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INTRODUCCIÓN

Hace once años, cuando se inició esta aventura del conocimiento tras las
huellas que los quillacingas dejaron plasmadas en las numerosas pinturas y
grabados rupestres del Valle de Atriz, se evidenciaron dos hechos
significativos: el primero, relacionado con aquél aspecto que indicaba que
el sector noroccidental de Municipio de Pasto era un lugar muy importante
en el estudio de este tipo de manifestaciones culturales, por cuanto en este

sitio, hasta el año 1.997, se había reportado el 70,8 % de los grabados
rupestres y la totalidad de las pictografias del municipio; en segundo ltgat,
que algunos petroglifos y pictografias tenían alguna connotación
astronómica, es decir, que sus autores en tiempos precolombinos
deliberadamente utilizaron estos emplazamientos para marcar eventos
siderales.

Con respecto al primer punto, al estar ubicada esta zona sobre las laderas del
volcán Galeras, era lógico suponer que la actividad milenari a dela montaña
de fuego finalmente contribuyera para dejar sobre el flanco del macizo
volcánico el material de trabajo, que siglos después utilizarían los primeros
pobladores de este bello temrño del sur de Colombia para dejar un
testimonio de sus conocimientos. Efectivamente, un escrutinio visual de la
estructura de las piedras en donde se hallan las pinturas y grabados rupestres
permite evidenciar que prácticamente todas ellas se han realizado sobre
rocas ígneas; sin embargo, quedaba planteada la inquietud: ¿la preferencia
de los antiguos artistas por este lugar no tuvo, acaso, otros motivos más bien
relacionados con su forma de ver el mundo que por un hecho meramente
casual?

Por o1ro lado, las pruebas que indicaban que el pictógrafo de El Higuerón
era un marcador del solsticio de verano y que el petroglifo de Ia Gran
Espiral servía para determinar la llegada del equinoccio de otoño y el
amanecer del solsticio de inviemo, permitieron plantearse una segunda
pregunta: ¿es posible encontrar otros vestigios arqueológicos en la zona
noroccidental que hayan funcionado como observatorios astronómicos

23
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antiguos? De hecho, la difusión de los hallazgos con la comunidad
académica nacional e internacional hacían ineludible la búsqueda de
pruebas adicionales que permitieran apoyar, aun más, la hipótesis de que los
quillacingas, al igual que muchos pueblos de la antigüedad, también fueron
observadores meticulosos del cielo y de los fenórnenos que se han dado en la
bóveda celeste desde tiempos irunernoriales.

Motivado por estas dos preguntas se inició una nueva investigación en los
banios de Pandiaco y Torobajo de la ciudad de San.luan de Pasto y en los
corregimientos de Mapachico y Gcnoy, en donde quedan las últrmas
rnanifestaciones de arte rupestre de este sector del Municipio de Pasto;
resultados que se presentan en esta publicación, la cual consta de ocho
capítulos, organizados de la siguiente manera:

En el prirner capífuIo, denominado Fundanrcntos de Arqueoastrononría, se
er'pone¡l todos aquellos aspectos relacionados con el origen, desarrollo y
n'retodología ernpleada en laArqueoastronomía, la corriente disciplinar que
pennite abordar el estudio de los vestigios ar-queológicos que fueron
erigidos por los pueblos desaparecidos con el propósito de registrar eventos
celestes.

En cl segundo capitulo , Invenlario de obras rttpestrcs, se hace urra revisión
sobre los diferentes procedimientos del registro de petroglifos y
pictografias que se han venido aplicando en el Departarnento de Nariño,
mostrando las falencias que se han encontrado en esta actividad
investigativa hasta el momento, con el ñn de plantear un procedimiento
serrcillo que sirva Ce apoyo al trabajo arqueoash'onórnico, basado en la
experiencia en el orden nacional del Instituto Colontbiano deAntropología
eHistor|aICANH.

En el tercer capítulo, Obras rupestres en la zona de estudio, se presenta una
descripción de los doce sitios que se visitaron, la cual se elaboró a partir de la
inforrnación recopilada en la ficha rupestlológica que se aplicó en la
investigación; así mismo, se explica el procedirniento que se tuvo en cuenta
para seleccionar estos bienes arqueológicos.
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En el cuarto capítulo, Estudio matemático del diseño de la espiral, se
efectua un análisis estadístico sobre una muestra de espirales que aparecen
grabadas en las diferentes obras rupestres, con el fin de indagar sobre las
características geométricas de este tipo de representaciones tan frecuente en
el arte nrpestre de la zona andina de Nariño.

