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LA ALFARERIA TRADICIONAL ACTUAL: REFLEXIONES Y

POSIBLES APLICACIONES PARA LA ARQUEOLOGIA
A TRAVES DE DOS CASOS DE ESTU·DlO

Maria B. Cremonte

Los registros de produccion cerémica actual realizados en Inti-Cancha
(Dto. Yavi) y en Charabozo (Dto. Tilcara) en la Provincia de ]ujuv, nos
permiten ahora intentar un completo analisis comparativo desde los enfoques
teoricos de la ecologia y la etnoarqueologia ceramicas. El primero se refiere
a las interrelaciones que existen entre los alfareros, las variables ambientales,
tecnologicas y su cultura (Amold 1985: 17-18). EI segundo concieme a
aquellos datos del registro actual que pueden servir como fuentes de ana
logias para la interpretacién de elementos del registro arqueologico. Esta
estrategia no implica el uso directo de la analogia etnografica sino que per
mite . .estudiar de manera directa los nexos entre las cosas que encon
tramos como arqueélogos y los diversos comportamientos que dieron como
resultado la produccion, modificacion y disposicion eventual de esas cosas”
(Binford 1988:28). Los trabajos etnoarqueolégicos con alfareros abarcan un
amplio rango de aspectos, como los relacionados con tecnologia, funcién, lon
gevidad, reciclaje y disposicién, division del trabajo, aprendizaje, etnicidad,
distribucion y cambio estilistico y tecnolégico (Kramer 1985:78).

Los dos registros de produccién ceramica que tomamos como ejemplos
(uno en la Puna y otro en la Quebrada de Humahuaca) se realizaron con
las dos unicas alfareras que quedan en Inti-Cancha, Charabozo y sus zonas
aledafias. La produccién cerémica de las alfareras Facundina Martinez y
]ulia Pérez es en pequeria escala y poco diversificada; se restringe funda
mcntalmente a la fabricacién de vasijas para la coccion de alimentos.

1. AMBIENTE, ECONOMIA Y EPOCAS DE FABRICACION CERAMICA

Inti-Cancha es un pequefno poblado disperso ubicado 39 km al este de
La Quiaca (65°17’ y 22°09') en el extremo norte de la Puna argentina. Esta
emplazado a 3.750 m.s.n.m en los primeros contrafuertcs occidentales de la

3 Sierra de Santa Victoria. Es un paisaje abierto que fitogeogréficamente co
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rresponde a la Puna Seca (Albeck, com. pers.), A pesar de las condiciones
piopias de aridez de la Puna, Inti-Cancha queda incluida en la faja definida
como optima para la actividad agricola (Ottonello y Krapovickas 1973:8).
Los suelos son sueltos y permeables y esta zona recibe mayores precipitacio
nes anuales como resultado de los vientos hamedos orientales que traspasan
la sierra de Santa Victoria. El clima es seco y frio.

Los registros de la estacién meteorologica mas préxima —La Quiaca
nos permiten dar una caracterizacién climatica general para la zona: precipi
taciones anuales: 321 mm; temperaturas maxima y minima absolutas: 30°C y

18°C; temperatura media anual: 9,5°C, humedad relativa: 48 %. La ampli
tud térmica diaria es muy elevada y hay heladas todo el aio y de marzo a agos
to, todos los dias (Chiozza y Gonzalez van Domselaar 1958:123—128). Consi
deramos que por Ia ubicacion mas oriental y elevada de Inti-Cancha, el cli
ma es levemente mas frio y humedo que el de La Quiaca y que las preci
pitaciones, estivales (octubre a abril), pueden llegar a superar los 350 mm
anuales.

Charabozo es una quebrada del sector oriental de la cuenca del rio
Huamayo (65°20’ y 23°36’). Esta situada a unos 15 km al SE de Tilcara
y a 3.200 m.s.n.m en el piedemonte de la Sierra de Tilcara. Su ambiente
es el de quebrada con un ecotono entre Prepuna y Puna (Albeck, com.
pers,). El clima es semiarido. Tomamos los registros climatolégicos de Hu
mahuaca y Hornillos como una aproximacion a su caracterizacian clima
tica, asi como algunos registros de Tilcara y Charabozo: temperaturas maxi
ma y minima absolutas: 31,9°C y -13,9°, temperatura media anual: 13,7°C
Tilcara 1988, Seca, com. pers.), humedad relativa: 60 % (Hornillos). Las pre
cipitaciones son estivales (noviembre-marzo y, sobre la base de registros
pluviométricos que se estan realizando en Charabozo, son de aproximadamen
te 200 mm anuales (Albeck, com. pers.), superiores a las de Tilcara y Hu
mahuaca. La amplitud térmica es elevada y las heladas sensiblemente infe
riores a las de Inti-Cancha (111,9 dias en Humahuaca). Es decir que Chara
bozo tjene un clima levemente mas frio y hnimedo que Tilcara y mucho
mas benigno que Inti-Cancha.

La economia actual de Inti-Cancha se basa en el pastoreo (de cabras
y ovejas) y, en segundo lugar, en el cultivo de papas, oca, ulluco y en muy
baja proporcion de habas. Los cultivos tienen escaso rendimiento debido al
area cultivada y al efecto de las heladas que frecuentemente hacen fracasar
las cosechas. La textileria y el trabajo asalariado (en la zafra azucarera o en
los centros urbanos) son actividades econémicas importantes. La manufactu
ra ceramica es una actividad complementaria de la textileria, realizada por
pobladores de muy bajos recursos econémicos, con fines de consumo familiar,
venta e intercambio.

