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“Tierra Negra de los indios”

En la búsqueda  
de “El Dorado”

C a milo Torre s San abria y  Re in Ha agsm a

Resumen

El desarrollo de sociedades precolombinas en América se 

caracterizó por una compleja estructura socioeconómica, 

avanzados niveles de tecnología y altas densidades 

demográficas, si se considera un manejo sostenible de los 

recursos naturales, el entorno y el medio ambiente. Este fue el 

caso de las tierras bajas del continente, ubicadas en la cuenca 

del río Amazonas. Al momento de entrar en contacto con las 

fuerzas conquistadoras europeas, inmersas en la búsqueda 

de la ciudad de oro conocida como “El Dorado”, la población 

nativa desapareció, afectada por las enfermedades exógenas, el 

exterminio y la pérdida de pertenencia cultural. 
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Palmas domesticadas al interior 
de la selva amazónica. 

E n  l a  b ú s q u e d a  d e  " E l  D o r a d o "

En este contexto, los restos encontrados y las se-
ñales históricas del pasado, demuestran hoy en día 
el valor de los conocimientos tradicionales en el 
uso de los recursos naturales. Estas señales se ha-
cen explícitas en el manejo del suelo y del bosque, 
dando como resultado un territorio más fértil, de 
origen antropogénico, llamado Terra Preta, más 
valioso aún que el propio oro de “El Dorado”.

Palabras clave

Amazonía, suelos antropogénicos, conocimien-
to tradicional.

Abstract

The development of pre-Columbian societies in Ame-
rica was characterized by the complexity in the socio-
economic structure, technological advanced and high 
population density, making an allowance for the sustai-
nable management of natural resources and the environ-
ment. This is the case of the lowlands inside the Amazon 
River basin. When the European conquest began with 
their significant force, the native population disappea-
red cuased by the exogenous diseases, extermination 
and cultural loss. The invasion objective was searching 
for the gold city called “El Dorado”. However, the re-
mains found today show the importance of traditional 
knowledge in the use of resources. These signs from the 
past are explicit in the management of soils and forests, 
generating the most fertile soil made by the human ac-
tion in the past. This soils as known as Terra Preta, which 
is more valuable than gold itself in “El Dorado”.

Keywords

Amazonia, Anthropogenic Soils, Traditional Knowledge.

En el año de 1542 una expedición española comandada por Francisco de Orella-
na se infiltró por el río Amazonas, el más caudaloso e imponente del continente 
americano, iniciando el recorrido en las inmediaciones de la ciudad de Guayaquil, 
Ecuador. La misión de Orellana era buscar la ciudad construida en oro, conoci-
da como “El Dorado”. Luego de un par de años de recorrido, dos embarcaciones 
hundidas, decenas de perros y caballos que, en pocos meses, sirvieron como cena 
a los animales, dos centenares de hombres que, en gran parte, perecieron ante las 
inclemencias de la selva más densa del mundo, pero impulsada por la ambición 
que permeaba su espíritu, la expedición de Orellana desembocó en el océano  
Atlántico, arribando a la Isla de Margarita, ubicada en el mar Caribe. 

Quienes superaron tan ardua travesía, llegaron a aquel lugar sin un solo gramo 
de oro en los bolsillos. En sus relatos, paradójicamente, revelaron historias im-
presionantes que describían complejas civilizaciones capaces de transformar el 
bosque y los suelos bajo un sistema de producción sostenible (Arroyo-Kalin, 

2010; Balée, 1993; Glaser, 2007), que 
garantizaba el abastecimiento alimen-
ticio de más de seis millones de perso-
nas (Denevan & Hiraoka, 1992; Dene-
van, 2003).

Lo anterior prescribe un desafío pro-
ductivo que incluso no se puede sol-
ventar, en la actualidad, con las tecno-
logías más avanzadas. La razón para 
explicar tal fenómeno está en que los 
suelos de la amazonía son de arcillas 
infértiles, con bajos contenidos de ma-
teria orgánica, poca retención de nu-
trientes, reducido intercambio catióni-
co y tienen características compactas 
que hacen casi imposible desarrollar 
cualquier sistema de producción agrí-
cola (Schaefer, 2001; Schmitt, 201; 
Sombroek, 1990; Sombroek, 1994; 
Sombroek, 1983).