En el capítulo quinto, Análisis de orientaciones, se hace un estudio
minucioso sobre aquellos alineamientos astronórnicos relacionados con las
obras rupestres que son estadísticamente representativos, tomando como
punto de partida la orientación de las espirales en el petroglifo Mantel de
Piedray el análisis correlacional de los petroglifos visitados.

En el sexto capítulo, Implicaciones culturales de los alineantientos
encontrados, se hace una interpretación de los dos alineamientos con
relevancia astronómica que se encontraron en esta investigación, a partir de
los principales aportes teóricos de la Arqueoastronomía, la Etnohistoria, la
Arqueología y la Etnografia, los cuales penniten dilucidar aspectos muy
significativos sobre la cosmovisión de la comunidad quillacinga que se

asentó en la zona de interés, recalcando el enfoque cultural de la
Arqueoastronomía.

En el séptirno capítulo, Conclusiot?es, se da respuesta a las dos preguntas de
investigación que orientaron el estudio, presentando los principales logros
alcanzados en la investigación que aportan a la comprobación de la
hipótesis planteada.

Finalrnente, en el último capítulo, Recomendaciones, se presentan las
sugerencias para nuevos estudios que permitan profundizar en la línea de
investigación de interés del grupo 1n ti Rumi: Piedra del Sol.

Por otro lado, es importante recalcar que esta obra es la primera en su género
que se publica en el Departamento de Nariño y se ha escrito con el firme
propósito de convertirse en un texto que guíe el trabajo de futuros
investigadores en el campo de la Arqueoastronomía, por cuanto en su
estructura se han seguido las directrices que a nivel intemacional rigen este
tipo de estudios novedosos, mostrando paso a paso la metodología que se
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debe aplicar para alcarrrar su propósito.

Así mismo, esta publicación pretende llamar la atención del público en
general sobre las obras rupestres como una de las expresiones del
patrimonio cultural del Municipio de Pasto y del Departamento de Nariño
que se encuentra en total abandono y en eminente peligro de destrucción, a

pesar de las enormes posibilidades que ofrece para la investigación y el
fomento de la cultura en los territorios en donde todavía se conservan estos
bienes arqueológicos.
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1. FUNDAMENTOS DE ARQUEOASTRONOMÍA

t.t ¿euÉ ES LAAReUEOASTRON0MÍA?

La Arqueoastronomía es una corriente disciplinar relativamente nueva,
sustentada en la escuela de pensamiento del Positivisrno, que se apoya en la
Arqueología y en la Astronomía para estudiar vestigios materiales de
pueblos ya desaparecidos, en los cuales es posible dcrnostrar, rnediante el
método científico, evidencias de su conocimiento sobre diferentes
fenómenos celestes que fuvieron irnplicaciones en su desarrollo cultural:

A lo largo del mundo es frecuente encontrar rastros de pueblos que vivieron en
la antigüedad y que nos dejaron vestigios materiales con los cuales, gracias a la
arqueología, tratamos de comprender cómo fueror¡ cómo veían el mundo, sus
intereses, etcétera, es decir, su cultura. Algunas veces muchos de estos
vestigios evidencian rasgos que pueden relacionarse directa e indirectamente
con los fenómenos astronómicos. Es entonces cuando la arqueología debe
auxiliarse de una disciplina que involucre técnicas procedentes de otras
disciplinas, como la astronomía, la geografia, la historia -por citar algunas-,
cuyo afán sea el dar cuenta de los conocimientos astronómicos de estos pueblos.
Esta cliscipl i na se deno¡nina Arqueoastronomía...'.

El propósito substancial de la investigación arqueoastronómica lo
constituye el estudio de alinearnientos que tengan una comprobada
orientación astronómica, aplicable no solamente al caso de las imponentes
constn¡cciones y estructuras arquitectónicas de las grandes civilizaciones
del pasado, como los mayas, los aztecas o los incas sino, también, a todo
bien arqueológico en el cual se puedan realizar mediciones de Astonomía
de Posición, como es el caso de las obras rupestres:

' ZqUtfRnO PEÑA, Manuel Arturo. Arqueoastronomía. En : OBSERVAIORIO
ASTRONOMICO NACIONAL. Astronomía para todos. 2 ed. Bogotá : Universidad
Nacional de Colombia, 2001. p. 45.
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