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El territorio en el que hoy se asienta 
nuestro país, el Ecuador, se 
extiende desde las costas del 
océano Pacífico hasta las planicies 
amazónicas.
Lo atraviesa, de norte a sur, la gran 
cordillera de los Andes, con sus 
ramales Occidental y Oriental, que 
dan lugar a pequeños valles 
regados por ríos que van al mar o a 
la Amazonía. 
El territorio se ubica en el centro del 
planeta Lo atraviesa la línea 
equinoccial. Por ello lo llamamos 
Andinoamérica Ecuatorial.

Sus tierras son muy fértiles y han estado habitadas por 
siglos. Una de sus mayores riquezas es la diversidad 
ecológica. Tiene todos los climas del mundo.



Los primeros pobladores de América vinieron 
del Asia, por el estrecho de Bering, ubicado en 
el extremo norte del continente. Cuando la 
tierra había sufrido una glaciación, congeló las 
aguas de los océanos cerca de los polos, se 
formó una especie de puente natural entre los 
dos continentes. Por allí pasaron los primeros 
grupos humanos que vinieron a América, hace 
40.000 a 50.000 años antes de Cristo.

Con el tiempo, la glaciación 
cedió y el clima se fue 
calentando. Así se crearon 
condiciones
para un mayor desplazamiento 
de los grupos
humanos, que fueron 
descendiendo desde 
Norteamérica, pasaron el istmo 
de Panamá y llegaron a 
Sudamérica.



Los que llegaron al actual Ecuador
En Andinoamérica Ecuatorial que, 
como hemos dicho, corresponde al 
territorio del actual Ecuador, hay 
evidencias de poblamiento humano de 
hace 12.000 años. Quiere decir que 
nuestras tierras han estado habitadas 
por más de cien siglos.



Los vestigios más antiguos de 
asentamientos humanos se encuentran 
en los valles andinos, donde había 
mejores condiciones debido a su clima. 
En el sitio de El Inga, en la zona del Ilaló, 
cerca de Quito, se han encontrado 
numerosos artefactos de piedra, que 
fueron usados por las poblaciones 
iniciales. 
Se han descubierto similares restos 
arqueológicos en Las Vegas, Jondachi, 
Chobshi, Cubilán y otros lugares.



Cazadores y recolectores

Los primeros habitantes fueron cazadores 
nómadas, es decir, que se movían de un 
lugar a otro.
Vivían de recoger los frutos que hallaban en 
los alrededores y de la caza de animales.
Esto lo hacían colaborando entre todos.
Algunos de los pobladores llegados de Asia 

buscaron regiones cálidas donde asentarse, 
esto los llevó a la región amazónica, en cuyos 
abundantes bosques tropicales se habían 
refugiado también numerosas especies de 
animales que huían de las glaciaciones



Cazadores y recolectores

En los bosques de los valles bajos 
encontraban plantas comestibles, que 
aprendieron a distinguir de las 
venenosas.
En los páramos cazaban animales y 
recogían plantas medicinales. Utilizaban 
hachas, lanzas y flechas, fabricadas con 
piedras fuertes. Se vestían con las pieles 
de los animales que cazaban.



Se organizaban en “bandas”, es decir, 
grupos humanos de alrededor de 
ochenta personas. Vivían en cuevas o 
en construcciones de ramas y paja, 
ubicadas en lugares que permitían la 
caza, el acceso al agua y a los 
materiales para fabricar sus 
herramientas.
Sabían cocinar sus alimentos. No se 

quedaban mucho tiempo en el mismo 
lugar, ya que debían encontrar nuevos 
alimentos y moverse tras los animales 
de caza.
Con el tiempo desarrollaron rutas de 

recolección que recorrían 
periódicamente.

La religión estaba vinculada con las actividades de caza. 
Las bandas veneraban a grandes animales imaginarios, 
que consideraban que eran sus antecesores



Con el tiempo, el poblamiento se 
extendió a las otras regiones.
Se han descubierto asentamientos 

humanos en la Costa de entre 9000 y 
4000 años. 
En ellos se puede ver que, además de la 
caza y la recolección, los pobladores se 
dedicaban a la pesca, que en nuestro 
litoral es muy rica y variada.
El sitio mejor estudiado es Las Vegas, 
en la península de Santa Elena. 
También se han hallado evidencias de 
cazadores de grandes mamíferos en la 
selva tropical amazónica.



¿Creen que estos hombres hubieran podido sobrevivir si no se agrupaban en bandas?
¿Qué ventajas obtuvieron al trabajar en comunidad?



• Por muchos siglos, los habitantes vivieron 
como cazadores y recolectores, en 
constante movimiento. Pero, poco a poco, 
aprendieron la agricultura y se volvieron 
sedentarios, es decir, se quedaron a vivir 
en un lugar. 

• Se formaron comunidades agrícolas 
locales, en las que las personas 
trabajaban ayudándose unas a otras.

• La agricultura surgió en América 
independientemente de los otros lugares 
del mundo, como el Medio Oriente y 
China, donde apareció también.

• Se conoce que la agricultura se desarrolló 
por primera vez en Mesoamérica, el sur 
del actual México. 

La agricultura trajo una gran revolución.
Con los productos agrícolas, las comunidades
lograron una alimentación más permanente y
variada; creció la población y cambió la vida
de las sociedades.
Con el avance de la agricultura, los pueblos
desarrollaron una religiosidad basada en el 
culto a la Madre Tierra y en los ciclos agrícolas,
como las siembras y las cosechas, que pasaron
a ser ceremonias religiosas



Se dice que la agricultura fue 
descubierta por casualidad; que 
alguien se dió cuenta, de pronto, 
que las plantas se reproducen por 
semillas; tomó algunas de ellas, las 
sembró y, en pocos meses, 
cosechó el producto. 