Entonces, ¿cómo resulta posible vali-
dar esos relatos que fueron expuestos 
por los expedicionarios europeos? La 
respuesta surge de una frase que, en 
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portugués, significa “Tierra Negra de los in-
dios” –Terra Preta do Indio, tp– dado que los 
suelos tp se caracterizan por un alto contenido 
de carbono orgánico disponible, así como por 
estabilidad de los nutrientes y de los restos de 
cerámicas elaboradas por civilizaciones anti-
guas de la amazonía, las cuales fueron ubica-
das, de manera estratégica, en dichos suelos. 

Tales características convierten a los sitios 
constituidos por tp como algunos de los suelos 
más productivos que ha conocido la humani-
dad (Kern et al., 2003; Myers et al., 2003; Som-
broek et al., 2002).

El origen de los suelos tp aún no está claro. Si 
bien han existido diferentes hipótesis al respec-
to, otras han sido rechazadas con el paso del 
tiempo. Los tp han sido relacionados, de ma-
nera errónea, en el pasado, con la actividad vol-
cánica del tardío Pleistoceno, la sedimentación 
en los lagos o planicies de inundación, las zonas 
temporalmente inundadas durante la época de 
lluvias y los incendios forestales. Sin embargo, 
la evidencia actual sugiere que la formación de 
los suelos tp es producto del desarrollo conti-
nuo de los sistemas de subsistencia y de la do-
mesticación de plantas nativas del bosque, algo 
típico de los pueblos de la región amazónica 
(Simoes, 1972; Woods y McCann, 1999; Leh-
mann, 2006; Heckenberger y Neves, 2009). Por 
lo tanto, existen fuertes indicios para creer que 
estos suelos fueron el resultado de las ocupacio-
nes de antiguas civilizaciones que, por medio 
del conocimiento tradicional, transformaron el 
terreno y el bosque de la cuenca amazónica.

Así mismo, surgen teorías socioeconómicas 
que compiten entre sí para explicar cuál era la 
organización que tenían dichas civilizaciones. 
Algunos autores (Erickson, 2001; 2006; Ne-

ves y Petersen, 2006) argumentan que estas 
sociedades se caracterizaron por tejer redes 
de cooperación y especialización de labores 
entre los hogares y las unidades productivas 
respecto al manejo de los bienes públicos y 
los recursos comunes disponibles en el en-
torno. Otros investigadores (Meggers, 2001; 
Meggers et al., 2003; Rossetti et al., 2009) su-
gieren que las sociedades se rigieron median-
te modelos organizacionales que expusieron 
la dominancia de élites y planificadores cen-
trales, los cuales sólo buscaban maximizar el 
bienestar individual, mediante el consumo de 
los recursos comunes y donde sólo los exce-
dentes eran distribuidos al resto de la socie-
dad. Estos planteamientos son formulados a 
partir de los hallazgos arqueológicos encon-
trados en los parches de tp, que constituyen 
radiografías del pasado.

E n  l a  b ú s q u e d a  d e  " E l  D o r a d o "

Primer plano de la 
Terra Preta amazónica.

Foto: Camilo Torres.

Los suelos de la 
amazonía son de 
arcillas infértiles, 
con bajos contenidos 
de materia orgánica 
y poca retención 
de nutrientes, que 
hacen casi imposible 
desarrollar cualquier 
sistema de producción 
agrícola.
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Si bien los parches de tp, típicos de la región amazónica, no superan, por 
separado, una extensión de dos hectáreas, cuando se suman resulta pro-
bable que lleguen a cubrir un espacio equivalente al tamaño de Francia 
(Sombroek et al., 2003; Heckenberger, 2009; Winklerprins y Aldrich, 
2010). La abundancia, las características y la fertilidad de los sitios tp 
sugieren que las poblaciones nativas, antes de la llegada de los europeos, 
fueron densas y de características sedentarias. Las evidencias, que van 
más allá de la fertilidad existente en las diferentes capas de formación de 
los suelos, muestran alta densidad de semillas y fitolitos –porción mineral 
de una planta– asociados a sistemas productivos del pasado (Neves et al., 
2003; Neves y Petersen, 2006; Costa et al., 2011).

