010, 
Morcote-Ríos, 2008; Morcote-Ríos y León, 2012) 
que demuestran que las TP contienen grandes can-
tidades de semillas arqueológicas de potencial uso 
humano. También se plantea que las TP pudieron 
haber jugado un papel importante como espacios 
de domesticación de plantas dentro de la selva, pues 
estos cuerpos de suelos se consideran el resultado 
de tecnologías agrarias particulares (Herrera et al., 
1992). Otros investigadores plantean que los gru-
pos humanos antiguos entendieron y exploraron los 
procesos naturales de la formación de paisajes, los 
cuales le dieron forma a las propiedades únicas de 
los suelos negros, pero que no fueron responsables 
de su génesis (Silva et al., 2021).

Las investigaciones sobre Terras Pretas en la serra-
nía La Lindosa (SLL) han sido escasas y solamente 
se tiene referencia de un único trabajo realizado por 

López (1993), que estudió su ubicación espacial en 
la región (Guaviare-Guayabero) y sus características 
fisicoquímicas y culturales. Con el fin de ampliar la 
información que se tiene acerca de los suelos negros 
en Colombia, en este artículo se reportan los datos 
de fitolitos, semillas arqueológicas, fechas radiocar-
bónicas, estratigrafía y análisis fisicoquímicos de dos 
sitios con evidencia de Terra Preta en la SLL.

Área de estudio
La SLL es una unidad geomorfológica monta-

ñosa de la región amazónica colombiana que tiene 
19940 hectáreas de extensión y se halla localizada 
en la cuenca baja del río Guayabero (departamento 
del Guaviare), a unos 400 km de Bogotá (Cárdenas-
López et al., 2008; Vriesendorp et al., 2018) (Figu-
ra 1). Compuesta principalmente por areniscas con 
afinidad a los tepuyes del escudo Guyanés, cuenta 
con paisajes que varían entre zonas bajas e inunda-
bles en áreas cercanas al río Guayabero, colinas de 
pendiente suave con elevaciones entre 300 y 350 
msnm y afloramientos rocosos de hasta 600 metros 
de altura como Cerro Azul, Cerro Limoncillos, Ce-
rro Montoya o Cerro Nuevo Tolima.

La precipitación media varía entre 2 500 y 3 000 
mm/año con un régimen monomodal de lluvias, 
temperatura media anual entre 24 y 36 °C, con mí-
nimas de 16  °C y máximas de 35  °C, y humedad 
relativa entre 85 y 90 % (IDEAM, 2015; Vanegas et 
al., 2006). El área de estudio corresponde a un cli-
ma perhúmedo o tropical lluvioso, sin estacionalidad 
muy marcada de la precipitación a lo largo del año 
(Vanegas et al., 2006). 

Se tienen registradas 832 especies botánicas, dis-
tribuidas en 484 géneros y 137 familias, en donde 
se encuentran familias de potencial económico tales 
como Annonceae, Araceae, Arecaceae, Chrysoba-
lanaceae, Cucurbitaceae, Euphorbiaceae, Moraceae 
y Myrtaceae, entre otras. Se estima que en la SLL 
puede haber al menos unas 1800 especies de plantas 
vasculares (Vriesendorp et al., 2018). Investigacio-
nes sobre TP en la Amazonia colombiana destacan 
la presencia de distintas especies de palmas, pasiflo-
ras, fabáceas y euforbiáceas (Morcote-Ríos, 2008; 
Morcote-Ríos y León, 2012).
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Materiales y métodos

Identificación, selección e intervención de 
los sitios con Terras Pretas

La identificación de los sitios se basó en el cote-
jo de los suelos negros hallados por López (1993), 
complementados con visitas previas para ubicar TP 

no reportadas para la SLL, por medio de entrevistas 
a los habitantes de la zona. A partir de esta infor-
mación, se realizaron observaciones de taludes ex-
puestos, así como muestreos con barreno y pozos de 
sondeo (Figura 2). En estos muestreos se tomaron 
datos de profundidad, número y tipo de horizontes, 
color, textura y reacción al fluoruro de sodio (NaF). 

 

Figura 1. Serranía de La Lindosa, Guaviare, Colombia

Nota. Fuente: Monroy et al., 2019
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Posteriormente se seleccionaron tres locaciones de 
suelos negros en dos sitios para realizar excavacio-
nes arqueológicas, ubicadas en las fincas Limonci-
llos y Buenavista. El corte Limoncillos 1 tuvo un 
área de excavación de 5 m2, Limoncillos 2 un área 
de 1m2 y Buenavista 1 m2. Se excavaron por medio 
de niveles arbitrarios de 10 centímetros, respetando 
la presencia de estructuras verticales y espaciales o 
rasgos. Finalmente, se realizó un corte de 1m2 en un 
suelo típico amazónico con el fin de comparar las 
propiedades fisicoquímicas y microbotánicas con los 
suelos negros excavados.

Análisis de las semillas arqueológicas 
carbonizadas y carbón

Los análisis de semillas arqueológicas y carbón 
solamente se realizaron en los sitios Limoncillos 1 
y Buenavista. Para la recuperación de este tipo de 
material se utilizó la técnica de cernido seco de los 
sedimentos de cada nivel excavado con una zaran-
da de 4  mm de apertura. El sedimento resultante 
se almacenó en bolsas rotuladas con la información 
contextual. Posteriormente fueron lavados en el 
Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad 
Nacional de Colombia con tamices de apertura de 
malla de 4.75 y 2.36 mm. Una vez lavado el ma-
terial se realizó la separación manual de las semi-
llas arqueológicas y los carbones de los sedimentos 
por medio de un estereoscopio Zeiss Stemi 508 con 
magnificación hasta 50X.