En Charabozo (como en amplias zonas de la cuenca del Huasamayo),
la economia se basa en la agricultura (maiz, papas, habas, arvejas y alfalfa)
y en el pastoreo de cabras y ovejas como actividad secu.ndaria. La textileria
y la alfareria son actividades complementarias casi irrelevantes. A pesar de
las excelentcs aptitudes agricolas, como lo evidencian la historia de la region
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y la impresionante densidad de las estructuras agricolas prehispanicas de
Alfarcito y aledafios, el area actualmente cultivada por familia no supera la
hectarea. La migracion a la zafra azucarera y a los centros urbanos (por
ejemplo Tilcara) para realizar trabajos asalariados hacen que hoy sea una
region practicamente despoblada.

En Inti-Cancha, la época de fabricacién ceramica es todo el afro con
excepcion de la estacion lluviosa (octubre o noviembre a marzo o abril)
porque la arcilla, el guano que se emplea como combustible y el suelo don
de se realiza la coccion, estan mojados. Tampoco se modelan piezas cuando
corre viento porque segan la alfarera se adhiere tierra a las paredes hnmedas
de la olla y "puede rajarse”. En inviemo, a veces la alfarera utiliza agua
caliente para preparar el cuerpo de arcilla y para el modelado.

En Charabozo, la época de manufactura es mas restxingida: abril-mayo
y septiembre-octubre. Aqui al produccién ceramica esta en funcion de las
tareas agricolas; estas actividades no se superponen. Tampoco se hacen ollas
en verano por las mismas razones que en Inti-Cancha ni cuando hay viento

"”

porque se parten.

En Inti-Cancha, las muy limitadas tareas agricolas que desarrolla la fa
milia de la alfarera hacen que ésta no necesite dedicarse en tiempo com
pleto a la siembra y la cosecha. La actividad fundamental, que es el manejo
de su pequefio rebafio, es una tarea compartida entre todos los miembros
de la familia y, al mismo tiempo que hace las ollas, ella puede controlar
a sus animalcs. Ademas, aqui como en Charabozo, las vasijas se fabrican des
de la media mafiana hasta las altimas horas de luz (10 a 18 hs aproximada
mente), es decir, que la alfarera puede llevar su rebafio a pastar y dejarlo
bajo el cuidado de alguno de sus hijos.

Estas referencias nos permiten hacer los siguientes comentarios: la es
tacionalidad de la produccién ceramica esta en relacion con las otras acti
vidades que realiza el alfarero, pero también con el efecto que variables
ambientales de temperatura, velocidad del viento y humedad relativa tienen
especialmente en el secado de las piezas. E1 secado es un paso del proceso
de manufactura sumamente importante, porque se pueden producir agrieta
mientos por secado no uniforme o por contraccion excesiva del cuerpo de
arcilla (Shepard 1954:72; Rye 1976:109).

El tiempo frio o hamedo aumenta el tiempo necesario para secar la
pieza antes de la coccion; 10 mismo sucede en épocas de temperaturas muy
bajas y de nevadas: las piezas deben ponerse al sol y guardarse varias veces,
con lo que aumenta el riesgo de fracturas (Amold 1985:66). Pero estas con
diciones no solo afectan al secado de la pieza terminada sino que también
retrasan el secado parcial de las partes de la pieza durante el modelado
—en Inti-Cancha cada parte se deja secar 20' y en Charabozo 30’. En algu
nas areas, estos estadios de secado parcial son tan prolongados que la ma
nufactura en la estacién hameda es una tarea no productiva (op. cit.: 67).

Es decir que la humedad afecta negativamente el secado de las piezas,
sobre todo de las vasijas grandes. En estas condiciones climaticas la coccion
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también se ve muy afectada,· es dificil contar con combustible seco, la lluvia
y la humedad relativa disminuyen la temperatura de coccion y se requiere
mayor cantidad de combustible y tiempo para completarla. En Pakistan se
registro un 50% de éxito cuando la coccion se realiza en dias lluviosos o
muy nublados (Rye y Evans 1976:36 y 166). La ceramica es una manufactu
ra de clima seco y templado. Las caracteristicas ambientales que corres
ponden a nuestros dos casos de estudio permiten incluirlos en el tipo de
"efecto regulador parcial de tiempo y clima sobre la produccion ceramica”
que plantea Arnold para los Andes Centrales (Arnold, op. cit.: 78): un
patron estacional de manufactura que se corresponde con los meses mas secos.
Los meses de inviemo no son una limitacién porque si bien las temperaturas
medias son bajas, durante el dia la temperatura es elevada, y los dias muy
soleados. Un ejemplo es que en Inti-Cancha la alfarera contimia trabajando
en inviemo, utilizando agua caliente cuando el dia esta muy frio. De modo
que las interrupciones en la produccion de alfareria durante la época seca
corresponden a otros factores como son los economicos en Charabozo (su
perposiciones con épocas de siembra y de cosecha).

2. — DIVISION DEL TRABA]O, CIRCUITOS DE DISTRIBUCION
Y DEMANDA

En Inti-Cancha los alfareros pueden ser tanto mujeres como hombres,
mientras que en Charabozo, como en otros lugares de la Quebrada de Hu
mahuaca, es una actividad predominantemente femenina (solo esta a cargo
de los hombres la extraccion de arcilla).

