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Este volumen presenta los resultados de una selección
de investigaciones arqueológicas realizadas en el
istmo de Panamá en las últimas dos décadas, bajo la
edición de dos profesionales experimentados y con
amplio conocimiento de la arqueología de la zona.
Participan de esta publicación, entre otros, investiga-
dores del calibre de Richard Cooke, Georges Pearson
y ThomasWake. Llama la atención la escasa participa-
ción de autoras, con excepción de Karen Holmberg
(autora) y Lana Martín (coautora), en un contexto en
el que el número, el liderazgo y la calidad de las
investigaciones realizadas por las mujeres en el país
es dinámica y conspicua. En este sentido, se echa en
falta algún aporte adicional de autoras como Ilean
Isaza, Fumie Iizuka, Nicole Smith-Guzmán, Ashley
Sharpe o Julia Mayo (por mencionar sólo algunos
ejemplos), si la publicación pretende ser, como los
propios editores la etiquetan en el prólogo, una
compilación de “los resultados de las investigaciones
más recientes y sobresalientes realizadas en el país”.

Los trabajos incluidos en este libro abarcan distin-
tos contextos cronológicos, ambientales y geográficos.
Se divide en ocho capítulos dedicados, a excepción de
uno de ellos, a la divulgación de investigaciones de los
períodos prehispánicos. El primero presenta, con bue-
nas ilustraciones e información actualizada, una
descripción minuciosa de la tipología, la distribución
geográfica, las semejanzas y diferencias de los líticos
acanalados de las culturas paleoamericanas, claves en
el estudio e interpretación del poblamiento de América.

Los capítulos 2 y 3 ofrecen información sobre las
ocupaciones prehispánicas del occidente panameño,
producto de estudios en yacimientos de la costa del
Caribe (Sitio Drago) y en las tierras altas de la provin-
cia de Chiriquí. Sitio Drago (750-1400 dC) es un yaci-
miento arqueológico extenso, clave en el estudio de la
arqueología de la zona. Los autores presentan los datos
en un lenguaje accesible, organizados en tablas muy
completas (gigantesca cantidad de datos), los trabajos
de campo entre los años 2003 y 2014. Estos datos
suponen un cambio de paradigma en el conocimiento

de los patrones de asentamiento y el dinamismo
económico de las sociedades de la vertiente caribeña
del Istmo. El trabajo de Holmberg pone en duda, de
manera convincente y directa, las fechas y el papel
de la actividad eruptiva del volcán Barú como cataliza-
dor de las supuestas migraciones humanas ocurridas
en las tierras altas de Chiriquí, a partir de los análisis
de los piroclastos volcánicos de los fondos lacustres
y de los yacimientos arqueológicos en las proximi-
dades del volcán.

El capítulo 4 nos sitúa en un contexto arqueológico
y ambiental diferente, en las tierras bajas del arco seco
panameño, donde el autor presenta los resultados de
los trabajos en la cuenca del Río Parita. Se evidencia
en esta investigación un crecimiento demográfico, un
mayor dinamismo en la producción artesanal y una
mayor interacción cultural a nivel regional, entre los
500 y 700 dC, que pueden considerarse claves en el
germen de las sociedades complejas en la zona.

Los siguientes dos ensayos del libro son producto
de las observaciones preliminares de los artefactos
líticos y de los minuciosos análisis de la fauna hallada
en un yacimiento con contextos fundamentalmente
precerámicos, en la isla de Pedro González (PG-L19/
20), Archipiélago de Las Perlas. En el estudio de los
líticos, se destaca la identificación de artefactos
multipropósito, el empleo de técnicas de talla bipolar
y la pirotecnología asociada al cocinado de alimentos.
Por otra parte, los valiosos análisis de restos de
fauna del sitio destacan por ser el primer reporte del
uso intensivo de cetáceos en la América Central y
evidenciar el triste impacto ambiental de la presencia
humana en los frágiles ecosistemas insulares del archi-
piélago de Las Perlas.

Los autores del capítulo 7 afrontan el reto de
abordar el estudio estilístico, bajo un enfoque muy
tradicional, de la secuencia de los estilos cerámicos
presentes en la región cultural de Gran Darién; la
cual presenta un claro vacío documental y analítico
en comparación con otras regiones del Istmo. La
compilación de datos es plausible y su transcendencia
es ya visible en los recientes e innovadores análisis
sobre la cerámica en la región (Ana María Navas
Méndez, Mary Ownby, Daniel Pierce, Brandi Mac-
Donald y Michael D. Glascock, Crafting Ceramics
in the Panamanian Chiefdoms: Communities of
Practice during the Late Pre-Columbian Period (AD
700-1500), Journal of Archaeological Science:
Reports 46:103644).