Una vez separado el material, se procedió a iden-
tificar, describir y contabilizar las semillas. El carbón 
solamente fue contabilizado. Los carpogramas fue-
ron realizados con Tiliagraph ver. 2.1.1. Finalmente, 
se consultó la colección de referencia de semillas con 
énfasis arqueológico del laboratorio de arqueología 
del Instituto de Ciencias Naturales de la Universi-
dad Nacional de Colombia.

Análisis de fitolitos
Las muestras para análisis de fitolitos se obtu-

vieron de los perfiles de los cortes arqueológicos, en 
donde se tomaron muestras cada 5 centímetros des-
de el nivel superficial hasta la parte basal del corte 
donde ya no se encontró material cultural. Se utili-
zó la metodología de Morcote-Ríos (2008) para la 
extracción de ópalos de sílice, la cual consiste en la 

eliminación de arcillas y material orgánico por me-
dio de ataques con peróxido de hidrógeno al 50 %. 
El líquido para flotación de fitolitos utilizado fue 
bromuro de zinc con una densidad de 2.2 g/ml. Se 
realizaron conteos de 200 morfotipos diagnósticos 
a magnificaciones de 400X y fotografías a 1000X 
con un microscopio Zeiss Axioscope A2 con cámara 
Axiocam ERC 5s ver 2 y para los fitolitogramas se 
utilizó Tiliagraph ver 2.1.1.

Análisis fisicoquímico
Se extrajeron 11 muestras representativas de 1 ki-

logramo cada una (extracción al azar de diferentes 
partes del horizonte y mezcla en balde), correspon-
dientes a los horizontes estratigráficos identificados 
en campo en las TP de la finca Limoncillos y Bue-
navista, que fueron enviaros al laboratorio de aguas 
y suelos de la Facultad de Ciencias Agrarias de la 
Universidad Nacional de Colombia – Sede Bogotá. 
Estos análisis también se realizaron en un suelo de 
suelo adyacente, con fines comparativos.

Se realizaron análisis de pH por medio del mé-
todo de suspensión suelo: agua en relación 1:1, 
carbono total por medio de análisis elemental. El 
Nitrógeno estimado por medio del CO con factor 
0,0862, las bases intercambiables por medio de la 
extracción con acetato de amonio 1M (pH 7). Aci-
dez intercambiable por medio del método de ex-
tracción con KCl 1M. Capacidad de intercambio 
catiónico por medio de CIC efectiva utilizando el 
método por suma de bases y acidez intercambiables. 
Fósforo disponible por medio del método Bray II. 
Azufre disponible con el método de extracción con 
fosfato monocálcico. Granulometría por medio del 
método Bouyoucos, en dispersión con hexametafos-
fato de sodio y la textura interpretada con el trián-
gulo de clasificación textural del Departamento de 
Agricultura de los Estados Unidos (USDA, 1999).

Fechas radiocarbónicas
Para los análisis radiocarbónicos se extrajeron 

cuatro muestras de semillas carbonizadas de pal-
mas de los sitios Limoncillos 1 y Buenavista. Estas 
fueron enviadas a la Universidad de Arizona, al la-
boratorio de espectrometría de acelerador de masas 
(AMS laboratory) en donde se realizó un análisis de 
cronología absoluta.
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Resultados

Sitios identificados con presencia de  
Terra Pretas

En total se localizaron 6 sitios que presentaron 
características asociadas a suelos negros amazónicos 
(tabla 1 y figura 1).

Tabla 1. Puntos GPS de sitios reportados con Terra Preta 
en la zona de La Lindosa (Guaviare).

Sitio Punto GPS Datum WGS84

Buenavista 2°33’17.38’’N 72°45’45.81’’W

Escuela Raudal del 
Guayabero

2°34’36.45’N 72°51’55.99’’W

Limoncillos 2°34’17.49’’N 72°52’26.17’’W

Vereda Nuevo Tolima 2°27’45.17’’N 72°46’2.54’’W

Finca Macarena 2°35’7.73’’N 72°52’32.73’’W

Cerro Azul 2°31’34.8’’N 72°52’05.7’’W

Descripción cortes arqueológicos

Limoncillos 1 y 2: Se encuentran en la cima de una 
colina, de relieve plano (pendiente del 1  %) bien 
drenada y sin síntomas de erosión. Presenta vege-
tación de bosque secundario, abundante en palmas 
y árboles de fuste delgado. Uso actual en vivienda.

Descripción estratigráfica Limoncillos 1:

Ap (0-10 cm): Color negro (10YR 3/2) en húme-
do. Textura arenosa franca. Estructura migajosa 
débilmente desarrollada. Consistencia friable a muy 
friable en húmedo. Abundantes raíces finas. Presenta 
actividad de lombrices. Sin reacción al NaF. Límite 
plano y abrupto.

A (10-70 cm): Color pardo amarillento oscuro a 
pardo oscuro (10YR 4/4 a 10YR 4/3) en húmedo. 
Textura franco arenosa. Estructura en bloques su-
bangulares gruesos y finos, débilmente desarrollada. 
Consistencia friable en húmedo, no pegajosa, no 

Figura 2. Sitios identificados con presencia de Terras Pretas

Nota. Fuente: Elaboración propia
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plástica. Poros abundantes gruesos, medios y finos. 
Raíces abundantes finas y medias. Reacción débil 
al NaF. Abundante presencia de carbón, semillas y 
fragmentos de cerámica. Límite ondulado y difuso. 

Bw (70-110X cm): Color pardo amarillento (10YR 
5/8). Textura franco arenosa. Estructura en bloques 
subangulares medios y finos, moderadamente desa-
rrollados. Consistencia friable a muy friable. Poros 
regulares medios y finos. Presencia escasa de raíces 
medias. Sin reacción al NaF. Poca presencia de car-
bón y material cultural. Limite difuso.

Descripción estratigráfica Limoncillos 2:

O (7-0 cm): Capa de Litter con material fíbrico.