Pero, en verdad, esto fue un proceso largo de 
“domesticación” de las plantas. Fue un esfuerzo 
consciente por convertir en alimentos a las plantas 
que estaban en estado silvestre. Para eso se 
necesitaba desarrollar habilidades y conocimientos 
que fueron modificando las plantas y adaptándolas 
para el cultivo.

Se desarrollaron, además, técnicas 
agrícolas complejas,
como abonos, terrazas de cultivo y 
canales de irrigación.

Esta forma inicial se llamó 
agricultura de subsistencia, porque 
todos los productos que se 
cultivaban se destinaban para el 
consumo inmediato de la 
comunidad.



• Para cocinar y guardar los alimentos sólidos 
y líquidos, los pobladores aprendieron a 
fabricar ollas, tiestos o fuentes, jarros y 
vasijas de cerámica.

• Se hacían de barro, al que se daba forma y 
luego se cocía al fuego para que se volviera 
resistente. Se hacían instrumentos de uso 
doméstico, decorativo y figuras que se 
utilizaban en ceremonias religiosas.



• Al principio, la alfarería, es decir, los 
instrumentos hechos de cerámica, era muy 
sencilla, pero con el tiempo se construyeron 
hornos especiales para cocer los objetos, y se 
desarrollaron técnicas avanzadas con las que 
se produjeron piezas 

• En muchos lugares, con el desarrollo de la 
agricultura se comenzó también a usar 
metales para fabricar instrumentos.



La agricultura de subsistencia se desarrolló en la península de Santa 
Elena hace más o menos 6.000 años.
Esa región fue un centro de domesticación de plantas, que era la base de 
su alimentación. También mantenían la caza y la pesca. 
Con la alimentación permanente que brindaba la agricultura, los grupos 
humanos crecieron.
Grupos de familias se agruparon en tribus. Los varones salían a cazar y a 
pescar. Las mujeres se dedicaban a cuidar a los niños, preparar la 
comida y mantener las huertas. 

Ellas desarrollaron la agricultura. Los jefes y los chamanes, que eran los 
sabios curanderos, dirigían las guerras y las ceremonias religiosas. En el 
sitio llamado Las Vegas (provincia de Santa Elena) hay vestigios de 
actividad agrícola. Los grupos que vivían básicamente de la agricultura 
producían también objetos de cerámica. Por eso se las llama culturas 
agro alfareras.



Habían lugares para la fabricación de 
objetos de cerámica. En las excavaciones 
arqueológicas se hallan restos de ollas, 
jarras y tiestos, que se utilizaban para 
cocinar los alimentos. También se 
encuentran estatuas de barro.
Algunas de ellas son grandes y otras son 
pequeñas. Se las llama figurinas.

Cuando los grupos nómadas se volvieron 
sedentarios, aparecieron los primeros poblados, que 
eran grupos de viviendas muy sencillas.
Cada una tenía un corral para los animales 
domésticos y una huerta para el cultivo de maíz, 
yucas y otros productos.

En las aldeas agrícolas, las casas eran construidas 
con paredes de bahareque (estructura de palos y 
caña recubierta con barro). Un poste central 
sostenía una cubierta de hojas. En cada casa vivían 
alrededor de diez personas. En las aldeas había 
plazas y otros sitios para las ceremonias religiosas.



1.Las Vegas
2. Valdivia
3. El Encanto, isla Puná
4. Loma Alta, Cerros
de Colonche
5. Chorrera
6. Cotocollao
7. Alausí
8. Cerro Narrío
9. Valle de Upano
10. Pastaza
11. Cueva de los Tayos



La más antigua cultura agro alfarera hallada
en las excavaciones arqueológicas en 
nuestro país es Valdivia. 

Se denominó así porque uno de
los primeros sitios que se descubrió está en 
el lugar que actualmente lleva ese nombre.

Floreció desde 3500 años antes de Cristo en 
la Costa sur (provincias de Manabí y Santa 
Elena), y se extendió a varios lugares del 
litoral.



En Valdivia, la gente cultivaba las plantas en
terrenos que se inundaban con agua que servía
para el riego. Vivían en aldeas con casas de 
bahareque de forma ovalada, de 
aproximadamente 3,5 x 4,5 metros.
La aldea más grande que se ha descubierto está 
localizada en el sitio Real Alto. En su etapa de 
mayor apogeo vivían allí entre 1.500 y 3.000 
personas. 
Había una compleja organización social, donde 
los chamanes eran importantes. 
Usaban el “mullo”, la concha spondylus, como 
objeto ritual.





Los restos arqueológicos muestran que en
Valdivia había una especialización productiva,
con separación entre pescadores y agricultores y otros 
grupos que explotaban diferentes áreas del ambiente.
En etapas más avanzadas, los pueblos tuvieron un 
intercambio permanente de productos entre ellos.

Al final del desarrollo de la cultura Valdivia,
surgió otra de gran importancia: Machalilla. En
muchos sentidos, fue una continuación de las
técnicas y estilos cerámicos de Valdivia

La cultura Valdivia se extendió por varios lugares de la 
Costa y la isla Puná por más de dos mil años, entre 
4500 y 2000 años antes de Cristo. Es famosa por su 
cerámica, especialmente por las figurinas femeninas, 
las Venus.
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