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Los plimeros inrnigrantes y la megafauna del Pleistoceno 

La modificaci6n humana del ambiente de Panami se remonta a fines de Gltimo pe- 
riodo glacial, o Pleistoceno, cuando grupos de cazadores y recolectores llamados 
"paleoindios" por 10s arque61ogos entraron a1 Istmo procedentes del norte (Bud y 
Cooke 1977, Ranere 1981, Lynch 1983). 

Indudablemente co-existian en Panam4 con 10s primeros pobladores humanos, 
algunas especies de anirnales que ahora estin extinguidas. En 10s conocidos yaci- 
mientos fosiliferos de Herrera (Gazin 1957) - asignados al Pleistoceno tardio pero 
a h  sin fechar por carbono-14 - se han encontrado 10s restos de cuatro fonnas de 
perezosos gigantescos (Eremotherim wsconii, c. f. Clossotheriurn tropicorum, 
Scelidotherium y Lomaphorus); un edentado con caparaz6n (Cliptodon); una capi- 
bara o "gato poncho" grande (Neochoem c.f. robustus); un mastodonte (Cuverio- 
nius); un caballo (Equus [ Amerhippus ] ); una especie de tayasliido o "saino"; el 
venado de cola blanca (Odocoileus virginianus); una jicotea o tortuga de agua dulce 
(Pseudemys = Chrysemys); y el pato real (airina moschata). 

Con la excepci6n de las tres liltimas especies, todos 10s animales en esta lista han 
desaparecido. A diferencfa de otros lugares en la Amkica Latina (Lynch 1983), en 
Panami aCln no se han encontrado 10s f6siles de ellos junto con artefactos humanos. 
Sin embargo, las puntas de lama o jabalina sirnktricas y bifaciales que han sido en- 
contradas en las orillas de Lago Alajuela y en la entrada del Canal de Paaamir, son 
muy parecidas morfol6gica y tecnol6gicamente a ejemplares de Nortearnkrica lla- 
mados "Clovis" y otros suramericanos conocidos como "Cola de Pescado" (Bird y 
Cooke 1977). En la prirnera zona han sido recuperados principalmente con restos 
de mamutes y, en la segunda, con caballos (Equidae) y perezosos gigantescos (Mega- 
therim, Mylodon listai, Scelidotherium etc.). En ambas heas, sus fechas de carbo- 
no- 14 promedio caen en 10s milenios X y IX a.C. (10,000 - 8,000 a.C.) (Haynes 
1982, Lynch 1983, Martin 1984). 
i Seria razonable, por tanto, que en Panamir 10s grupos paleoindios tambi6n hu- 

biesen concentrado su caceria en 10s mamiferos grandes y que hubieran influido en 
alguna forma en la extinci6n de Cstos. 

Muchos arque6logos no aceptan la teoria del "blitzkrieg" de P.S. Mart in, la que 
sostiene que 10s cazadores paleoindios acabaron con la megafauna del Pleistoceno 
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en muy poco tiempo, movilizlndose rlpidamente y como una "ola migratoria" de- 
trhs de ella desde Norte a Suramdrica (Mosimann y Martin 1975, Martin 1984 y re- 
ferencias). Para ellos sigue siendo inconcebible que 10s gmpos humanos con tecnolo- 
gias paleoliticas hubieran podido afectar tan dristicamente el equilibrio ecologico 
(ver Spaulding 1983). Asi y todo, la repentina desaparici6n, a postrimerias del 
Pleistoceno, de muchos mamiferos kandes (tan s61o en Norteamhica desvanecieron 
antes del8,OOO a.C., casi 40 gkneros que pesaban mis de 44 kg ), es cada vez rnris di- 
ficil de explicar exclusivamente con referencia a 10s cambios clirniticos ylo vegeta- 
cionales (Meltzer y Mead 1983). 

Las zonas vegetacionales, 10,000 - 5000 a C. 

Si fijarnos nuestras miradas en 10s ambientes terrestres donde la megafauna y sus de- 
predadores hubieran convivido y en 10s del period0 subsiguiente a la extinci6n de 
Bsta, es fundamental recordar dos diferencias importantes respecto a la situaci6n 
actual. 

En primer lugar, las temperaturas de 10s ocbanos ecuatoriales durante el Pleisto- 
ceno eran entre 6 y 2 grados C mQs bajas que en la actualidad, en tanto que se calcu- 
la una reducci6n de 5 grados C en las ternperaturas atmosfkricas del Tr6pico para ju- 
lio (CLIMAP 1976: 1 141, Hammond 1976, Lynch 1983). TambiCn hay evidencia 
de que, en algunos sectores, el clima tropical era bastante mis Qrido (por ejemplo, el 
Lago Valencia, en el norte de Venezuela, estaba casi seco hasta aproximadarnente el 
8,000 a.C.; Bradbury 198 1). 

A6n en un pais angosto como Panami, estos cambios debieron afectar la distri- 
buci6n altitudinal y horizontal de las zonas vegetacionales. Se calcula que 10s bos- 
ques de encinas, laureles y mirtos, tan tipicos de la Cordillera de Talamanca, baja- 
ron unos mil metros y se ampliaron considerablemente (Ranere 1981, Lynch 1983: 
100). En las areas bajas del Pacifico es posible que haya existido un "corredo_rW de 
sabanas - quizds mantenidas por las quemas de 10s cazadores (Lynch 1983) - o 
un tip0 de bosques mis xerofilo que el actual (Ranere 1981, Cooke 1984a). En el 
Atlhtico central, donde se tiene un buen registro de polen y de fitolitos de la cuen- 
ca del rio Chagres, habia a fines del Pleistoceno y a comienzos del Holocene, una 
floresta la mayoria de cuyas especies se encuentran hoy.en dia en la isla de Barro 
Colorado (ver la Secci6n 4). 

El nivel mis bajo del mar tambi6n tuvo un efecto profundo en la configuraci6n 
de 10s ambientes costeros, tanto marinos como terrestres. Alli donde zonas de fan- 
go, manglares y esteros estln intercaladas en la actualidad con extensas playas de 
arena y escarpaduras - ofreciendo asi un panorama de inmutabilidad - entre el 
10,000 y 5,000 a.C., la situacibn era muy diferente, especialmente en el Pacifico 
donde la plataforma continental es extensa y donde hay una gran amplitud de ma- 
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reas. A medida que 10s rios intentaban ajustar sus deltas a las incursiones de 10s 
ockanos, la posici6n de la costa cambiaba constantemente creando un rompecabezas 
veleidoso de ambientes efimeros. 