A p (0-22 cm): Color pardo oscuro (10YR 4/3) en 
húmedo. Textura arenosa. Estructura en bloques 
subangulares gruesos y finos moderadamente de-
sarrollados. Consistencia friable, no pegajosa y no 
plástica. Poros abundantes gruesos y finos. Raíces 
abundantes finas, medias y gruesas. Sin reacción al 
NaF. Límite difuso y plano.

A (22-64 cm) : Color pardo oscuro (10YR 4/2 a 10YR 
4/3) en húmedo. Textura arenosa. Estructura débil-
mente desarrollada, migajosa con bloques subre-
dondeados finos. Consistencia friable, no pegajosa, 
no plástica. Abundantes poros finos. Raíces finas y 
medias. Reacción normal a moderada al NaF. Entre 
30 y 40 centímetros aparece abundante cerámica, lí-
ticos y carbón vegetal. Límite plano y abrupto.

Bw (65X cm): Color pardo oscuro a pardo amarillento 
(10YR 4/3 a 10YR 5/4) en húmedo. Textura are-
nosa. Estructura migajosa con bloques subangulares 
medios y muy finos, débilmente desarrollada. Con-
sistencia friable a firme. Abundantes poros finos y 

regulares poros medios. Pocas raíces medias. Sin 
reacción al NaF. Sin presencia de material cultural. 
Límite difuso.

Buena vista: Se localiza en una terraza alta del río 
Guaviare-Guayabero, de relieve plano (pendiente 
del 1%), bien drenada y sin síntomas de erosión, con 
vegetación de áreas abiertas (pastos) y algunas pal-
mas de Attalea maripa, su uso actual es de ganadería. 
Se encuentra en la cima de una colina, de relieve pla-
no (pendiente del 1% bien drenada y sin síntomas 
de erosión, cuenta con una vegetación de bosque se-
cundario donde se destaca la presencia de Phenakos-
permum guyanense, abundante en palmas y arboles 
de fuste delgado, su uso actual es para ganadería.

Ap (0-25 cm): Color pardo grisáceo oscuro a pardo 
muy oscuro (10YR 3/2 a 10YR 2.5/2). Textura are-
nosa. Estructura en bloques subangulares gruesos a 
medios y finos moderadamente desarrollados. Con-
sistencia no pegajosa, no plástica. Poros medios y 
finos. Actividad de hormigas. Raíces regulares finas. 
Abundante material carbonizado y carbón vegetal. 
Límite plano y abrupto.

A1 (25-80X cm): Color negro (10YR 2.5/1). Textura 
arenosa. Estructura débilmente desarrollada en blo-
ques subangulares finos. Consistencia no pegajosa, 
no plástica. Poros medios y finos regulares. Poca ac-
tividad de microorganismos. Pocas raíces finas. Sin 
reacción al NaF. A 40 centímetros de profundidad 
hay presencia de cerámica y semillas carbonizadas. 
Límite plano y abrupto.

20 cm
Limoncillos 1

20 cm
Limoncillos 2
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Suelo adyacente Puerto Lucas: Se localiza en una 
colina estructural baja al pie del Raudal del río Gua-
yabero, de relieve inclinado (pendiente de 7-12%) 
y drenaje imperfecto, sin síntomas de erosión, con 
vegetación de áreas abiertas (pastos), no cuenta con 
vegetación de bosque primario.

Ap  (0-9 cm): Color Pardo (7.5YR 5/2) en húmedo. 
Textura franco-arenosa. Estructura fuertemente 
desarrollada en bloques subangulares gruesos. Con-
sistencia muy dura, ligeramente pegajosa, no plás-
tica. Regulares poros grandes, pocos poros medios. 
Abundantes raíces finas. Sin Reacción al NaF. Evi-
dencia de compactación por pisoteo de ganado. Lí-
mite ondulado y abrupto.

AB (9-30 cm): Color pardo fuerte (7.5YR 5/8 a 
7.5YR 5/6) en húmedo. Textura franca a franco 
arcillosa. Estructura en bloques subangulares, mo-
deradamente desarrollada. Consistencia friable, li-
geramente pegajosa. Abundantes poros medios y 
pocos poros grandes. Escasas raíces. Sin Reacción al 
NaF. Límite difuso.

Bw (30-140X cm): Color pardo fuerte (5YR 5/8) en 
húmedo. Textura franco-arcillosa. Estructura en 
bloques subangulares medios y finos, moderada-
mente desarrollada. Consistencia friable, pegajosa, 
plástica. Abundantes poros finos, pocos poros me-
dios y gruesos. Raíces escasas. Sin reacción al NaF.

Propiedades Fisicoquímicas de  
las Terras Pretas

Los resultados de los análisis fisicoquímicos de 
los suelos estudiados se presentan en la tabla 2. Se 
reporta el mayor valor de pH (5.46) en el horizonte 
A de Limoncillos 1 donde además se halló la mayor 
cantidad de material cultural, semillas arqueológicas 
y carbón. Dicho valor se asocia a un nivel moderado 
a fuerte el cual no es usual en los suelos amazónicos. 
Además, estos valores contrastan con los del suelo 
adyacente (4.9), los cuales son fuertemente ácidos, 
aunque el horizonte Bw del suelo adyacente presen-
ta un valor de 5.0. Igualmente, el valor de 5.46 del 
horizonte A de Limoncillos 1 es poco común en 
otros horizontes de TP de la amazonia colombiana 
que varían no superan un pH de 4,6 con excepción 
del Maicura con un pH de 5.48 (tabla 3) (Morcote-
Ríos, 2008; Morcote-Ríos y León, 2012, Mora et 
al., 1991; Herrera et al., 1992). 

 

20 cm
Buena vista 1

20 cm
Puerto Lucas-Suelo adyacente
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Tabla 2. Resultados fisicoquímicos de los suelos estudiados

uso (habitación, cultivos) que pudieron generar tala, 
quema del bosque e incorporaciones de fuentes di-
versas de materiales orgánicos.  