El último capítulo aborda el urbanismo de la ciudad
colonial de Panamá Viejo y, en específico, la historia
constructiva del Hospital de San Juan, muy ceñida a
los preceptos y creencias religiosas de la época. Es
un texto didáctico y entretenido que describe la
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importancia del Hospital para los habitantes de la ciu-
dad, las vicisitudes de su construcción, los cambios de
localización y como fue evolucionando desde simples
casas de madera a un edificio de mampostería con su
atrio e iglesia.

La variedad de trabajos incluidos en esta publica-
ción y su calidad, sumado a otras investigaciones y
proyectos arqueológicos desarrollados recientemente
en el país, son ejemplo de la buena salud y dinamismo
de la que gozan actualmente las investigaciones
arqueológicas en el istmo. Esto es posible, en buena
medida, por el apoyo que brindan a la investigación
la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología de Pa-
namá y el ahoraMinisterio de Cultura (SENACYT). Ha
contribuido a la financiación de algunos de los proyec-
tos presentados en este volumen y se ha comprometido
económicamente con su publicación. Además del
aporte institucional, hay que valorar el esfuerzo, el tra-
bajo de investigación y divulgación realizado por los
editores y los autores de este libro. Sin duda, este tra-
bajo será apreciado por el lector hispanohablante
(muchos datos y/o sus referencias han sido publicados
con anterioridad sólo en inglés) y valorado positiva-
mente como referencia académica por estudiantes y
profesionales que quieran indagar en el apasionante
y rico pasado de la zona.
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Este libro presenta una detallada y profunda investiga-
ción interdisciplinaria que con el correr de los años se
volverá consulta obligada de investigadores que traba-
jen en las ocupaciones humanas más antiguas del con-
tinente. Debería formar parte del reservorio de
bibliotecas en universidades de América del Norte,
América del Sur y Europa, que en sus programas aca-
démicos dictan cursos de prehistoria americana. Es
una herramienta fundamental para los estudiantes e
investigadores que se están formando en la prehistoria
temprana de América.

El libro presenta en detalle una localidad arqueoló-
gica conocida como Piedra Museo, pero va más allá de
esa localidad específica ubicada en la meseta central

patagónica, porque se lo puede considerar un manual
de cómo investigar un sitio temprano con altos
estándares académicos y profesionales. Presenta una
interesante diversidad de miradas y disciplinas que
contribuyen a darle base y sostén a la interpretación
arqueológica.

La localidad Piedra Museo adquirió trascendencia
contemporánea a partir del esfuerzo constante y tra-
bajo perseverante realizado por Laura Miotti y cole-
gas. La investigación en el Alero El Puesto 1
(AEP-1) desde la década de los noventa ha ofrecido
ideas frescas y, sobre todo, una nueva mirada interpre-
tativa de las ocupaciones relacionadas con el pobla-
miento más antiguo de Patagonia y América.

El libro comienza con una introducción (capítulo
1) donde se hace una síntesis de las investigaciones
sobre los sitios antiguos de Patagonia. La historia de
las investigaciones en Piedra Museo durante el siglo
veinte, así como la visita al sitio que se organizó en
el año 2000 donde participaron más de 30 investiga-
dores de diferentes países de América (Argentina,
Chile, Uruguay, Canadá y Estados Unidos), se narran
de forma atractiva. La parte más interesante de la intro-
ducción es el recuento de la aventura incansable de
Laura Miotti por redescubrir el sitio e integrarlo a la
discusión del poblamiento de América, porque deja
ver entrelíneas su visión; desde el principio supo que
este sitio era muy importante e iba a trascender.

El libro se organiza en tres partes principales e
incluye 18 capítulos que están escritos por 22 autores.

Parte I: Paleoambientes y paleoecología. Esta sec-
ción incluye 7 capítulos donde diferentes investiga-
dores, provenientes de las ciencias naturales y la
arqueología, presentan desde una perspectiva interdis-
ciplinaria las bases en las cuales se sustenta la eviden-
cia arqueológica e interpretativa de la localidad
arqueológica. En el capítulo 2, J. Rabassa y colegas
presentan las evidencias paleoclimáticas de la región
en la cual se enmarcan las ocupaciones humanas. El
capítulo 3 de M. Zárate y colegas presenta la geoar-
queología de Piedra Museo con énfasis en la secuencia
estratigráfica, morfología de los estratos, interpreta-
ción cronológica y el proceso de formación del sitio
AEP-1. El capítulo 4 de L. Miotti y colegas presenta
la base de datos, discusión y actualización de la crono-
logía del sitio alero AEP-1. El capítulo 5 de Gasparini
y Tonni despliega una base de datos donde analizan 35
sitios arqueológicos y paleontológicos desde el Post-
glacial hasta el Holoceno medio, donde discuten la
presencia de fauna de vertebrados (mamíferos y
aves) en la región. El capítulo 6 por Borromei y
Musotto avanza a partir del estudio de polen en la
reconstrucción paleoambiental y paleoclimática de la
ocupación humana de AEP-1 desde el Postglacial
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