A nivel etnografico es un hecho que las mujeres estan mas relacionadas
con la manufactura ceramica que los hombres; esto se debe a varios factores:
a) es una tarea compatible con otros trabajos domésticos y con la crianza
y cuidado de los niios; b) es una actividad que no crea conflictos con las
actividades de subsistencia que fundamentalmente realiza el hombre (caza,
agricultura y tareas relacionadas) y que pueden apartarlo del hogar por
algunos periodos, y c) porque la manufactura ceramica tjene mas riesgos
econémicos para la familia que las actividades de subsistencia (que los hom
bres se dediquen mas a la alfareria puede implicar una pérdida de ingresos
o de alimentos). Los hombres estan mas comprometidos con la produccién
ceramica cuando las tierras son poco aptas para la agricultura o cuando en
la época mas apropiada para la alfareria tienen escasas responsabilidades
sustanciales de subsistencia (op. cit.: 102-103). Con respecto a esto ultimo,
Casira —en la frontera argentino-boliviana— es un ejemplo de la participa
cién importante de los hombres en la produccion ceramica porque las tierras
disponibles tienen un rendimiento agricola muy bajo. Lo mismo sucede en
Inti-Cancha y aqui, los hombres que no poseen un numero de animales eco
nomicamente importante pueden tener disponibilidad de tiempo para la al
fareria.
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muieres es una actividad economica complementaria, mas importante en Inti
Cancha, como ocurre en muchas sociedades pastoriles donde las mujeres no
contribuyen tan significativamente en las actividades de subsistencia (op.
ck.: 108). Si bien hoy las escalas de produccion son bajas, la de Inti-Cancha
es sensiblemente mas alta y las 12 piezas que fabrica mensualmente junto
con la venta de tejidos son el ingreso basico de la familia.

Aparte de fabricarse ollas para el consumo familiar, el aporte economico
esta basado en la transformacion de las piezas en alimentos. Estos se ob
tienen por venta 0 intercambio. Los circuitos de distribucion son los siguien
tes: la alfarera de Inti-Cancha vende a través de un intermediario en La

Quiaca y en San Salvador de ]ujuy, no solo ollas para cocinar sino también
algunas piezas de adorno. En Inti-Cancha intercambia ollas por carne 0 vellén
de cordero; en el caserio cercano de Lizoite por papas, oca 0 ulluco; en Yavi
por habas y trigo y en Puncoviscana por maiz. Puncoviscana es un pequerio
poblado camino a Santa Victoria, situado a unos 50 km al SE de Inti-Cancha.
Este es el punto mas alejado de distribucién; viaja tres veces al aio y el
trayecto dura dos dias. Las ollas son transportadas a lomo de burro, apiladas
dentro de costales.

Este circuito Inti-Cancha-Santa Victoria podria ser parte de una antigua
ruta de intercambio entre productos de la Puna con los del ambiente orien
tal, porque también desde La Quiaca llevan sal para intercambiar por maiz.

La alfarera de Charabozo vende ollas en Tilcara, intercambia por came
de cordero en Ovejeria y vende e intercambia por maiz en El Durazno. El
Durazno se encuentra a 37 km en linea recta de Charabozo traspasando la
Sierra de Tilcara. Se traslada a cada uno de estos lugares caminando y lleva
5 0 6 ollas (el total de la produccion que realiza por vez) en mantas que
carga sobre su espalda. Los valores de intercambio son mas altos en Chara
bozo que en Inti-Cancha; asi, por ejemplo, en el primero una olla mediana
(25 cm de altura y 80 cm de diametro) por un cordero y en el segundo, dos
ollas medianas por */4 de cordero (Cremonte 1987).

Este aspecto esta en relacion con la demanda. Tanto en la zona de Al
farcito como en Tilcara y El Durazno “ya nadie hace o1las”; esta razon y
la considerada buena calidad de las ollas de ]. Pérez hacen que sean reque
ridas y mas valoradas. En Inti-Cancha y alrededores (incluido Yavi) tampoco
quedan olleros, pero la alfareria de Casira como la de la zona limitrofe bo
liviana que se distribuye masivamente influyen para que las piezas de F.
Martinez no sean tan apreciadas y requeridas. En ambos lugares la demanda
es fundamentalmente de recipientes para la preparacion y coccion de ali
mentos. Pero esta demanda es limitada en funcion de la escasa poblacién
y del reemplazo de la ceramica por materiales modernos.

Los recipientes ceramicos siguen formando parte de la vajilla doméstica
pero en numero cada vez mas limitado; se restringen a ollas para cocinar
frangollo, mote 0 locro, jarras y cantaros para leche. agua, chicha y las gran
des vasijas “virques” para preparar chicha y arrope en algunas épocas del
aiic (fiestas patronales, carnaval, conmemoraciones familiares, Semana San
ta, etc.), Pero estas tiltimas tienen gran longevidad y es comun que pasen de

121



generacion en generacion, de modo que su demanda no es elevada. Lo mis
mo sucede con los cantaros para agua. Si bien la alfareria sigue siendo aun
un material requerido sobre todo para los alimentos tradicionales (ya que
'en olla de barro tienen mejor gusto”), esta demanda no favorece boy in
crementos en las escalas de produccion si no se tiene acceso a un mercado
turistico (donde la demanda de ollas y céntaros tiene en la gran mayoria
de los casos un sentido muy diferente: su uso como adornos y macetas).

Foster ha seiialado que algunas veces el sabor de los alimentos es un
aspecto que inhibe el cambio cultural (1962:76) y pensamos que esta es
precisamente la causa que evita en la actualidad el reemplazo total de la
ceramica por otros materiales en muchas sociedades campesinas. Las pare
des porosas y las sales solubles libres en el cuerpo de arcilla son las que
a menudo imparten un buen sabor a comidas y bebidas durante la coccién
y almacenamiento mediate el proceso de lixiviacion (Rye 1976:13). La ce
ramica es también un excelente material para almacenar agua y la humedad
relativa baja de los climas secos aumenta la evaporacion del liquido que,
por permeabilidad, pasa a la pared externa del recipiente produciendo un
enfriamiento del liquido almacenado mayor del que ocurre en los climas
humedos (Arnold 1985: 137).

Las ollas son también usadas para almacenar alimentos secos. En los
depositos de la vivienda de Charabozo, observamos ollas viejas media
nas y grandes que contenian papas y habas. La arcilla y el material anti
plastico también se guardan en vasijas. Como recipientes de almacenamiento,
las vasijas tienen durabilidad, no pueden ser atacadas por hormigas y roe
dores u hongos y, al mismo tiempo, protegen de ellos a su contenido.