Los valores de la capacidad de intercambio de ca-
tiones son bajos en todos los horizontes y perfiles 
estudiados (tabla 2). Se reportan valores de 3.03-
3.05 en los horizontes Ap de Limoncillos 1 y en el 
horizonte Ap del suelo adyacente. Igualmente, los 
procesos de lavado son, a su vez, tan altos, que en 
ninguno de estos cuerpos de suelos se pudo llegar 
a saturaciones del 100 % con bajísimas CICE. Nó-
tese que en el suelo adyacente sólo llegó al 22.6 %. 
Respecto a las condiciones físicas, se reportan con-
diciones similares en otros estudios de la Amazonia 
colombiana, en donde predominan suelos con colo-
raciones oscuras (10YR3/3 a 10YR3/2) y texturas 
gruesas (arenosas o franco arenosas).

Parte de la explicación de estos muy bajos niveles 
de elementos en los perfiles estudiados, puede de-
berse a la influencia de los mismos factores de evolu-
ción de los suelos que, bajo las condiciones extremas 
de temperatura, precipitación pluvial y humedad 
relativa, puede, a través de los años, equiparar o do-
minar en la pedogénesis de estos suelos, tendiendo 
a organizar los contenidos químicos y mineralógicos 
de los suelos antropogénicos dentro de las condicio-
nes generales de los cuerpos de suelos presentes en 
la Amazonia (León y Morcote-Ríos, en prensa)

Se puede observar la tendencia en todos los per-
files estudiados de niveles mayores de acidez en los 
horizontes superficiales. Estos horizontes super-
ficiales, luego de las quemas que comúnmente se 
realizan en la región, podría sufrir procesos de pér-
didas de nutrientes por escorrentía superficial (de 
mayor o menor intensidad, en función de las pen-
dientes) o por lixiviación hacia los endopedones, 
favorecida por las texturas gruesas que dominan en 
todos los perfiles.

En el horizonte Ap del del corte Limoncillos 1 
se obtuvieron valores relativamente altos de calcio 
(2.29 meq/100g) y de magnesio (0.29 meq/100g) 
que se alejan de los valores promedio de los suelos 
de la Amazonia colombiana que rondan por debajo 
de las décimas de magnitud, contrario a los valores 
muy bajos de Potasio, Sodio y Aluminio que se ajus-
tan a los que se reportan para la región (Tabla 3).

Los contenidos de materia orgánica igualmente 
están en los rangos reportados en la región excep-
tuando los del horizonte Ap de Limoncillos 1 con 
valores de 4.1% los cuales son muy altos, incluso para 
los climas más fríos. El valor de materia orgánica y 
de calcio (2.29 meq/100g) pueden explicarse debi-
do a que Limoncillos 1 se encuentra a unos cuan-
tos metros de distancia de la casa del propietario 
actual del predio, en una explanada que bien pudo 
haberse utilizado anteriormente en varios tipos de 

Sitio

H
or

iz
on

te

pH

Bases intercambiables  
[cmol+ kg-1] CEC) 

[cmol+ kg-1]

P CO Textura

Al Ca Na Mg K mg kg-1 % Arcillas Limos Arenas

Limoncillos 1

Ap 4,82 0,34 2,29 0,05 0,29 0,08 3,03 108 4,1 6,0 14,6 79,4

A 5,46 0,73 0,77 0,03 0,07 0,02 1,61 >116 1,03 8,0 16,6 75,4

B 5,2 0,64 0,24 0,03 0,03 0,01 0,96 >116 0,18 14 20,6 65,4

Limoncillos 2

Ah 4,45 1,48 0,45 0,03 0,12 0,05 2,13 >116 2,16 10 14,6 75,4

A 4,78 1,42 0,15 0,03 0,04 0,01 1,65 >116 1,58 12 18,6 69,4

B 4,97 1,1 0,22 0,03 0,03 0,01 1,41 >116 0,91 10 16,6 73,4

Buena Vista
Ap 4,69 1,42 0,36 0,04 0,06 0,06 1,93 30 2,72 8 10,6 81,4

A1 4,91 1,89 0,32 0,05 0,04 0,03 2,33 33,4 1,19 14 16,6 69,4

Suelo 
Adyacente

Ap 4,91 2,35 0,5 0,04 0,07 0,08 3,05 >116 2,81 16 22,6 61,4

AB 4,9 1,01 0,36 0,08 0,04 0,04 1,52 >116 0,99 20 26,6 53,4

B 5,03 0,82 0,28 0,04 0,03 0,05 1,23 >116 0,57 30 26,6 43,4
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Los contenidos de fósforo, a su vez, que han sido 
comúnmente reportados como elementos caracte-
rísticos de las Terras Pretas en la Amazonia (Leh-
man et al., 2004; Worslley de Sousa et al., 2009), 
presenta contenidos extremadamente altos (<116 
ppm) en los sitios de Limoncillos 1 y 2, y muy al-
tos (30 a 33 ppm) en Buenavista. Sorpresivamente, 
el fósforo también alcanzó niveles superiores a 116 
ppm en el suelo adyacente, en todos sus horizontes 
cuestión que no es usual que se reporte en suelos 
típicos amazónicos. 

En general se debe considerar que la fracción 
de fósforo que se analizó en los suelos no muestra 
totalmente las actividades humanas, ya que los mé-
todos de interpretación comúnmente utilizadas se 
refieren a los contenidos de fósforo soluble o dis-
ponible para las plantas y en relación con el uso de 
fertilizantes. Para entender de una mejor manera las 

actividades humanas antiguas a través de los suelos, 
se deberían utilizar en nuevos estudios otros tipos de 
análisis especializados de fósforo como los sugeri-
dos por Lehman et al., (2004) o Wordlley de Sousa 
et al., (2009), los cuales proponen nuevas formas de 
abordar el fósforo para estos casos de suelos antro-
pogénicos tales como la tercera o cuarta fracción de 
extracción de dicho elemento.

