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l libro presenta los resultados de investigación en 
Arqueología del Paisaje llevada a cabo en el valle de 
El Dorado, corregimiento de Yotoco (Valle del 

Cauca, Colombia). La metodología utilizada permitió 
mediante el Análisis Fisiográ�co identi�car a diferentes 
escalas los paisajes en los cuales fueron ubicados los sitios 
arqueológicos relacionados con los períodos Intermedio 
y Tardío, asociados a los denominados grupos Yotoco y 
Sonso. Esta identi�cación reveló aspectos de la cosmovi-
sión de las poblaciones que los ocuparon en cuanto a su 
elección, preferencia e intencionalidad en el estableci-
miento de los emplazamientos.

El análisis formal de los sitios arqueológicos evidenció la 
importancia de los elementos naturales en el contexto 
cultural; el cerro o Alto de Minas y el fondo del valle 
fueron fundamentales en las panorámicas visuales de 
cada sitio así como las fuentes de agua hacia donde 
“miran” todos los sitios de vivienda. Los colores de los 

suelos fueron utilizados como símbolos que se encarga-
ban de transmitir mensajes tanto para la vida como para la 
muerte; los rellenos de las tumbas presentan secuencias de 
suelos de varios colores en donde el suelo negro siempre 
sepulta un suelo rojo, las super�cies de los sitios de vivien-
da y las plataformas sobre suelos rojos, implicaron más 
que una intencionalidad en ser vistos una cosmovisión. 

Los análisis indican que estas poblaciones presentan más 
similitudes que diferencias; la recurrencia tanto en el uso 
de los paisajes como de los sitios y su distribución en los 
diferentes paisajes, sugiere continuidad tanto en el tiempo 
como en el espacio, aspecto que los relaciona. La variedad 
de aspectos analizados indican un fuerte sentido simbóli-
co en las relaciones con los paisajes y sus elementos, en 
donde ver y dejarse ver, permitieron identi�car identida-
des sociales emparentadas, no jerarquizadas, con cosmo-
visiones colectivas que dejaron sus marcas en un paisaje 
construido socialmente.
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