3. — ACCESO A LOS DEPOSITOS DE MATERIAS PRIMAS,
EXTRACCION Y TRANSPORTE

Sobre la base de gran numero de casos, Arnold pudo determinar que la
distancia que media entre la vivienda del alfarero y los depositos de materias
primas no es arbitraria y que en general varia desde menos de 1 km hasta
6-9 km (1972, 1975, 1985).

En Inti-Cancha la distancia del deposito de arcilla es entre 4 y 5 km
desde la vivienda de la alfarera y a mas de 4.000 m.s.n.m entre los cerros.
El deposito de material usado como antipléstico “pirca” —esquisto micace0—
se encuentra en un lugar mas accesible, a 3 km de la vivienda, y los esquis
tos grises y morados usados para pigmento (blanco y rojo) a 2 km de dis
tancia. La alfarera desconoce otros depésitos y los citados son los que, segun
ella y otros pobladores, siempre utilizaron en Inti-Cancha.

En Charabozo el deposito de arcilla se encuentra a mas de 10 km de
la vivienda de la alfarera, en el abra que conduce a El Durazno a 3.700
m.s.n.m. Dos afloramientos de rocas sedimentarias y metamérficas de bajo
grado son los depésitos del material antiplastico, el mas utilizado (pirca
roja) a 1 km de distancia y el otro (pirca '°plateada”) a 3 km de la vivien
da. La alfarera solo explota estos depésitos y manifesto que hasta hace unos
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unos venian desde El Durazno a extraer arcilla del mismo lugar, porque
alla “no teniaan barro bueno”. Pero también habria arcilla en los filos de los

cerros del sur, mas proximos a su casa. Lamentablemente desconoce la lo
calizacion precisa y la referencia le fue dada por una anciana de Charabozo
ya fallecida.

Es importante que los depositos de materias primas se encuentren en
la vecindad del area de manufactura para que el gasto de energia necesario
no exceda a la retribucion economica obtenida de la venta 0 intercambio

de las piezas (Arnold 1985:32). En el costo de energia influyen las variables
dc distancia, topografia, tiempo y tipo de transporte.

En cuanto a la distancia de los depositos, Inti-Cancha entra en el tipo
B del modelo de umbrales explotables de Arnold (op. cit.: 33-35), entre
2 y 5 km.. En Charabozo la distancia es mucho mas variable, una a mas de
10 km. La topografia del lugar de los depositos es semejante en ambas lo
calidades.

Para la extraccion del material antiplastico las alfareras van caminando
y extraen unos 10 kg por vez. En Inti—Cancha el material es mas blando
pero, como aparece a partir de los 2,40 metros de profundidad, se requiere un
pico para extraerlo. En Charabozo las rocas estan expuestas en la superficie
y la alfarera extrae pequefras “lajitas” con la ayuda de un cuerno de cabra
y las selecciona mordiéndolas: las mas arcillosas son las mas apropiadas. El
deposito de pigmento de Inti-Cancha es similar al de antiplastico de Cha
rabozo, las “lajitas" se extraen con la mano y se seleccionan por el color
al partirlas (gris claro y rojas).

Las arcillas se extraen con la ayuda de un pico. En Inti-Cancha el de
posito esta a una hora de camino y se la transporta en burro -10 a 15 kg
por vez—, mientras que en Charabozo el deposito esta a unas dos horas a
caballo y se transportan en el mismo animal unos 10 kg por vez.

En los dos casos la extraccion de arcilla es una tarea masculina y en
Inti-Cancha la de “pirca” también. Como la produccion es en pequeiia es
cala, la distancia de los depositos de arcilla no implica una gran dificultad
porque la extraccion no se realiza muy seguido. Ademas, el costo energético
-de la extraccion en Charabozo esta aminorado por el traslado y transporte
a caballo. Pero, al mismo tiempo, las distancias —superiores a 1 km- y la
cantidad de arcilla que se extrae son suficientemente antieconomicas para
esrimular el desarrollo de una produccién en gran escala. Todas estas varia
bles estan interrelacionadas.

El guano empleado como combustible se extrae de los corrales de la
vivienda, con pico o con las manos y se traslada en bolsas (4 kg aproxima
damente para cocinar dos ollas medianas), inmediatamente antes de iniciar
la coccion.

4.- TECNICAS DE FABRICACION, INSTRUMENTOS Y
LUGARES DE MANUFACTURA

La “pirca” se deja en agua —toda la noche en Inti-Cancha y algunos
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minutos en Charabozo- y luego se muele en una pecana de piedra hasta
obtener un polvo fino. En Charabozo la arcilla es cubierta con abundante
agua y se lava extrayendo el liquido que contiene las inclusiones naturales
mas grandes en suspension. En Inti-Cancha se la cubre con agua y cuando
es totalmente absorbida por la arcilla se extraen manualmente las inclusio
nes mas grandes. Para obtener el pigmento blanco, la alfarera de Inti-Cancha
lo molio en seco con dos pequeias piedras, lo introdujo en un recipiente y
agrego agua hasta obtener un liquido espeso. A veces, la alfarera de Cha
rabozo utiliza tiesto molido (preparado con el mismo procedimiento em
pleado para la “pirca”) que agrega a la arcilla junto con la “pirca” pero en
menor proporcion.

Una vez que la arcilla esta humeda, en Inti-Cancha se la amasa leve
mente y se la vuelca sobre la pirca molida amasando unos 20 minutos mien
tras se la salpica con agua. El cuerpo de arcilla puede usarse inmediatamen
te 0 dejarlo descansar 24 horas envuelto en tela plastcia para que mantenga
la humedad. En Charabozo el cuerpo de arcilla se prepara sobre un cuero
de oveja. Para 3 kg de arcilla se emplea 1 y2 de agua, pirca y tiesto molido
en proporcion 1:1 y 1:3. El cuerpo de arcilla amasado se envuelve on el
mismo cuero y se lo deja "madurar” tres dias.