Fechas radiocarbónicas
Se obtuvieron cuatro fechas radiocarbónicas de 

AMS (Tabla 4) de los niveles donde comienzan las 
evidencias arqueológicas de asentamientos humanos 
(cerámica, semillas carbonizadas y carbón), dentro 
de los perfiles estudiados, que señalan el comienzo 
de la actividad antrópica en el periodo formativo 
colombiano. Todas las muestras para AMS fueron 
obtenidas de semillas carbonizadas de palmas de 

Tabla 3. Promedios de análisis fisicoquímicos de algunos suelos negros de la Amazonia colombiana

Tabla 4. Fechas radiocarbónicas de los sitios con TP de la serranía La Lindosa.

Sitio pH
Bases intercambiables [meq/100g] P

Autor
Al Ca Na Mg K mg/ kg

Limoncillos corte exploratorio 1 5,16 0,57 1,10 0,04 0,13 0,04 >116

Kosztura 2019Limoncillos corte exploratorio 2 4,73 1,33 0,27 0,03 0,06 0,02 >116

Buena Vista corte exploratorio 1 4,8 1,655 0,34 0,045 0,05 0,045 31,7

Omé Corte 1 4,34 7 0,18 0,03 0,11 0,068 183

Morcote-ríos 2007

Omé Corte 2 4,23 4,88 0,56 0,03 0,14 0,068 311

Maicura 5,48 4,32 44,56 0,04 1,06 0,058 2852

Araracuara P-1 4,5 1,9 0,2 0,2 0,2 0,1 4

Herrera, L; Cavelier, I; 
Mora, S; Morcote, G; 

Restrepo, A. 1992. 
Informe final. 

Araracuara P-2 4,50 0,80 0,20 0,20 0,20 0,10 433

Araracuara P-3 4,3 1 0,2 0,2 0,2 0,1 261

Araracuara P-4 4,5 1 0,2 0,2 0,2 0,1 5,7

Araracuara P-5 4,5 3,4 0,2 0,1 0,2 0,12 1

Araracuara P-6 4,4 2,9 0,2 0,1 0,2 0,2 2,3

Abeja perfil 2.3 4,6 0,9 0,2 0,2 0,2 0,04 23

Abeja perfil 2.5 4,1 0,8 0,2 0,01 0,2 0,05 4,8

Peña Roja perfil 5.9 4,5 0,9 0,2 0,01 0,2 0,01 498

Sitio # Lab
Profundidad 

(cm)
Semilla 

arqueológica
Cronología BP 

(sin calibrar)
Cronología 

Cal 68%
Cronología 

Cal 95%

Limoncillos 1
AA113962 20-30 Attalea maripa 2541±38 796-569 AC 803-542 AC

AA113963 70-80 Attalea maripa 2434±30 728-416 AC 751-406 AC

Buena Vista 1
AA113964 30-40 Attalea racemosa 1181±43 775-890 AC 714-973 DC

AA113965 70-80 Astrocaryum sp. 2480±44 759-541 AC 775-430 AC
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Attalea maripa, Attalea racemosa y Astrocaryum sp., 
mostrando la fecha más temprana de 803 antes de 
cristo (Tabla 4).

Semillas arqueológicas y carbón vegetal

Limoncillos 1: Se recuperaron 7 389 de semillas car-
bonizadas fragmentadas y enteras y 2 235 fragmen-
tos de carbón vegetal. Se identificaron 6 especies y 2 
géneros de palmas, 5 familias y una especie asociadas 
a vegetación secundaria. Además, se identificaron 4 
especies indeterminadas de Euphorbiaceae. En total 
se reportan 22 taxones y 9 tipos indeterminados.

Se puede evidenciar que el grupo taxonómico 
más representativo es el de las palmas (figura 3), en 
donde Attalea maripa y Attalea sp., presentes en toda 
la ocupación humana resaltándose entre los 40 y 70 
centímetros de profundidad, con máximos en los 50 
centímetros (horizonte A); también a los 50 centí-
metros se presenta el taxón Euphorbiaceae indet 1. 
Otro pico importante se presenta a los 70 centíme-
tros en el límite del horizonte A con Astrocaryum 
sp. Respecto a los taxones de las familias Asteraceae, 

Annonaceae y Myrtaceae tienen una baja frecuencia 
y solamente se recuperaron de los niveles superiores.

Por su parte, el carbón vegetal con la alta presen-
cia en los primeros niveles puede explicarse por las 
ocupaciones recientes de las últimas 6 décadas en 
donde se pudieron haber dado procesos intensos de 
tala y quema del bosque para fines agropecuarios o 
ganaderos. El otro pico de carbón vegetal a los 50 
centímetros probablemente se asocia con activida-
des antiguas. 

Finalmente, una característica importante del 
comportamiento del corte arqueológico es la alta 
presencia de palmas en los 50 y 70 cm de profundi-
dad, mostrando una selección y aprovechamiento de 
estos taxones desde unos 2541±38 AP.

Buenavista: Se recuperaron 11 998 semillas enteras 
y fragmentadas y 509 fragmentos de carbón vegetal. 
Se identificaron 5 especies y 2 géneros de palmas. 
De vegetación secundaria se identificaron 3 fami-
lias, 5 géneros y una especie. Además, 3 especies de 
euforbiáceas y 3 taxones indeterminados. En total se 
identificaron 22 taxones diferentes.
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Figura 3. Carpograma de Limoncillos 1

Nota. Fuente: Elaboración propia
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Se pueden observar dos picos importantes (figura 
4): un primer pico a los 10 centímetros de profun-
didad representado principalmente por Attalea ma-
ripa y carbón vegetal,  Este último se puede explicar 
por  la reciente tala y quema del bosque para usos 
agropecuarios y la alta presencia de Attalea maripa 
se debería a que esta palma aprovecha el fuego para 
colonizar áreas disturbadas (observación hecha por 
el grupo investigador), ya que es muy resistente al 
fuego y permite que pueda colonizar dichas áreas.