Las secuencias de polen y fitolitos de 10s sedimentos jluviales del rio Chagres 

Polen 
En la d6cada del '60, perforaciones hechas a travks de 10s s e d e n t o s  acumulados 
por el ahora inundado rio Chagres, en el Lago Gatdn, fueron analizadas por 10s pali- 
ndlogos Bartlett y Barghoorn (1973). Su anilisis seRal6 que la vegetaci6n del Area 
puede dividirse en cuatro etapas evolutivas: 
1. 9,350 - 7,650 aC - bosques tropicales h6medos con algunas ireas abiertas o 
perturbadas, caracterizadas por Ficus y Cecropia. Bartlett y Barghoorn (1973) de- 
dujeron que las temperaturas durante esta 6poca eran, quizis, 2.5 grados C. ma's ba- 
jas que hoy dia, conforme a la presencia de gCneros que ellos consideraban tipicos 
de elevaciones mls altas, tales como Symplocos e Irimtea. Estu'dios distribucionales 
recientes han demostrado que estos gkneros tambi6n se encuentran en 10s bosques 
de las tierras bajas (Foster y Brokaw 1982), 
2. 7,650 - 5,350 aC - bosques tropicales h6medos pr6ximos a manglares de Rhi- 
zopkora y Avicennia (sube ripidamente el nivel del mar), 
3.5,350 - 2,250 a.C - 10s manglares se alejan (el mar se acerca m8s lentamente y 
el rio Chagres expande su delta). Se forman pantanos de agua duke dentro de una 
zona de bosques tropicales. Bartlett y Barghoorn creyeron que algunos gheros cu- 
yo polen es prominente durante este period0 (nex y Myrica, por ejemplo) represen- 
taron una mayor estacionalidad climitica y ternperaturas un poco mls bajas que 
hoy dia. Foster y Brokaw (1982), no obstante, han encontrado Ilex en 10s bosques 
hcmedos de las tierrasbajas de la vertiente del Caribe, 
4. (2,250 aC a1 presente) - una creciente perturbaci6n de la cubierta forestal de- 
bido a las actividadeg agricolas. Aumenta en forma significativa, la cantidad de po- 
]en de gramineas y de compositbeas. Polen de maiz (Zea mays) aparece por prirne- 
ra vez en 10s dep6sitos fechados entre el 2,050 y 1,350 a.C., y polen de Manfhot- 
parecido al de la yuca cultivada M. esculenta - alrededor del 150 d.C. (Bartlett et. 
al. 1969, Piperno in litteris, a.) 

Fitolitos 
Otro mCtodo paeobotinico, es el anasis de fitolitos. Los fitolitos son pedazos mi- 
crosc6picos de sfice que se forman en las cClulas de algunas plantas. 

Estimulada por 10s resultados positivos de sus investigaciones sobre 10s fitolitos 
en 10s depbsitos arqueol6gicos en el Panami central (ver la siguiente seccibn), 
Piperno reak6 una investigaci6n de 10s mismos sedimentos de la cuenca del rio Ga- 
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tSln que fueron analizados por Bartlett y Barghoorn (Piperno, in litteris a). 
El period0 que va del 9,350 a.C. a1 7,650 a.C. esti caracterizado por altas pro- 

porciones de fitolitos de maranticeas y palmas, y de sfice que podria ser de palmas 
o bromeliiceas. Tarnbitn se identificar6n Phrygilanthus covmbosus - una epifita 
- y Mabea occidentalis - un irbol de 10s bosques hiimedos. 

La presencia de las maranticeas heli6filas quizis indique que el dose1 de la flores- 
ta cerca del rio Chagres estaba menos continuo de lo indicado por el polen. Tarnbitn 
parece que habia menos palrneras y hierbas selviticas que en 10s bosques actuales de 
Barro Colorado. Por consiguiente, DP ofrece la hip6tesis que la vegetaci6n de este 
periodo no representa, necesariamente, un bosque hdmedo tropical rnaduro, sin0 
una etapa sucesional en la que la floresta todavia estaba recuperindose despu6s de 
10s perfodos mBs Bridos del Pleistoceno. 

Durante el siguiente periodo (7,650 - 5,350 a.C.), el mar estaba cerca de 10s si- 
tios de perforacibn y se deposit6 mucho polen de mangles. Ellos no producen fito- 
litos. Sin embargo, estos sedirnentos tienen grandes cantidades de espiculas de es- 
ponjas y de silice de varias especies marinas de diatomeas y radiolarios (Piperno 
in litteris, a). A1 alejarse el mar entre el 5,350 y 2,250 a. C., &as son reemplazadas 
por otras tipicas de 10s pantanos de agua dulce. Se encuentra, tarnbih, sflice de he- 
liozoos, una forma de protoozoos arneboides. Por alguna raz6n a6n desconocida, las 
bajas proporciones de fitolitos de las cipericeas, o juncias, no se compaginan con la 
abundancia de este grupo de plantas en el registro de polen. 

Durante este dltimo periodo tarnbitn aumentan ripidarnente 10s fitolitos cuya 
morfologfa es "Lc~ciforme". Estos son caracteristicos de las gramineas "panicoi- 
deas", una sub-farnilia que incluye el maiz y 10s bamb6es. Su tamaAo y su morfolo- 
gia tri-dimensional difieren en distintos grados se@n la eqecie: 10s fitolitos cruci- 
formes del maiz, por ejemplo, son mhs grandes que 10s de la mayoria de las otras 
hierbas (Pearsall 1978) y tienen algunas fonnas tri-dimensionales que &lo se han 
identificado en esta especie (Pipemo 1984). 

Sflice que de acuerdo con 10s criterios arriba sefialados, solo puede ser de maiz, 
se encuentra entre 10s 42 y 35 pies en una de las perforaciones (No.TDS4) - don- 
de hay fechas de carbono-14 de 2,900 y 2,800 a.C. Su aparici6n coincide nitida- 
mente con otros indicios de la perturbaci6n antropbgena, tales como aumentos 
en la cantidad de fitolitos que tienen inclusiones de carb6n vegetal (causadas por las 
quernas), y formas caracteristicas de plantas que colonizan terrenos perturbados por 
las actividades humanas (Heliconia [chichica], Urticaceae [ortigas] y Cyperaceae 
[juncias]). 

~ 0 s  fitolitos indican, pues, que 10s bosques del periodo de transicibn entre el 
Pleistocene y el Holocene en la vertiente del Atlintico del I%nam6 centro-oriental, 
no aan ,  quizis, tan ininterrumpidos como antes se pensaba. Tambien dmuest*n 
que pequefias poblaciones humanas que conocian el maiz (entre Otras es~ecies culti- 
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vadas) ya habian comenzado a abrir parcelas en la cubierta forestal para principios 
del 1110 milenio antes de Cristo. aproximadamente mil afios antes de que las misrnas 
se detecten en el registro palinol6gico. Fitolitos de maiz tambid" se identificaron en 
sedimentos cuyas fechas de caibono-14 comprenden entre el 1,390 a.C. y el 100 
d.C. cuando coinciden con otros indicios de una creciente interferencia humana con 
la vegetaci6n alrededor del rio Chagres. 