La preparacién del cuerpo de arcilla y el modelado de la pieza se rea
lizan en uno de los patios de la vivienda.

En Inti—Cancha el equipo necesario para modelar las piezas esta inte
grado por una piedra plana donde se apoya la vasija en construccion, una
madera plana donde se dejan secar parcialmente las distintas partes cle la
pieza, paleta y cuchara de madera, un pequefio trozo de cuero, un recipiente
con agua y un cuero de oveja donde se sienta la alfarera.

La alfarera de Charabozo utiliza una cuchara de madera, la hoja de
un cuchillo, un recipiente con agua mezclada con arcilla, se sienta sobre
un cuero de oveja y dispone a su alrededor cuatro piedras planas En dos
piedras superpuestas apoya la pieza que va a modelar y en las otras deja
secar parcialmente las distintas partes.

Las técnioas de modelado son similares: la base a partir de una bola
de arcilla ahuecada y el cuerpo y cuello agregando rollos. En Inti—Cancha,
los rollos se adhieren al borde externo y, para el cuello, sobre el interno
de la pared. En Charabozo se practica una ranura longitudinal por donde
se une el rollo al borde superior de la pared. En Inti-Cancha cada olla pe
queria se realiza en cuatro etapas y en Charabozo en cinco.

Antes de agregar un nuevo rollo, cada parte se deja secar hasta que el
borde quede rigido. Las técnjcas de fabricacion son similares, pero ]. Pérez
siempre utiliza agua mezclada con arcilla y F. Martinez es mas cuidadosa
en el trabajo de alisado y regularizacién de los bordes.

Las ollas pequefias y medianas terminadas se dejan secar al sol duran
te tres horas (pueden dejarse hasta varios dias) en Charabozo, y dos horas,
también al sol, en Inti-Cancha. Aqui las ollas medianas y grandes se dejan
varios dias boca abajo (porque la base, que es de paredes mas gruesas, tarda
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mas cn sccarse). También se puede completar el secado acercandolas al
fuego, pero pueden “romperse”. Esto se debe a la formacion de agrietamien
tos y de una excesiva contraccion de la pieza cuando la proporcion entre
arcilla y antiplastico no es la adecuada (Arnold, op. cit.: 211).

El lugar de secado es en el mismo patio donde se modelan. Una vez
secas, la alfarera de Charabozo frota las paredes extemas con un trozo de
tela mojado en el agua con arcilla; la pieza queda cubierta con un delgado
engobe que sirve para impermeabilizar parcialmente la pieza y para regu
larizar la superficie. En Inti-Cancha el proceso es semejante pero ademas
raspa las paredes con el filo de un cuchillo para regularizar mejor la su
perficie. Inmediatamente después, si desea decorar la pieza prepara un pin
cel con una ramita y un vellon de lana y utilizando el pigmento ya prepa
rado realiza simples lineas en zig-zag por debajo del cuello.

La coccion de las piezas se inicia entre las 18 y 19 hs. El lugar de coc
cion esta a unos metros de la vivienda, en una zona no protegida del viento
para facilitar la combustion com.pleta. La coccion se realiza en hoyos cir
culares de 0,50 m de profundidad, al aire libre. En Inti-Cancha son dos circu
los adosados —con capacidad para unas 20 piezas-, delimitados y parcial
mente cubiertos con hileras de piedras. El hoyo de coccion en Charabozo
es temporariamente utilizado como basurero y se limpia antes de cada coccion
de ceramica. Como combustible se emplea guano seco de oveja en Chara
bozo y de burro y oveja en Inti-Cancha; se lo ubica por debajo, entre y
encima de las ollas que se disponen siempre con las bocas enfrentadas. En
Inti-Cancha, la capa superior de guano se cubre con ramas secas de tola.
Las dos hileras se piedras que se agregan al fogon en Inti-Cancha, sirven
para sostener al combustible y para retener mejor el calor.

El control de coccion que se puede ejercer aplicando estos procedimien
tos esta limitado a la eleccion y ubicacion del combustible porque es impo
sible modificar el acceso de aire al mismo (Arnold op. cit.: 214; Rye 1981:
100). La temperatura maxima de coccion fue mas baja —679°C— y lenta

2 horas del inicio de la coccion- en Inti-Cancha que en Charabozo —876°C
a 1h15’ de iniciada la coccion- a pesar del cierre parcial del fogon v de la
mayor diversidad de combustibles. Pensamos que muy probablemente esto
se deba a los 500 metros de diferencia de altitud que existen entre los dos
lugares. La coccion dura aproximadamente cuatro horas y las piezas solo
se extraen del hoyo de coccion a la mariana siguiente. Los iinicos defectos
de coccion registrados fueron escasas y pequenas manchas, sobre todo en
el sector donde fueron apoyadas las piezas sobre el guano (por absorcion
de sustancias carbonosas al no quemarse éste completamente). Luego las
piezas son guardadas en una habitacion de la vivienda.

Ademas de los engobes, pulidos y esmaltes, otras técnicas pueden usarse
para controlar la porosidad como el mir, que es el tratamiento postcoccion
previo al uso de las piezas. En Charabozo, en las ollas para cocinar se hace
hervir frangollo (una sopa espesa) en su interior y el exterior se frota con

al grasa, luego la olla se vacia y se lava. En Inti-Cancha, tanto a las ollas como
a los cantaros solo se los llena con agua caliente.
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La lougevidad de las piezas esta en funcion de la solidez, la frecuen
cia de uso y la manera en que se usan (si se mueven mucho de un lugar a
otro J no). En Inti-Cancha las ollas utilizadas diariamente para cocinar du
ran un aio y en Charabozo entre uno 0 dos anos. La ollas grandes y los
virques para chicha pueden sobrevivir por décadas. Como sefiala Longacre
"mas grande es la pieza mas tiempo dura” (1981:64) porque su movilidad
es minima. Debido a su tiempo de vida util, las ollas pequeias y medianas
de cocina son las mas requeridas. La produccion de las alfareras se basa en
la fabricacion de estas piezas y en menor proporcion de jarras y cantaros
para servir leche y chicha. Cuando las ollas se fracturan se las puede reparar
utiljzando higado y tiesto molido, pero como no pueden volverse a poner
sobre el fuego se las utiliza comunmente para almacenamiento. En Inti-Cancha
puede re—utilizarse una olla fracturada para preparar llijta (sustancia que
estimula_la salida del principio activo de la coca durante la masticacion).
En Charabozo se re-utilizan algunos fragmentos de ollas viejas de paredes
fragiles para preparar tiesto molido.