El segundo pico importante se presenta a los 60 
centímetros con frecuencias más altas de las palmas 
Attalea maripa, Attalea racemosa, Oenocarpus bataua, 
Oenocarpus minor, Syagrus orinocensis y Palmae in-
det. Además, se reporta la presencia del taxón Eu-
phorbiaceae indet 1 e indeterminados, igualmente 
una alta frecuencia de carbón vegetal. Dichas evi-
dencias indicarían un proceso de tala y quema en 
donde pudo haber una preferencia por el grupo de 
las palmas.

Análisis de fitolitos

Limoncillos 1: se evidenció la presencia de 40 mor-
fotipos en todos los niveles analizados, con presencia 
de mayoría absoluta en todos los niveles del grupo 
taxonómico de palmas, representado en 7 morfo-
tipos. Se identificaron los géneros Attalea sp., Eu-
terpe/Oenocarpus, Astrocaryum/Bactris, Syagrus 
orinocencis, Mauritia flexuosa y finalmente morfoti-
pos indeterminados de la familia Palmae. También 
se identificaron fitolitos asociados a gramíneas y 
otros fitolitos (baja presencia) de plantas asociadas 
a vegetación secundaria y/o sotobosque tales como 
Heliconia sp., Asteraceae indet y Cucurbitaceae in-
det y en los niveles superiores una recurrencia de Li-
cania sp. (figura 5).

Limoncillos 2: Se evidenció la presencia de 32 mor-
fotipos con presencia en todos los niveles del grupo 
taxonómico de palmas y gramíneas, el primero re-
presentado por 7 morfotipos diferentes los cuales se 
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Figura 4. Fitolitograma de Limoncillos 1

Nota. Fuente: Elaboración propia
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agruparon en 6 grupos de palmas y el morfotipo más 
representativo fue el de Astrocaryum sp. Esta palma 
se encontró en una mayor proporción en los estratos 
superiores y en baja presencia en los más profundos. 
También se destaca la presencia de palmas de los 
géneros Euterpe/Oenocarpus y, en menores pro-
porciones, de Mauritia flexuosa, Syagrus orinocensis 
y Bactris sp. Finalmente se encontraron morfotipos 
de vegetación secundaria y sotobosque asociados 
a cucurbitáceas y heliconias desde los niveles más 
basales hasta los superiores. Se encontraron fitoli-
tos asociados a Zea mays en 30 y 55 centímetros de 
profundidad, que podrían indicar un uso agrícola del 
sitio. (figura 6).

Buenavista 1: Se evidenció la presencia de 32 mor-
fotipos, en donde los grupos taxonómicos de gra-
míneas y palmas representan la mayoría absoluta en 
todos los niveles analizados. Respecto al grupo de 
las palmas, se presentó en mayor proporción el gé-
nero Attalea sp., más frecuente en los niveles supe-
riores y menos en los inferiores. Respecto a los otros 
morfotipos de palmas, se reporta la presencia de 
morfotipos asociados a Syagrus orinocensis, Euterpe/

Oenocarpus y Mauritia flexuosa. Llama la atención 
que en este corte arqueológico aparecen de forma 
ininterrumpida fitolitos asociados a Zea mays, lo 
que puede estar indicando que este sitio desde épo-
cas muy antiguas pudo haber sido preferido para la 
siembra de este cultivar. Finalmente, los morfotipos 
asociados a composición arbórea se presentaron en 
niveles profundos y se asocian a palmas (figura 7).

Suelo adyacente Puerto Lucas: este análisis de fi-
tolitos se realizó en un suelo típico amazónico con 
el fin de comparar la evidencia microbotánica con 
los sitios de Terras Pretas. El análisis realizado mos-
tró una baja cantidad de fitolitos ya que solamente 
en dos niveles se logró realizar el conteo estadísti-
co de 200 morfotipos. En los primeros niveles (0-
20 cm) se presentaron, en su mayoría, morfotipos 
asociados a gramíneas, que fueron disminuyendo a 
medida que se profundizaba. También se puede no-
tar la baja presencia de cristales de sílice asociados a 
palmas, los cuales aparecen en los primeros niveles y 
su recurrencia decrece a medida que se va profundi-
zando. Similar tendencia se encontró con los mor-
fotipos de composición arbórea, cuyo pico máximo 



13

Las Terras Pretas de la serranía La Lindosa: nuevos datos cronológicos, paleoecológicos y edafológicos

Figura 5. Fitolitograma de Limoncillos 2
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corresponde al mínimo de gramíneas encontradas 
(figura 8).

Discusión
Con los datos obtenidos del estudio, se podría 

afirmar que las poblaciones humanas en la zona, 
asentadas hace unos 802 a 542 años antes de Cristo, 
se ubicarían en la etapa del formativo colombiano. 
Estas fechas son más tempranas que las reportadas 
por López (1993:220) y se ajustan en general a las 
obtenidas en distintas Terras Pretas a lo largo de la 
Amazonia (Arroyo-Kalin et al., 2019; Neves et al., 
2003; Morcote-Ríos, 2008; Morcote-Díaz y León, 
2012). En el sitio Limoncillos 1, las fechas radiocar-
bónicas muestran un rango temporal posible entre 
136 y 52 años, mientras que en Buenavista se ubican 
entre 1489 a 1403 años. Esta variación en las fechas 
no permite elucidar una hipótesis sobre los procesos 
humanos que llevaron a que uno tuviese un rango 
temporal más amplio que el otro.

Algo difícil de explicar respecto a las fechas ra-
diocarbónicas, es el truncamiento de las obtenidas 

en Limoncillos 1, encontrándose la más antigua en 
la parte superior (20-30 cm) y la más actual en la 
parte más profunda del mismo corte (70-80 cm), si-
tuación similar a la reportada por López (1993:220), 
quien desechó la fecha más antigua con una tempo-
ralidad de 6420±45 AP a una profundidad de 30-
40 centímetros y solamente tomó en cuenta la más 
actual con una temporalidad de 1670±70 AP a una 
profundidad de 90-100 centímetros.