La ocupacibn pre-agn'cola de la cuenca del rio Santa Maria 

La teoria "blitzkrieg" de Martin, a la que aludimos en la seccibn 2, predice que 10s 
cazadores Paleoindios se movilizaron a travds del istmo centroamericano tan ripida- 
mente, que dejaron en el registro de campo muy pocos sitios arqueol6gicos y pa- 
leontol6gicos. 

Sin arriesgarnos a tomar partido en favor o en contra de esta teoria, sefialamos, 
no obstante, que reconocimientos sistemiticos efectuados por el "Proyecto Santa 
Maria" han detectado s610 cinco sitios entre mis de quinientos en la cuenca del Rio 
Santa Maria, cuya industria litica bifacial indica una edad de entre 9,500 y 5,000 
a.C. (Cooke y Ranere 1984; Weiland 1984). 

Dos de estos sitios han sido fechados por C-14. Las capas inferiores de la Cueva 
de 10s Vampiros (Ag-145), localizada en la desernbocadura del Rio Santa Maria, re- 
presentan una ocupaci6n de cazadores y recolectores que habitaban en el sitio a me- 
diados del VIIO milenio a.C., cuando este estaba cerca del mar y de un ambiente pa- 
recido a1 de las albinas actuales (Cooke y Ranere 1984, Piperno b, litteris, a). 

En el Abrigo de Carabali (SF-9) situada en un promontorio rocoso cerca de San 
Juan (Veraguas), se encontraron 10s restos culturales de un grupo humano que ca- 
zaba iguanas y mamiferos grandes y pequefios (incluyendo el armadillo y roedores 
histricomorfos), pescaba en 10s rios y en Ias quebradas y recolectaba alimentos vege- 
tales silvestres. Una fecha de 6,090 ? 390 a.C. [ Beta-5956 ]se recuperb en estas ca- 
pas. Los fitolitos indican que para esta fecha, existian bosques alrededor del abrigo, 
en 10s que eran comunes bambdes del g6nero'Chusquea. 

M panorama arriba presentado sugiere que durante el period0 10,000 - 5,000 a.C., 
pequeflas y, probablemente, m6viles poblaciones humanas estaban distribuidas 
ampliamente a travks de la cuenca del rio Santa Maria donde practicaban la caceria, 
la recoleccibn de plantas sihrestres, y la pesca en 10s rios yen  la costa. No hay nin- 
gtin indicio de que se practicara a6n la agricultura. 

Para el 5,000 a.C., no obstante, algGn tip0 de agricultura ya estaba introduci6n- 
dose a algunas zonas de la vertiente del Pacifico del Panaml central. La evidencia 
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procede de la Cueva de 10s Ladrones, $ig.l), localizada a 600 metros en ladera sur 
de Cerro Guacamayo (Coclt) y a 25 km de la Bahia de Parita. 

Anilisis de polen y fitolitos fueron realizados por DP y KC con dos muestras de 
columna de 30 crn cuadrados, excavadas en la pared de la trinchera central abierta 
en 1974 por Junius B.Bird y RC (Bird y Cooke 1974, 1978, Piperno y Clary1984, 
Piperno 1984, Piperno et. al. in litteris). 

Fitolitos de rnaiz se encuentran en todos las capas: [Illas precerbicas - fecha- 
das entre el 4,910 a.C.t 90 y 2,850 a t . ?  100; [2] las que tienen cerimica del 
complejo estilistico "Monagrillo" (C-14: 2 ,850t  100 - 1,820 a.c.2 80 y [3]las 
superficiales, donde hay una ocupaci6n esporidica que comprende entre el 300 
a.C. y tiempos modernos (Cooke 1984 a). El tamaflo y estructura tri-dimensional de 
estos fitolitos indican, a manera de hipothis, que no estln presentes en 10s dep6si- 
tos algunas razas de maiz, tales como Nal - Tel. &lapalote, Tepecintle. Piunkah y 
Cacahuacintle. 

En 10s suelos de este sitio y del Abrigo de Aguadulce, aparece, tambiCn, un fitoli- 
to procedente de una dlula irregular del medfilo, el cual9610 ha sido aislado en la 
raza Chalco del teosinte (Zea americana) y en la hierba silvestre, Olyra lutifolia. Ya 
que las formas tri-dimensionales de 10s fitolitos cruciformes eliminan la presencia de 
esta eltima especie, puede deducirse que este fitolito del mes6fdo pertenece a algu- 
na raza prirnitiva del maiz que todavia no ha sido evaluada. 

Treinta y dos granos de polen de mafz se recuperaron en 10s niveles que contie- 
nen cerimica, y catorce en las capas precerimicas. Los d ihe t ros  de 10s granos de 
las capas con cerhica,tienen un promedio de 89 micrones; 10s de las capas preceri- 
micas, de 8 3  rnicrones. El polen de 10s maices contemporineos de Centmam6rica 
tiene diimetros prornedio de entre 80 y 120 micrones. Consiguientemente, el tama- 
fio del polen de la muestra arqueol6gica se correlaciona bien con el de las razas mbs 
pequefias y primitivas de rnaiz. 

En otro pequeRo asentarniento en las llanuras de CoclC, el Abrigo de ~guadulce 
(Ranere y MacCarty 1976, Ranere y Hansell 1978), 10s fitolitos de las capas prece- 
rimicas no evidencian el cultivo del maiz. No obstante, b t e  habia aparecido para el 
periodo "Monagrillo" fechado, en este sitio, entre aproximadamente el  2,000 y 1,000 
a.C. (Ranere y Hansell 1978, Cooke 19841, Piperno 1984; las fechas de C-14 adqui- 
ridas con conchas deben ser recalculadas por el fraccionamiento de C-12/13 agregrin- 
doseles 2 400 afios). 

A resumidas cuentas, parece ahora verosimil que alguna especie de agricultura - 
en la que se cultivaba el maiz - estuviera practicindose en algunas zonas de la ver- 
tiente del Pacifico del Panam5 central durante el Precerhico B (5,000 - 3,0001 
2,500 a.C.), quizis tan tempranamente como en el Vo milenio a.C. 

Hemos planteado la hipotdsis (Cooke y Ranere 1984) de que la primera mani- 
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festaci6n de la agricultura en la zona consistiera en la horticultura mixta a pequefia 
escala. Esta se practicaba preferentemente en las laderas del pie de monte, donde 10s 
suelos leves de declive eran f6ciles de cultivar y donde 10s bosques mes6fdos y xer6- 
rilos permitian la tala y quema con instrumentos de piedra sencillos. A1 principio, la 
baja densidad demogrifica hubiera pennitido el mantenimiento de un periodo largo 
de barbecho. Otro factor influyente podria haber sido la mayor regularidad de la 
precipitaci6n en las estribaciones (Cueva de 10s Ladrones), en comparaci6n con una 
aridez estacional mis pronunciada a lo largo de la angosta franja costera (Abrigo de 
Aguadulm) (Cooke y Ranere 1984, Piperno y Clary 1984, Piperno et. al. in litteris). 