En cuanto a las areas de descarte, los fragmentos de las ollas rotas se
arrojan ·en las inmediaciones de la vivienda sin lugares fijos; también se
los puede arrojar a un basurero como en Charabozo.

6. — CREENCIAS Y VALORIZACION SOCIAL DEL ALFARERO

Para poder extraer las materias primas los alfareros deben pedir permiso
a la Pachamama, en silencio o en una plegaria en voz baja —-como en
Charabozo- y ofrendar por lo menos hojas de coca. También se debe coquear

sobre todo en Inti-Cancha— mientras se modelan las piezas, para que se
levanten bien las paredes. La alfarera de Charabozo manifesto que la pirca
es pesada cuando se la transporta porque la Pachamama “no quiere que la
saquen del cerro". Y en relacion con la Pachamama estan las dolencias que
pueden atacar a las manos: "las agarra el barro". Vemos aqui ese caracter
ambivalente de la Pachamama que destacan Bouysse—Cassagne y Harris en
su estudio sobre el pensamiento aymara: esta divinidad andina que puede
definirse como “la abundancia 0 totalidad de arquetipos germinantes del
suelc” pero también "como los demas demonios hambrea y es capaz de
castigar con enfermedades” (1987:48).

Otra creencia, bastante generalizada entre los alfareros de Ia Puna, es
que la presencia de personas ajenas produciré. el fracaso total de la coccién
( esto es una dificultad para realizar los registros de temperatura de coccion).
Pero esto esta ligado con el miedo a las burlas; F. Martinez conto que una
vez unas personas se rieron del trabajo de un alfarero y éste termino olvidan
do completamente como hacer ollas. Es decir que aqui el alfarero no es muy
respetado por su trabajo, lo que no sucede con la fabricacion de textiles.
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ter 1965), donde la manufactura ceramica es vista como un trabajo sucio
realizado por individuos pobres. En el caso de Inti-Cancha, la alfarera ma
nifesto que si tuviera un rebaiio mas numeroso “n0 tendria necesidad de
hacer ollas”. De todos modos, esta actividad es mejor vista para las mujeres
que para los hombres —en el ejemplo citado las burlas estaban dirigidas a
un alfarero varon- porque ellas obtienen un complemento economico de
las actividades de subsistencia primarias (Arnold op. cit.: 198).

ALCUNAS CONSIDERACIONES PARA LA ARQUEOLOCIA

L2 informacién obtenida a través de estos dos registros de produccién
ceramica actual ha ampliado significativamente nuestra comprension sobre
las variables tecnologicas, economicas y sociales que, intimamente relaciona
das, estan contenidas en una pieza ceramica y nos aproximan a intentar
responder éc6mo?, épor qué? y épara qué?

(gEn qué aspectos pueden contribuir estos estudios a la interpretacion de
Ia ceramica arqueolégica`? Por un lado, en aquellos referidos a los procesos
universales de la produccion ceramica y por otro, en los referidos a compor
tamientos particulares (locales) que pudieron sobrevivir desde tiempos pre
hispanicos. Estos aspectos deben ser tenidos en cuenta en el analisis del re
gistro arqueolégico sobre todo de sitios ubicados en el mismo ambiente y
en lo posible con cierta continuidad historica de donde proceden los datos
de produccion actual de ceramica tradicional. Por supuesto que esta no es
la unica manera de interpretar las evidencias arqueologicas y que no hay
analogias directas entre muchos comportamientos del presente y del pasado,
pero los argumentos analogicos estan insertos en la interpretacion arqueolé
gica (Rice 1987:114; Hodder 1982). La experimentacién, los analisis compo
sicionales, la etnoarqueologia y la ecologia ceramica —que son también fuen
tes de analogias— representan a las lineas modemas de investigacion que
pueden poner a prueba el valor de las analogias etnograficas.

Desde esta perspectiva, sobre la base de la informacion obtenida y de
observaciones composicionales de las pastas, comentaremos algunos compor
tamientos de la produccién ceramica que consideramos potencialmente utiles
para la arqueologia.

Helacién entre clima y ritmos de produccién

El clima mas apropiado para la manufactura ceramica es el seco y tem
plado. Arnold ha determinado algunas areas de las tierras altas de los Andes
Centrales como las mas ecologicamente favorables para el desarrollo de una
especializacion ceramica de tiempo completo. Estas areas tienen precipita
ciones de 250 a 500 mm anuales, una temperatura media anual entre 12 y
24°C y una evapotranspiracion potencial de 2 a 4. Los estilos ceramicos de
Huari, Cajamarca, Recuay y Mararion aparecen en o cerca de estas areas

127



(Arnold 1985:93-94), climaticamente mas favorables para una especialiazcién
de tiempo completo. Mientras que las areas secas pero con estacion lluviosa
con neblinas y/0 con nevadas en invierno son apropiadas para la produccién
ceramica pero solo en una parte del afio (op. cit.: 97). Las condiciones cli
maticas de Inti-Cancha y Charabozo corresponden a este segundo caso y
en la actualidad no se fabrica ceramica durante la estacién lluviosa.