Esta información puede estar mostrando que 
las poblaciones humanas antiguas pudieron haber 
influido activamente en los procesos de forma-
ción, manejo y cuidado de los cuerpos de suelos y 
contribuido en el incremento de las tasas de sedi-
mentación. Mora et al. (1991) sugieren que, en el 
posible origen de estos cuerpos de suelo, los grupos 
humanos habrían aportado sedimentos arcillosos o 
arenosos obtenidos de los lechos de los ríos, que pu-
dieron contener material orgánico y carbón de que-
mas anteriores. Otra hipótesis sugiere que la adición 
de residuos de brea carbonizada a los suelos, al ser 
manipulada y contaminada podría generar este tipo 
de fechas (López, 1993).
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Los sitios que se referencian se ubican en dis-
tintas unidades fisiográficas, como la cima de una 
colina con pendientes suaves, piedemonte de las for-
maciones rocosas, taludes de caños o terrazas altas 
del Raudal del Guayabero en ambos costados del río 
(departamentos del Guaviare y Meta). Estos sitios 
pueden considerarse como lugares estratégicos den-
tro del paisaje, debido a que ofrecen facilidades de 
observación y control del paso de grupos humanos 
por la zona, además de acceso a recursos proteínicos 
en lugares cercanos al Raudal, que ofrecen mayores 
posibilidades de caza y pesca. Estas descripciones 
se ajustan a las referenciadas por Andrade y Botero 
(1984como se citó en López, 1993) y se presentan en 
unidades paisajísticas similares a las de Araracuara.

Con base en lo expuesto a lo largo del artículo, se 
puede afirmar que Limoncillos con sus cortes 1 y 2, 
en conjunto con Buenavista clasifican como Terra 
Preta, ya que cumplen con los parámetros expues-
tos por Sombroek (1966), Sombroek et al., (2002) y 
Arroyo-Kalin (2008, 2017). Aunque Buenavista no 
contenía alta cantidad de fragmentos cerámicos, sí 
presentaba gran cantidad de semillas carbonizadas 
y carbón vegetal, que difícilmente se puede expli-
car por procesos naturales. Ahora bien, respecto a 
Limoncillos 2 se planteó que podría asociarse a un 
Suelo Pardo o Terra Mulata, por su coloración más 
clara respecto a Limoncillos 1, pero luego se deter-
minó que hace parte del mismo suelo de Limon-
cillos 1, solamente que por su posición adyacente 
a Limoncillos 1 en una cima de colina con relieve 
plano e inclinación del 1 %, pudo recibir una mayor 
influencia de los sitios de asentamiento.

Por el momento es difícil plantear una hipótesis 
sobre la forma en cómo se generaron los suelos ne-
gros de la serranía La Lindosa, puesto que la única 
información al respecto se basa en datos arqueoló-
gicos arrojados por esta investigación y no se tiene 
ningún registro etnográfico de comunidades an-
cestrales en la zona, que hubiesen actuado sobre la 
génesis o evolución de estos suelos y, además, las po-
blaciones actuales provienen de procesos migrato-
rios relativamente recientes, aunque se podría anotar 
que la actividad antrópica influyó de manera activa 
en procesos de formación de los sitios.

En soporte de lo anterior, se pueden considerar 
las altas tasas de carbón vegetal encontradas en los 

sitios de Limoncillos 1 y Buenavista 1, que sugieren 
procesos de quema que pudieron haber sido utili-
zados para el mismo asentamiento humano o para 
realizar claros en el bosque con fines agrícolas. Esta 
intensificación del carbón se hace evidente en el ho-
rizonte A de ambos sitios, mostrando eventos muy 
claros de alteración del bosque que bien pudieron 
darse por este tipo de estrategia.

Otro factor que puede sustentar la influencia an-
trópica es la dificultad para explicar un horizonte A 
profundo como los que se muestran en Limoncillos 
1 y 2, que se complejiza con las fechas radiocarbó-
nicas de Limoncillos 1 teniendo apenas un distan-
ciamiento temporal de 136-52 años, el cual es muy 
poco tiempo para generar un horizonte tan profun-
do por causas netamente naturales. En razón de ello, 
se piensa que los suelos negros pudieron ser someti-
dos a enriquecimiento con otros tipos de sedimen-
tos provenientes de zonas adyacentes al sitio, con los 
cuales no habría una diferencia fisicoquímica signi-
ficativa. Esta hipótesis a futuro se podría cotejar por 
medio de análisis de secciones delgadas de suelos, 
indicando los componentes principales de este cuer-
po pedológico y con ello confirmar o descartar el 
planteamiento expresado.

Se puede plantear, además, que en estos sitios 
pudo haber existido un manejo integral del paisaje, 
dando como resultado la domesticación del bosque, 
creando parches o islas antrópicas dentro de la selva 
amazónica como lo muestran los modelos de Levis 
et al. (2017, 2018), Baleé (1989), Clement (1999) y 
Maezumi et al., (2018a,b), quienes aportan pruebas 
sobre el manejo del paisaje por poblaciones huma-
nas antiguas. Esta hipótesis se puede reforzar con 
la evidencia obtenida de los datos arqueobotánicos 
(fitolitos, semillas carbonizadas y carbón vegetal) 
tomando a las palmas como indicadores de bosques 
antropogénicos, donde los géneros tales como As-
trocaryum sp., y Attalea sp., están estrechamente re-
lacionadas con las Terras Pretas (Lewis et al., 2012).

Este planteamiento guarda concordancia con 
el estudio de fitolitos realizado, que muestra alta 
concentración de palmas como grupo taxonómico, 
indicando la hiperdominancia de taxones de poten-
cial económico y con ello el desarrollo de paisajes 
agrobiodiversos (Ter Stegee et al., 2013; Frase et 
al., 2011; Clement et al., 2003), que posiblemente 
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fueron transformados por poblaciones humanas an-
tiguas de la selva amazónica (Clement, 1999; Levis 
et al., 2017, 2018; Galeano y Bernal, 2010).