En las tierras altas de Chiriqui, se ha obtenido un cuadro un  tanto diferente en 
cuatro abrigos rocosos y dos sitios abiertos cerca del rio Chiriqui, a 5 900 metros 
sobre el nivel del mar (Ranere l972,1976,1980b, Cooke 1977). 

AR (Ranere 1980b) propuso en base a 10s restos macrobotinicos y a 10s experi- 
mentos de replicaci6n con 10s instrumentos de piedra, que las ocupaciones prece  
r6micas de estos sitios, pueden dividirse en dos fases. Durante la primera ( T a l a m -  
ca, 5,000 - 2,200 a.C.), la subsistencia estaba basada en la recolecci6n de plantas 
silvestres, incluyendo productos arb6reos cuyos restos se hallan en 10s dep6sitos cul- 
turales (10s corozos "pacora" y "gunzo" (Acrocomia c.f. vinifera y Scheelea zonen- 
sis), nances (Byrsonima) y algarrobos (Hymenaea courbaril), lo mismo que en 
otros tipos de plantas cuya presencia s610 puede ser inferida. Durante la segunda 
fase (Boquere; 2,200-300 a.C.), hace su aparici6n alguna forma de agricultura, pero 
Csta se basa en 10s tub6rculos cultivados, desconociCndose el maiz. 

La caceria debi6 complementar el consumo de productos vegetales, pero 10s hue- 
sos no se conservan en estos sitios. 

Las muestras de fitolitos de 10s abrigos rocosos c o n f m a n  la existencia de bos- 
ques alrededor de 10s abrigos durante todo el periodo precerimico. En 10s niveles 
de las fases Talamanca y Boquete de la Casita de Piedra y del abrigo de Horacio 
Gonzilez, las gramineas est5n representadas muy pobremente, aunque hay algunos 
fitolitos de 10s bambdes del gdnero Chusquea. Fitolitos que podrian representar el 
maiz d l o  estin presentes en el estrato superficial de Horacio Gonzilez donde se en- 
cuentra c e r h i c a  que data de 400-600 d o s  d.C. (Linares 1980:95). En este nivel 
tambi6n hay un porcentaje alto de fitolitos de Heliconia, un indicio de que la cu- 
bierta forestal estaba siendo perturbada por las actividades agricolas. 

Todo indica, pues, que en la parte alta del rio Chiriquivivian entre el 5,000 y 300 
a.C., pequeflas poblac'iones humanas que subsistian de la recoreccibn de productos 
arb6reos y de la caceria en 10s bosquesmontanos y, a partir del 1110 milenio a.C., del 
cultivo de tubCrculos (aunque Cstos no han sido identificados botinicamente.) El 
hecho de que la agricultura haya tardado enjlegar a este sector de Panamii quiz& se 
deba a la forma lenta en la que las plantas domC?sticas, y especificamente el maiz, se 
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adaptaron el clirna hrimedo y de poca insolaci6n de la cordillera (ver Linareset. al. 
1975, Galinat 1980). 

Es posible, tarnbikn, que 10s bosques de alta precipitacidn hayan sido dificiles de 
talar antes de que se introdujeran eficientes hachas de piedra pulida. 

La secuencia de polen y de fitolitos de la cuenca del rio Chagres demostrd que, si 
bien alguna especie de agricultura estuviera presente en esta zona a partir de aproxi- 
madamente el 3,000 a.C., no fue hasta mucho m i s  tarde que la vegetaci6n sintiera 
en forma intensiva, 10s efectos de las quemas y de la tala de 10s bosques. 

En las Provincias Centrales y en Chiriqui, 10s datos arqueol6gicos indican que, 
tambiBn aqui, la agricultura experiment6 una expansibn e intensificacibn en al@n 
momento durante el primer milenio a.C. 

Hay dos maneras de concebir este fenbmeno: [ 1 ] como una "irradiacidn" de 
agricultores conocedores del maiz, 10s cudes al experirnentar un crecirniento demo- 
grifico y a1 recibir variedades de cultivos adaptadas a nuevas zonas ecol6@cas, emi- 
graron desde su foco de poblaci6n original hacia tierras antes no habitadas u ocupa- 
das por grupos que tenian otra forma de subsistencia(Linares y Ranere 1980); y [2] 
como el desarrollo interno de una poblaci6n autbctona, ya distribuida en forma dis- 
persa a travks de zonas amplias, la que incorpor6 las plantas cultivadas exbenas  a 
10s patrones existentes de subsistencia mediante 10s procesos de contact0 social que 
son t ipicos de 10s grupos pre- y proto-agricolas (Cooke 1984~1, in litteris, Cooke y 
Ranere 1984). Ambos modelos pueden encajarse con fos datos de campo existentes 
y en este ensayo no nos compete abundar en detalles sobre Ias ventajas y desventa- 
jas de cada uno. 

En Chiriqui, Linares y sus colaboradores demostraron que las tierras altas de 
Cerro Punta y Volcin, no fueron pobladas por grupos que practicaban la agicultura 
basada en el maiz y en 10s frijoles, hasta fines del primer milenio a.C. (Linares et. al. 
1975, Linares y Ranere 1980). Es posible que 6stos hayan inmigrado desde las lla- 
nuras y estribaciones suroccidentales de la provincia y/o del sureste de Costa Rica 
(Linares 1977a). 

En 1as Provincks Centrales, se pensaba'anteriormente que el desrrollo de la agri- 
cultura extensiva y centrada alrededor de asentarnientos permanentes y nucleados, 
no  ocurrib hasta fines del primer milenio a.C. (por ejemplo, Cooke 1976, Linares 
1977b, Ranere y HanseU 1978). Nuevos datos de campo indican que, quizis 500- 
1000 silos antes, algunas zonas ya estaban ocupadas por aldeas de tamaKos aprecia- 
bles, las que sembraban sus cultivos en las ireas de aluvi6n a orillas de 10s rios prim 
cipales. 

El sitio arqueoldgico que mejor ejemplifica este cambio, es La Mula-Sarigua 
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(Pr-14) - el cual se localiza en la costa de Herrera cerca de la desembocadura del 
rio Parita (Cooke y Ranere 1983). 

Aunque 10s detalles del fechamiento del depbsito cultural no hayan sido determi- 
nados y el t a m d o  del mismo no se haya correlacionado todavia con las distintas fa- 
ses de ocupacibn, la evidencia de campo proporcionada por la ternporadas de 
1982-84 indica que, entre aproximadamente el 1,200 y 300 a.C., ya era una aldea 
donde la poblaci6n vivia en forma concentrada. En efecto, cerimica que ha sido 
asociada in situ con una fecha de 870 a . ~ . ?  70 (Beta-6016; Cooke 1984 a: 302) 
ha sido localizada a travks de toda la parte central de sitio en 10s mismos contextos 
que "manos" y metates de piedras volciinicas, usados indiscutiblemente para prepa- 
rar masa de maiz. 