Las zonas mas occidentales tienen un clima menos hiimedo y frio, como
La Quiaca y Yavi respecto de Inti-Cancha y Tilcara y otras localidades del
sector medio de. la Quebrada de Humahuaca respecto de Charabozo, mas
favorables para la produccion ceramica. Si las condiciones climaticas fueron
semejantes a las actuales, la escala de produccion ceramica en tiempos pre
hispanicos habria sido mayor en las zonas citadas que en las estudiadas, aun
que fueran también de tiempo parcial. De haberse fabricado ceramica en la
estacion lluviosa, probablemente se manufacturarian sobre todo piezas pe
querias para disminuir el tiempo de secado y los riesgos de coccion.

Disponibilidad de materias primas de calidad

La distancia que media entre las viviendas de las alfareras y los depo
sitos de ,materias primas —especialmente en Charabozo- no favorece el desa
rrollo de una produccién ceramica en gran escala. Esto concuerda con las
referencias de las alfareras y de otros pobladores, quienes no recuerdan que
la fabricacién ceramjca haya sido una actividad relevante en estas zonas.

En el sitio arqueologico de Inti-Cancha, ubicado en el abra al norte del
poblado, se observan numerosos canchones cuadrangulares grandes entre los
que se adosan escasos recintos pequerios. Los primeros pueden interpretarse
como corrales, ya que aparentemente no hay posibilidades de riego para su
uso agricola, y los segundos como lugares de habitacion (Krapovickas 1982
m.s.). Los fragmentos ceramicos de superficie son escasos y pequenos. Pre
sentan los rasgos particulates de los complejos de la cuenca Yavi-La Quiaca:
prcsencia de inclusiones blancas, engobe morado y ceramica con abundante
mica. La densidad de ceramica en superficie esta en relacion con el bajo
numero de habitaciones; podria tratarse de una comunidad poco numerosa
de pastores. De ser asi, es logico pensar en una produccion ceramica bas
tanto restringida. Si bien desconocemos qué tipo de articulacion pudo tener
este sitio con otros como, por ejemplo, Yavi Chico, las semejanzas observadas
con la alfareria de Yavi permiten plantear que quiza no todos los tipos ce
ramicos de Inti—Cancha fueran de manufactura local. Algunos podrian pro
venir del area La Quiaca-Yavi, ya sea por intercambio o porque la poblacion
fuera oriunda de esa zona y se trasladara periodicamente a Inti-Cancha para
realizar actividades de fuerte énfasis pastoril. Para determinar si toda la ce
ramica de Inti-Cancha fue de manufactura local, es necesario llevar a cabo
detallados estudios de procedencia de materias primas que en este caso son
muy riesgosos debido a la corta distancia que existe entre Inti-Cancha y Yavi
(las difercncias composicionales de arcillas y materiales usados como anti
plasticos serian poco significativas). Una mejor aproximacion estaria dada
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por la excavacion del sitio y su estudio contextual comparativo con los de
Yavi Chico y Cerro Colorado.

De todos modos, es claro que la modalidad ceramica que ha perdurado
hasta la actualidad es la que contiene abundante mica, que se adscribe al
tipc Portillo con mica (Krapovickas 1975:295). Esta mica, muy abundante
en la pasta y superficies, procede del material antiplastico. Se trata de las
lutitas micéceas (esquistos) también conocidas como Areniscas Amarillentas
dc la Formacion Lipeon (Turner 1964:35).

Las pastas ceramicas de la alfarera de Charabozo son diferentes de las
de Inti-Cancha. Estas pastas presentan rasgos similares con las de la Clase
B de sitios arqueologicos de la Quebrada de Humahuaca (Cremonte 1988,
1989) que se correlacionan bastante bien con los tipos Isla y Alfarcito poli
cromos. Las similitudes se basan en tipo, cantidad, tamafios y formas de las
inclusiones no plasticas mayoritarias y en el color de la pasta. Se diferencian
en que los fragmentos arqueologicos poseen mayor proporcion de microcris
tales de cuarzo y feldespatos en el fondo de pasta; esto esta indicando el
empleo de arcillas diferentes. Si tomamos en cuenta la distancia del depo
sito —mas de 10 km- y la referencia de arcillas adecuadas mas proximas,
podemos pensar que, probablemente, en tiempos prehispanicos se hayan uti
lizado —por lo menos para la manufactura de algunos tipos ceramicos— de
positos mas cercanos al asentamiento arqueologico de Alfarcito.

Caracterizacién composicicmal de las pastas actuales
(cartes delgados y experimentacién)

Inti-Cancha: el analisis en microscopio de los cortes delgados de un
fragmento experimental (cocido a 650°C) realizado con las materias primas
empleadas por la alfarera y de un fragmento de una de sus ollas permitjo la
siguiente caracterizacion:

Color: varia del castaiio amarillento al roiizo (en Luz Polarizada). Es
tructura del fondo de pasta (matrix): lepidoblastica (abundantes micas de
triticas) con microcristalcs de cuarzo y feldespatos (matrix: 44 %). Inclusiones
no plasticas mayoritarias (mayores de 15 micrones): laminillas tabulares de
m.ica_ fundamentalmente muscovita, bien orientadas y comunmente exfoliadas,
fragmentos liticos de pelitas (areniscas) y otras de grauo mas fino (40 %);
monocrista.les de cuarzo (5 %) y de feldespato potasico (2 %). Los frag
mentos liticos son grandes y medianos y los cua.rzos y feldespatos en genera]
medianos y pequefios, redondeados y angulosos. Muchos proceden de las are
niscas disgregadas y lo rnismo ocurre con gran parte de las micas; las plagio
clasas son escasas y pequeias (no pudieron ser estimadas en el ploteo). Ca
vidades: relativamente abundantes (8 %), irregulares en forma y tamaio.