Los paisajes antropogénicos asociados a suelos 
negros pudieron haberse desarrollado por acciones 
antrópicas, utilizando estrategias que modificaron el 
paisaje por medio de la tala, roza y quema, que afec-
taron varias especies y bosques primarios, los cuales 
generalmente son intolerantes al fuego, y que darían 
paso a algunas coberturas vegetales, enriquecidas 
con especies de árboles altamente utilizados por po-
blaciones humanas locales, tales como Anacardium, 
Bertholetia, Theobroma, Ceiba, Sorocea y palmas tales 
como Astrocaryum, Bactris, Euterpe, Elaeis y Mauri-
tia, algunas de ellas resistentes al fuego (Maezumi et 
al., 2018a,b).

Además, es posible que estas comunidades utiliza-
ran especies que son indicadoras de espacios abiertos 
y alterados por acciones antrópicas tales como heli-
conias, Brosimum, distintas especies de gramíneas 
y plantas domesticadas (McMichael et al., 2015). 
Autores como Maezumi et al., (2018a,b) plantean 
esta hipótesis como un sistema de policultura agro-
forestal, donde hay evidente enriquecimiento y rela-
tiva abundancia de plantas útiles (palmas y árboles) 
en los suelos negros comparado con las coberturas 
de los suelos adyacentes. Otros factores inherentes 
a la ocupación humana pudieron haber incidido en 
el desarrollo de estos suelos, con acciones tales como 
disposición de las basuras en ciertos lugares, la edifi-
cación, uso y abandono de malocas habitacionales o 
la creación de huertos caseros.

Con base en la información expuesta, planteamos 
que Limoncillos (1 y 2) probablemente correspon-
dería a un sitio de habitación, debido principalmen-
te a las características fisicoquímicas del horizonte 
A (donde se presenta la actividad antrópica) que 
pueden asociarse a un sitio habitado: un pH menos 
ácido que los de la matriz del suelo natural, valores 
de bases intercambiables altos para los suelos ama-
zónicos, pero no tan altos para sustentar procesos 
de asentamientos de larga duración o con alta acti-
vidad antrópica o procesos agrícolas intensos. En el 
caso de Buenavista, la baja presencia de cerámica y 
alta densidad de material botánico, junto con carbón 
vegetal, pueden indicar que ese sería un punto de 
actividad agrícola antiguo, manejado con el sistema 

de tala y quema. Se sustenta la hipótesis en los aná-
lisis fisicoquímicos, que muestran contenidos altos 
de material orgánico, pH superior al reportado en 
el suelo adyacente y valores de fósforo ligeramente 
superiores a los demás suelos amazónicos (PRO-
RADAM, 1979), lo que puede sugerir un cultivo 
intensivo en este sitio.

Conclusiones

1) Los análisis fisicoquímicos realizados indican 
que, en la Terras Pretas de Limoncillos 1, aparecen 
contenidos altos de pH, calcio y materia orgánica 
en comparación con los demás cuerpos de suelo 
estudiados, debidos, posiblemente, a actividades 
contemporáneas. Los niveles extremadamen-
te altos de fósforo (>116 ppm) reportados para 
todos los horizontes del suelo (con excepción de 
Buenavista, que fueron altos) ,  no pudieron ser 
explicados satisfactoriamente, dado que estos ni-
veles también se reportaron en el suelo adyacente. 
Se sugieren nuevas investigaciones y el uso de di-
ferentes análisis químicos que se refieran a otras 
formas de fósforo presentes en estos suelos.

2) El estudio de semillas y carbón vegetal, sugieren 
el uso abundante de especies de palmas, desde 
los niveles más antiguos hasta los más actua-
les de los sitios excavados. Se encontraron evi-
dencias de palmas de los géneros Astrocaryum 
sp., Attalea maripa., Attalea racemosa, Bactris sp., 
Mauritia flexuosa, Oenocarpus bataua, Oenocarpus 
minor y Syagrus orinocensis, especies de potencial 
económico y alimenticio en la cuenca amazóni-
ca. Los pocos vestigios de vegetación secundaria 
no permiten afirmar un posible uso y/o consumo 
por parte de  las poblaciones humanas antiguas. 
Familias como Araceae, Asteraceae, Fabaceae, 
Euphorbiaceae y Myrtaceae pudieron haber sido 
parte fundamental en un sistema agroecológico 
de subsistencia por parte de poblaciones huma-
nas antiguas de la zona y los tipos indetermina-
dos pueden asociarse a vegetación secundaria o de 
sotobosque.

3) El estudio de fitolitos realizado en los cortes 
arqueológicos y en el suelo adyacente confirmó 
la presencia de palmas como Attalea maripa., 
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Astrocaryum/Bactris, Mauritia flexuosa, Euterpe/
Oenocarpus, mostrando que estas especies pu-
dieron haber sido preferidas por los grupos hu-
manos. Además, la presencia de cultivares (Zea 
mays), vegetación secundaria (Licania sp., Astera-
ceae, Cucurbitaceae y Poaceae), junto con las pal-
mas, indicaría un posible sistema agroforestal en 
el cual se favorecerían plantas de potencial eco-
nómico que tuviesen distintos tipos de hábitos, 
complementándose unos con otros.

4) Las fechas radiocarbónicas realizadas muestran 
que las poblaciones humanas antiguas, asocia-
das a Terras Pretas que habitaron la serranía La 
Lindosa se encontraban en el área hace unos 803 
años antes de Cristo, por lo cual se enmarcan en 
el periodo formativo que tiene un rango temporal 
absoluto entre el siglo I y el XVI. Esta fecha es 
la más antigua reportada para grupos humanos 
asociados a suelos negros en el noroccidente de la 
Amazonia colombiana.
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