. 

Es verosimil, pues, que para principios del priiner milenio a.C., La Mula--Sarigua 
fuera ya una "aldea" en todos 10s sentidos de la palabra. Localizada cerca del mar 
(cuando la albina atin no existia o era mucho mis pequefia que en la actualidad) y 
pr6ximo a una cantera muy extensa con buena materia prima para la produccibn de 
instrumentos de piedra, 10s habitantes de La Mula-Sarigua estaban en una posici6n 
ideal para explotar 10s suelos profundos, 10s ambientes fluvio-estuarinos y la cace- 
ria de venados de cola blanca (Odocoilats virginianus) en hiibitats colindantes (Cla- 
ry et. al. 1984, Ranere y Cooke 1983) 

La Mula-Sarigua tambidn puede considerarse, un eslab6n evolutivo entre 10s 
asentamientos disperses que practicaban la horticultura diversificada durante el pe- 
riodo 5000 - I000 a.C., y sitios tales como Barriles y Sitio Pitti - en Chiriqui - y 
Sitio Sierra, Sitio Conte y El lndio - en ]as Provincias Centrales - 10s cuales ya es- 
taban floreciendo para comienzos de la era cristiana, y representan la consolidaci6n 
de 10s bien poblados tenitorios cacicales encontrados mil quinientos aAos despuhs 
por 10s espafioles (lothrop 1937, 1942, Linares et. al. 1975, Linares 1977b, Cooke 
1979, Linares y Ranere 1980, Linares y Sheets 1980, Ichon 1980). 

En 10s tres primeros sitios, la abundancia de restos carbonizados de maiz es un 
claro indicio de que esta planta - ya gendticamente diversificada y bastante produc- 
tiva, con tusas de entre 8 y 10 hileras (Galinat 1980, Bird m.s) - estaba cultivhndo- 
se extensivamente. En las estructuras domkticas se hallan, ademds, restos del frijol 
comcn (Phaseolus vulgmis; Smith 1980, Kaplan informaci6n personal a RGC res- 
pecto de Sitio Sierra); nueces, polen y fitolitos de palmas (Smith 1980, KC material 
en preparaci6n); y, en Sitio Sierra, polen y fitolitos de maiz y fitolitos de zapallos 
(Cucurbita) (Piperno 1984, in litteri, a) 
Es probable que 10s tub6rculos siguieran cultivindose extensivarnente para esta 

&ma. Estos son muy dificiles de identificar en 10s sitios arqueolbgicos. Polen de 
yuca ocurre en las capas superficiales de la Cueva de 10s Ladrones las cuales no p u a  
den fecharse con precisi6n (Pipemo y Clary 1984). El fragment0 carbonizado de un 
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tubirculo (probablemente el camote, Ipomoea batatas), apareci6 en el piso de una 
vivienda en Sitio Pitti (Smith 1980: 162). 

Los irnpactos humanos sobre la fauna terrestre 

El estudio del polen, de 10s fitolitos y de 10s restos macrobotinicos proporciona 
infonnaci6n sobre algunos aspectos especificos de la recolecci6n y agricultura pre- 
colombinas y perniite reconstrucciones generalizadas de las clases de vegetaci6n que 
existian alrededor de 10s asentamientos precolombinos. A1 mismo tiempo, es opor- 
tun0 considerar las especies de animales que eran utilizadas por 10s grupos humanos 
a fin de determinar si ellas reflejan las mismas o distintas situaciones ambientales, y 
si ofrecen detalles que no 10s dan las investigaciones botinicas. 

Visto que pocos datos sobre la utilizacibn de 10s mamiferos terrestres pueden 
agregarse a 10s res6menes e interpretaciones que ya han sido publicados (Linares 
1976, Cooke 1979, 1981, 1984a, Linares y White 1984), presentamos una sintesis 
muy breve de aquCllos. A1 mismo tiempo, ofrecemos informaci6n nueva sobre la 
avifauna de dos sitios - Cerro Mangote (5,000 - 3,000 a.C.; McGirnsey 1956, Ra- 
nere 1980a) y Sitio Sierra (300 a.C. - 500 d.C.; Cooke 1979) - porque Csta permi- 
te que se hagan reconstrucciones ambientales mis  precisas que las que pueden dedu- 
cirse en base a 10s mamiferos, 6nicamente (Cooke 1984b). 

En la Tabla No.1, se demuestran las proporciones de 10s mamiferos terrestres 
encontrados en 10s basureros de cinco sitios arqueol6gicos del litoral de la Bahia de 
Parita, 10s cuales datan del period0 bajo discusi6n: [ I ]  Cerro Mangote [5,000 - 
3,000 a.C.1 , [2] el Abngo d e  ~guadulce.[ 2 4,000 - 500 a . ~ . ] ,  [3]la Cueva d e  los 

Ladrones [5,000 - (?) 300 a.C.1, [4]Monagrillo [2,400 - 1,200 a.C.; Ranere et. al. 
19801, y [SISitioSierra 1300 a.C. - 500 d.C.1 

Llama la atencidn la preponderancia en todas las muestras del venado de cola 
blanca (Odocoileus virginianus) (entre el 50 y 85 de 10s restos bseos). Cuando se 
le calcyla la biomasa en base a 10s nirmeros minimos de individuos, es obvio que es- 
te ciervo proporcionaba mucho mis carne que ninguna otra especie de mamiferos 
terrestres. Estudios de las edades de 10s animales cazados indican que ellos estaban 
sometidos a bastante presi6n de parte de 10s cazadores prehispinicos (RC, material 
en preparaci6n). No obstante, aparentemente siguieron siendo abundantes hasta la 
llegada de 10s espaRoles conforme a las observaciones hechas por 6stos a principios 
del siglo XVI cuando, posiblemente, existian ciertos tab6es que controlaban su so- 
breexplotaci6n (Cooke 1979). 

AdemGs del venado de cola blanca, relativamente pocas especies eran utilizadas 
por las comunidades en estudio: en Cerro Mangote, ocho;en el Abrigo de Aguadulce, 
ocho; en Monagnllo, tres; y en Sitio Sierra, quince (incluyendo tres roedores pe- 
queiios, Zygodontomys brevicmrda, Oryzomys c.f: capito y Liomys adspersus). De 
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Cuadro 1 : Las proporciones de 10s marniferos terrestres encontrados en cinco 
sitios arqueol6gicos del litoral de la bahla de Parita fechados entre el 5,000 a.C. 