Para la formación y desarrollo de los sitios relacionados con los suelos tp, 
se tuvo que recurrir a una fuerte intensidad en la mano de obra, conside-
rando el manejo y la manutención dentro del gran número de movimien-
tos de tierra, calzadas y canales de riego que, de manera reciente, se han 
encontrado en los hallazgos. 

La mayoría de los suelos tp se gestaron entre hace cinco mil y mil años de 
antigüedad. De hecho, existen indicios de que las personas que vivieron 
en la cuenca amazónica antes de la Conquista, desarrollaron sofisticados 
niveles de ingeniería, planificación y arquitectura en la construcción de 

zonas productivas, interconectando los bosques naturales y los asentamien-
tos humanos, en conjunción con las grandes áreas agrícolas, los cuerpos de 
agua y las zonas verdes abiertas (Heckenberger et al., 2003, Heckenberger, 
2009; Denevan, 1992, 1995, 1996, 2003, 2009; Denevan y Hiraoka, 1992, 
Neves et al., 2003).

Al respecto, es válido preguntar: ¿cómo puede ser viable una compleja in-
teracción entre la población, los bosques y la base de la agricultura, integra-
da en la transformación del suelo?, ¿cuáles fueron las condiciones iniciales 
que establecieron el proceso?, ¿fueron los suelos tp creados, de manera in-
tencional, por las gentes de la amazonía o, simplemente constituyeron un 
subproducto de las actividades que realizaban? 

Si bien tales cuestionamientos son epicentro de muchas investigaciones 
llevadas a cabo por historiadores, arqueólogos, científicos del suelo y antro-
pólogos, representan a la vez nuevas iniciativas de investigación lideradas 
por otros científicos. 

Tal es el caso de la iniciativa auspiciada por la Universidad de Wageningen, 
Holanda; la Empresa Brasilera de Investigación Agropecuaria, embrapa; 
el Museo de Arqueología de la Universidad de Sao Paulo, Brasil; y la Uni-
versidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, cuya integración internacional ha 
venido generando un nuevo enfoque respecto a la complementariedad de 
las ciencias y las disciplinas, para abordar los desafíos de investigación en la 
amazonía. Esta investigación se da me-
diante la construcción de una serie de 
dinámicas bio-socio-económicas que 
permiten identificar los cambios en-
dógenos acaecidos en la población, así 
como en el uso del suelo, de la tecnolo-
gía implementada y de las instituciones 
que administraron los recursos comu-
nes asociados a los tp.

Si bien los modelos de simulación no 
pueden ser utilizados para probar al-
gunas de estas teorías, sí se pretende 
diagnosticar la utilidad actual de los 
planteamientos acerca de los orígenes 
de los suelos tp, los cuales pueden ser-
vir para orientar la búsqueda del nuevo 
“Dorado”, que en la actualidad no haría 

E n  l a  b ú s q u e d a  d e  " E l  D o r a d o "

La abundancia, las 
características y 
la fertilidad de los 
sitios tp sugieren 
que las poblaciones 
nativas, antes 
de la llegada de 
los europeos, 
fueron densas y 
de características 
sedentarias.

El investigador Camilo Torres 
Sanabria, en medio de cultivos 
tradicionales amazónicos. 

 Foto: Camilo Torres.
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referencia a una ciudad construida mediante infraestructuras de oro, 
sino que, por el contrario, constituiría una consolidación tecnológica 
generada por la formación, el origen y el manejo del suelo: desde la orga-
nización social y desde el conocimiento tradicional. 

Esta iniciativa de investigación, a largo plazo, se puede considerar como 
la identificación de herramientas socioeconómicas factibles en el mane-
jo del suelo, susceptibles de aplicar en diversas regiones del mundo, con-
siderando el conocimiento tradicional amazónico como herramienta 
técnica útil para el mejoramiento del suelo.
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