Y el 500 d.C., basadas en 10s porcentajes de elementos 6seos en cada muestra 
(Cooke 1981 : tabla 4)* 

TAXON 

CANIDAE c.FUrocyon 
Cuniculus paca 
Dasypus novcmcinclus 
Dasyprcxta pullctata 
Didelphis lnarsupialis 
Eira bahara 
FELIDAE 
Felis c.f yagouaro~~ndi 
Ho111o rapicns 
Mustela rrcnata 
Odocoilcus virginisnus 
c. Potos flavus 
Procyon 
RODENT lA 
Sciurus varicgatoidcs 
Sylvilagus sp. 
Tayassu tajabcu 
Tan~andua Tetrddactyla 

NOMBRE VERNACULO 

Zorro gris 
Conejo pintado 
Arnladillo 
Reque 
Zorra coln~in 
Cato cutarro 
Fdlidos medianos 
Tigrillo negro 
Hombre 
Lince o comadrcja 
Vcnado blanco 
Cusumbi 
Mapacl~e o gato dc rnan Jc 
Ratoncs 
Ardilla Colorada 
Muleto 
Saino 
Ow I~or~niguero 

ELtMENTOSOSEOS EN CADA MUESTRA (N) 382 70 18 115 1485 

- - .. - . . - - . - - - - -  - - . . . . - . - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

N = presena rn la nluestra pen, no esra incluido en 10s %a 

+= identificalos en la mrrestra mcuperada por AR eft 19 79. ortualmenle en esrudio. 
GU = Cerm Mungotc, rnateriolrs excn~~adusporMc~~imy.v (1956). No su usamn cemhiores. Ids RCy RMedlock 
AA = Abria, de Aguadulw. excm.oriofres de 1973. solomen h,. Malla de 118 pulgada. Id. R.Whin 
CL = CuC1.a de 10s l,adwnes, cxcovn'iones de 1974 (Bird y Codtc I9 78). Malla rle 1/'4 pulgaia. Id. RC 
hi0 =Monagrillo. exrovaciones de I 9 75 (Raftere y Hansrll IY 781. Mollo de 118 pulgda. Id. E. Wing 
SS = Sirio Sierra. e.~cm~.xiun~~s de 1975 (Cooke 1979). Malla de I/# pulgada. Id. RC. - 

X = Rc.cmdalisis. 1984. Id RL: 
- --------------------- 



Bstas, el conejo pintado (Cuniculus [Agouti]paca), el Reque (Dasyprocta punctata), 
el saino f Twassu tojam) y el cusumbi /Potosflavus), tienen una preferencia por h6- 
bitats arbolados. Todos viven en la pluviselva primaria, pero tambitn pueden encon- 
trarse en 6reas mis secas y mis  perturbadas, con tal de que la vegetacibn sea espesa 
o ininterrumpida y de que existan en ella, suficientes alimentos. 

El armadillo de nueve bandas(Dasypus novemcinctus), la zorra comfin (Didelphis 
mmsupialis), el gat0 cutano (Eira barbara) y el oso hormiguero (Tamandua tetra- 
doctyla), pueden encontrarse en una variedad de hibitats. Son frecuentes en 10s lin- 
deros de 10s bosques y en otras ireas perturbadas. Didelphis es especialmente co- 
mlin alrededor de 10s asentamientos humanos. Mustekzfrenata es poco conocido en 
esta zona de Panami. 

Urocyon cinereoargenteus se encuentra principalmente en pastizales y rastrojos 
10s cuales son, tambitn, el hibitat preferido del muleto (Sylvilogus brasiliensis). Los 
tres roedores pequeRos mencionados en relaci6n con Sitio Sierra, son especies de 
pastizales, acequias y bosques secundarios y semi-secos. 

La composici6n taxonbmica de estas muestras invita algunas observaciones espe- 
cificas que son pertinentes a la evaluacibn de 10s impactos humanos en 10s ambien- 
tes colindantes (ver Cooke 1979): 

[I 1 EstLn ausentes tres marniferos.grandes y apetecibles de 10s bosques maduros: 
el tapier (Tap im bairdii)jel corzo (Mazama americana) y el puerco de monte (Ta- 
yassu pecan); ( 2 )  con la excepci6n de la ardilla colorada, no se encuentran especies 
arbheas, tales como 10s monos y 10s perezosos; [3]el saino es comdn solamente en 
la Cueva de 10s Ladrones - el sitio que est6 mas cerca de la cordillera -; ocune en 
muy bajas proporciones en Cerro Mangote (un individuo) y en Sitio Sierra; [4]10s 
roedores histricomorfos son mucho menos frecuentes en todos estos sitios que en 
Cerro Brujo (Bocas del Toro), un pequefio asentamiento agricola ocupado entre 
el 600 y 900 d.C. (Linares 1976, Lnares y White 1980); [Slaunque 10s huesos ~ O S -  

cranianos de 10s perros domdsticos no se encuentran generahente en 10s basureros 
precolombinos en Panami, sus dientes si se enterraban con personas importantes 
( c.f Lothrop 1937). 

Puede deducirse consiguientemente que, por lo menos en estos cinco sitios (loca- 
lizados todo en un ires donde la precipitaci6n es poca [1,000 - 1,500 a.C.; Cooke 
19791 ), la cacerfa se concentraba en aquellas especies de marniferos que prefieren 
o toleran hibitats costeros, semi-abiertos, o perturbados en alguna manera por las 
actividades humanas. Si 10s indigenas criaban perros, es lbgico que 10s hubieran usa- 
do para cazar (Cooke 1979). La escasa representacibn de 10s sainos y de 10s Aeques 
-ambas especies particularmente susceptibles a las jaurias - podria estar relaciona- 
da con este tipo de caceria. 

El panorama ambiental presentado por 10s rnamiferos se reafirma a1 compararse 
con las rnuestras de aves encontradas en Cerro Mangote y en Sitio Sierra. 
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En la actualidad, Cerro Mangote se encuentra a 8 kil6metros del mar, detris de 
una albina extensa, y delante de una zona de pastizales y bosques deciduos. Barber 
(1980) especula que hace 7,000 afios, cuando el sitio fue ocupado por primera vez 
por grupos humanos, estaba a s61o 2 km de la costa. Ya que el mapache es muy 
comdn cerca de 10s manglares donde se alimenta de cangrejos, crusticeos y peces, su 
abundancia en 10s depdsitos culturales - representa el 1201~ de 10s huesos y el 
43% de 10s individuos (Cooke 1984a)-, se compagina bien con 10s ambientes inferi- 
dos por la informacibn geomorfolbgica. 

Las especies de aves encontradas en 10s dep6sitos fechados entre el 5,W y 
3,000 a.C. (identificadas por SO) se presentan en la Tabla 2. Cinco (el coco blanco, 
el player0 aliblanco, 10s playeritos gordo y gracioso y el zarapito trinador, o chiro 
carato), habitan en el fango costero, en 10s manglares o en las albinas inundadas. En 
efecto, las primeras dos especies - las que menos frecuentemente se alejan de la cos- 
ta (Ridgely 1976) - representan mis  de la mitad del total de individuos. Las garzas 
azul y pechiblanca cazan en diversos hiibitats acuiticos. El loro real trasnocha en 
grandes bandadas en 10s manglares. Las dnicas especies que no son propias de ha'bi- 
tats costeros son la tierrerita colorada y la tortolita, Geotv1gon montana. La prirne- 
ra, sin embargo, es un ave tipica de las ireas abiertas de todo tipo y puede verse con 
frecuencia cerca de las albinas. La segunda es una especie timida de 10s bosques 
semi-deciduos la cual se encuentra infrecuentemente en el irea hoy en dia. 

Aunque la cantidad de especies identif~adas es poca, la avifauna de Cerro Man- 
gote corrobora la abundancia de venados y gatos de mangle, permitiendo la deduc- 
cibn de que 10s habitantes precolombinos cazaban en 10s manglares, en las playas 
arenosas, a orillas de las albinas, y en 10s pastizales y bosques semi-deciduos locali- 
zados en 10s linderos de la tierra firme. 

En Sitio Sierra, es mayor la cantidad de especies de aves que fue utilizada por 10s 
habitantes precolombinos (Tabla 3). Localizado hoy en dia a 12 km del mar, entre 
el 300 a.C. y el SO0 d.C., debi6 distar entre 10 y 10,s kilbmetros de Bste, a orillas 
del rio Santa Maria y rodeado de meandros antiguos, pantanos de agua duke y - 
tal como sefialamos en una secci6n 6 - maizales y rastrojos. 

Una comparaci6n de las proporciones de las distintas familias en la muestra indi- 
ca que el 47,2% representan aves predominanternente acuiticas (paticuervos, patos, 
ganas y rilidos). Los patos incluyen especies de cihnagas (tales como 10s huichi- 
chies), lo mismo que de aguas profundas (Aythya). Es probable que el pato real ya 
hubiera sido domesticado: 10s especimenes encontrados son muy .grandes.'~ambihn 
se rescataron en 10s pisos de las viviendas indigenas, huesos de aves muy j6venes que 
podrfan ser de patos. Dendrocygno viiiuata, el jacamillo, est i  extinguido en PanamP 
(Cooke y Olson, 1984). 

Con la excepcibn del loro frentirrojo el cual pudo haber sido importado a la al- 
dea desde lejos, las otras especies son todas tipicas de'pastizales y otras ireas abier- 

                                                     17



Cuadro 2: Las aves identificadas en las muestras osteol6gicas de cerro Mangote, 
Cocl6,5,000 - 3,000 a.C. (excavaciones de 195516 y 1979)O 

TAXON NOMBRE VERNACUU) HUESOS INDS. 

ARDEIDAE 
E g n m  c.lcaemlea o tricolor 
THRESK K)RNITHIDAE 
F.udccimus albus 
SCOLOPACIDAE 
Catoplrophorus semipalmatus 
Calldris canulus 
Calidris mauri o pusilla 
Calidris. sp. indct. (pqueiw) 
c.f Numenius phxopus 
~ O L U M B I D A E  
Geocrygnn moncma / 

c.f G.montana 
Columbina talpacoti 
PSITTACIDAE 
Amazona ochrocephsla 
PASSERIFORMES 
AVES. sin clasikar 

Plyero (chiro) alibhneo 
Playerilo gordo 
Playerito gracioto 
Playerico (pcqueh) 
Zarapito trinador 

Tonolita 

Loro real o cabeciamuillo 
Pdridm 

&sewmiones 
0 : 4 huesos ran de Im e x c a v ~ d e  McCntlay (1956); 73de h d e  AR (Rm& 1980). 
+ : prd~oblemmfe pcmnmn a C.man o pudlb (encmrdaas m el m h o  ronnxb nr l~ud)  
: uno de 10s elementm fun hrlnrm) no puade dlrrindulrrde M a  d t i c a  fpdcina mbfapia) 

**: e s h  mpnocnrodm ms erprcicfdifemfes 
++ : el nimem minimo de individum se ha batdoen el Plrlde Im WIrklumcdfuhdospam rnlacontctfo nrlRcdIdma'~& 
por AR (ma fend en prrp&J 
Lor n d m s  vemddos sar 10s de W e m a  (1965-75). 



Cuadro 3. Las aves identificadas en las rnuestras osteol6gicas de Sitio Sierra, 
CoclC, 300 a.C. - 500 d.C. (segirn Cooke, 1984, b)  

TAXON NOMBRE VERNACULO INDS. 

PHALACROCORACIDAE 
Phalaaocorax olivaceus 

ARDEIDAE 
Ardeidae, gens. indets. 
Ardea herodias 
'Egretta alba 
Butorides striatus s.1. 
cf Nyctanassa violacea 

Gar& cenizo 
Garza blanca 
Chicuaco/rnartine te 

Huraiia (rola) 

THRESKIORNITHIDAE 
Ajaia ajaja Garza paleta (pato cucharo) 

ANATIDAE y c f  ANATIDAE 
Anatidae, gens. indets. 
cZ. Anatidae 
cf. Anatidae (muy j6venes) 
Dendrocygna viduata 
Dendrocygna c f  viduata 
Dendrocygna sp. 
Cairina moschata 
Aythya affinis 

pato real 
Pato pechiblanco 

FALCONIFORMES 
Fmilia hdet. 
Falco c f  fernoralis 

PHASIANIDAE 
Colinus Qistatus Codorniz (perdiz de llano) 

RALLIDAE 
Ponana carolina 
Amamlimnas concolor (i?) 

Cocalequita pasajera 
Rasp6n castaKo 



CHARADRIIFORMES Playeros, gaviotas etc. 

COLUMBIDAE 
Columbidae, gens. indets. 
Columba sp. 
Zenaida sp. 
Columbina minuta 
c f  Leptotila wrreauxi 

PSITTACIDAE 
Brotogeris jugularis 
Amazona autumnalis 

CUCULJDAE 
Coccyzus c f  minor 
Crotophaga sulcirostris 
Crotophaga c f  ani 

STRIGIFORMES 
Fam. indet. 
Tyto alba 

CAPRIMULGIDAE 
Caprirnulgus cayennesis 

Palomas, torcazas etc. 
Paloma, torcaza 
Paloma rabiaguda/aliblanca 
Tortolita sabanera 
Paloma rabiblanca 

Perico piquiblanco 
Loro frentirrojo 

Cuclillo de manglar 
Garrapatero sabanero 
Garrapatero com6n 

( 2) 2.2 
1 1 

Lechuza 1 I 
( 1) 1.1 I 

Dormil6n (capacho) chico 1 

PICIDAE ( 1) 1.1 
cf Melanerpes rubricapillus Carpintero habado 1 

PASSERIFORMES Padridos 
Farn. indet. 
c.f Muscivora tyrannus Tijereta sabanera 
c f  Cassidix mexicanus Chango 

No-PASERIDO (pequefio) ( 1) 1.1 
........................................................ 
TOTALES 90 
........................................................ 

*: Calculado en base a las Familias y Ordenes, hicamente. 



tas o semi-abiertas. La especie mis com6n en la muestra, es la perdiz de llano o co- 
dorniz (Colinus cristatus) la que abunda en las llanuras semiaridas de CoclC, Herrera 
y Veraguas. Otras especies caracteristicas de esta zona en la actualidad, son el dor- 
mil6n (o capacho) chico, el halcbn azulado, la tortolita o tierrerita sabanera, la ti- 

jereta sabanera y las palomas rabiaguda y aliblanca. Es mfs, ninguna de estas espe- 
cies se encuentra en 10s bosques maduros a menos de que esten emigrando o que ha- 
ya en kstos, amplias Qreas abiertas. 

Teniendo en cuenta la extincibn del jacamillo, -evento que bien pudo haber ocu- 
rrido antes de la Conquista --, todas las especies de aves que se encontraron en la al- 
dea precolombina podrian observarse en 1984, en una excursi6n ornitolbgica a1 mis- 
mo sitio (Cooke 1984a : 298). 

Los datos que hemos presentado en este ensayo proceden de solamente tres regio- 
nes del pais (el rio Chagres, la vertiente del Pacifico de la Regi6n Central y el occi- 
dente de Chiriqui.) En algunos casos, reflejan las condiciones de zonas ecol6gicas 
que tienen caracteristicas muy especiales (la Bahia de Parita, por ejemplo) y, en 
otros, las colindantes con una sola comunidad humana. Por esta razbn, es peligroso 
asumir que el anilisis que hemos presentado de 10s irnpactos humanos sobre 10s 
arnbientes panamefios, sea representativo de todos 10s rincones del Istmo. 

Habiendo hecho esta observaci6n, creemos que la interrelacibn entre 10s grupos 
humanos y 10s ambientes terrestres durante la prehistoria sigue aproxirnadamente el 
mismo patr6n de evolucibn en las tres regiones estudiadas, a6n cuando haya diferen- 
cias cualitativas y cronolbgicas entre ellas. 

Este patr6n coloca la primera ocupaci6n de Panarni a fines del Pleistoceno, cuan- 
do 10s cazadores paleoliticos debieron influir en la extincibn de varias especies de 
mamiferos grandes. 

Entre el 10,000 y 5,000 a.C. una pequefia poblaci6n descendiente de 10s paleoin- 
dios se vio obligada a adaptarse a la fauna y nora del Holoceno temprano, movili- 
zhdose de campamento en campamento a travbs de  ireas bastante extensas del te- 
rritorio nacional y subsistiendo de la caceria de animales medianos y pequei'ios, de 
la recolecci6n de productos vegetales silvestres y, ocasionalmente, de la pesca. Du- 
rante este pertodo, es probable que el impact0 humano en el ambiente haya sido 
relativamente leve. 

Quizds tan tempranamente como el quinto milenio a.C., se detecta alguna forma 
de agricultura en las estribaciones de la vertiente del P a c i f ~ o  de Panami, incluyen- 
do el maiz que habia venido bajando lentamente por CentroarnCrica procedente de 
M6xico. Aunque podernos asumir que otras plantas se cultivaban para esta Bpoca, 
a h  las desconocemos en 10s depbsitos arqueol6gicos. 



Alrededor del 3,000 a.C, la agricultura se introdujo a la parte central del Caribe 
donde pequeflas poblaciones comenzaron a abrir parcelas en  10s boques tropicales. 
En las montaflas de Chiriqui, es prpbable que, durante el 1110 milenio a.C., el culti- 
vo de 10s tub6rculos existiera lado a lado con la recolecc%n de 10s productos arbb- 
reos. Pero parece ser que, aqui, 10s bosques montanos se mantuvieron mis  intactos 
hasta que la introduccibn de una agricultura basada en el maiz, condujera a 10s gru- 
pos humanos a talarlos ripidamente. 

En el primer milenio a.C., se nota un aumento de poblaci6n en todo el Istmo. Es 
en este momento cuando 10s agricultores comienzan a congegarse en el aluvibn de 
las llanuras costeras donde construyen aldeas nucleadas y permanentes que distru- 
tan de 10s suelos renovados cada afio por 10s desbordamientos de 10s rios. Pobla- 
ciones agricolas tambi6n colonizan 10s valles de Volcin y Cerro Punta donde 10s 
suelos volc6nicos son aptos para mantener muchas aldeas. La deforestacibn se vuel- 
ve mis intensa, acompailada por mejoras en la tecnologia de piedra la que permite 
la eliminacibn mis eficiente de 10s bosques de galeria y montanos. 

Para comienzos de la era cristiana, podemos vislumbrar a grandes ireas de Pana- 
m i  ocupadas por comunidades agricolas rodeadas de huertas en diferentes estados 
de preparaci6n y regeneracibn, en las que se cultivaban el maiz - ahora genbtica- 
mente diversificado y bastante mis productivo que cuando Uegb a1 lstmo -, 10s fri- 
joles, 10s zapallos y 10s tubbrculos. Entre las huertas, se sembraban drboles frutales 
y palmeras las cuales daban vino para 10s grandes "areytos" y pencas para hacer 10s 
techos de las casas. 

Por supuesto, el crecirniento demogrifico humano y la tala de 10s bosques tuvo 
un efecto profundo en la fauna nativa. Las especies mis hurafias y menos resistentes 
a la presibn humana, huyeron a zonas lejanas. Simu~theamente aumentaron 10s 
nlimeros de aqueUos que conviven en simbibsis con el ser humano. Cerca de las co- 
munidades de la Bahia de Parita, ya no existian para el tiempo de Cristo, tapires, ni 
puercos de monte, mientrasya era muy dificil llevar a casa un saino o un fleque. 

El cazador dependia del venado blanco, ubicuo y resistente, con el que logrb 
mantener un equilibria productivo hasta la aparici6n del arma de fuego. 

*Esta stntesir incorpom infonnaeBn pmpo~cionada por muchas disc@Ii~s y no dempre can- 
pam'mos todas &s ideas exprem&s en el&. Hemos hecho, no obstante, el espImo por redzar 
10s dotar que dfEfhrtan de nuesrm consenthiento comhn. Los mareriaks de c a w ,  recupem 
dos por el Pmyecto Santa Maria entre 1982 y 1984, se rometenin a antilists mis completes y 
algunos de &s conclusionesque deducimar de kstos podrim ser modijicadas en el f i r m .  
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