La observacién de la arcilla en lupa binocular mostro que posee escasas
inclusiones no plasticas de las mencionadas, de modo que la gran mayoria
estéu inclujdas en la roca utilizada como antipléstico. Si sumamos los por
centajes obtenidos por ploteo, vemos que hay un 47 % de inclusiones y un
44 % de matrix; esto coincide con las partes iguales de arcilla y antipléstico
utilizados.
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Estas pastas se difcrencian claramcntc de los tipos arqucolégicus con
inclusioues blancas por la auscncia dc fragmcntos liticos dc color gris claro
do bordes redondcados y, como ya dijimos, por la gran abundancia de mica.
Shepard (1954:162) y Rice (1987:410) scfnalan que cuando las pastas po
sccn abundantc mica, 10 mas probable es que se haya usado una arcilla
micacea 0 como antipléstico ima roca micécea molida (ej.: un esquisto mi
caceo) y no se haya utilizado como antiplastico mica sola. E1 empleo de
esquisto micéceo es precisamente nuestro caso. Evidentemente, el compor
tamiento tecnologico positivo se basa en la eleccion de la roca y no en su
contenido en mica (Cremonte 1987). A 1a temperatura de coccion de esta
ceramica como la de casi todas las arqueologicas —inferior a los 1.000°C—,
el comportamiento tecnolégico de las m.icas esta en funcion de la disposicién
paralela en las superficies, disminuyeudo el efecto de las fracturas transver
sales; pero, al mismo tiempo, provocan debiiitamientos en su propio plano
(Shepard op. cit.: 27).

Charabozo: el analisis en microscopio de cortes delgados de una olla de Ia
alfarera y de otro experimental (cocido hasta la temperatura maxima re
gistrada en el campo), realizado con las mismas materias primas y propor
CIOIICS, permitio la siguiente caracterizacion:

Color: castafno parejo (claro o amarillento). Estructura del foudo de pasta:
lepidoblastica con escasas inclusiones no plasdcas pequeias (matrix: 53 %).
Inclusiones no plasticas mayoritarias: fragmentos liticos de rocas sedimentarias
y metamérficas de bajo grado_ marrones (25 %) muy graudes a medianas an
gulares, alargadas y equidimensionales; gris claro y amarillentas (16 %), grandes
a pequenas de bordes redondeados y ortocuarcitas (2 %) muy grandes a medianas
irregulares y redondeadas. Cavidades: escasas (3 %) pero debido a sectores
del corte muy disgregados el porcentaje seria mas elevado, sou grandes y pe
pequeias, alargadas y equidimensionales.

Vemos que los fragmentos de roca representan el 43 % de los compo
nentes de la pasta.

La observacién en lupa binocular de la arcilla, pirca molida y tiesto mo
lido mostro que la primera posee muy escasos fragmentos de roca (guija
rritos morados, verdosos y blancos); la pirca posee abundantes liticos marro
nes y en menor proporcién blancos y el tiesto molido gran abundancia de
todos los mencionados. Es decir que las inclusiones no plasticas mayoritarias
provienen de la pirca y tiesto molido.

Acerca del empleo del tiesto molido, comprobamos un aspecto intere
sante. En las pastas no se observan los fragrnentos de tiesto molido. Obser
vando en lupa binocular y moliendo una fraccion de Ia ceramica empleada
por la alfarera (un fragmento de olla vieja), vimos que se t1·ataba de una
pasta muy blanda en que, al molerla, facilmente se separaba la fraccién arci
llosa (matrix) de las inclusiones (abundantcs fragmentos grandes de roca).
Por esta razon, la fraccion arcillosa se mezcla con la arcilla amasada y las
inclusiones con la pirca molida, sin quedar en la pasta evidencias del agrega
do de tiesto molido. Un rasgo caracteristico del tiesto m.olido es la angulosi
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dad de los bordes, pero cuando se agrega arcilla seca al cuerpo de arcilla
homedo, las semejanzas de color y textura no permiten comparar con los
fragmentos de tiesto molido (Shepard 1964:518). El agregado de tiesto mo
lido es un método para controlar la resistencia al shock térmico ya que al
tener las mismas caracteristicas de la arcilla se expanden al mismo rango,
disminuyendo el riesgo de fracturas durante la coccion (Rye 1976:115). La
alfarera de Charabozo solo algunas veces agrega tiesto molido para que "las
ollas queden mas fuertes” y porque es mas facil y rapido que moler pirca.
De todos modos, siempre lo agrega en baja proporcion 1:3. Es decir que si
en la cerémica arqueologica se agrego tiesto molido de fragmentos con pa
redes muy blandas, no encontraremos la evidencia de este comportamiento en
las pastas.

El rasgo que comparten la ceramica de Inti-Cancha y de Charabozo es
el agregado de fragmentos de rocas sedimentarias y metamorficas de bajo
grado. Desde el punto de vista tecnologico. estas rocas tienen amplios ran
gos de expansion térmica pero que tienden a ser mas bajos que los que
tienen individualmente sus minerales constituyentes. De modo que la roca
absorbe en parte e1 stress durante la expansion de esos granos individuales.
La abundancia —superior a 25 %— y los tamafios de estas inclusiones (muy
grandes a medianas 0 pequefias) previenen las contracciones excesivas del
cuerpo de arcilla porque abren 1a pasta permitiendo un secado mas répido;
también reducen la cantidad de agua que absorben las superficies (Grim
1968:77-81). La gran abundancia de inclusiones no plasticas de granulometria
grande puede resultar en paredes demasiado débiles pero, sin llegar a este
Iimite, Arnold sefiala que, probablemente, la abundancia de inclusiones en el
cuerpo de arcilla haya permitido la manufactura ceramica en climas muy frios
como en el Altiplano (1985:97).

Uso del espacio y equipo de manufacture:

Comentaremos brevemente datos obtenidos sobre estos items que pueden
ser de utilidad durante la excavacion y la interpretacion de areas de activi
dad vinculadas con la produccion ceramica, sus contextos de uso y de des
carte.

En estos dos ejemplos, como en todas las observaciones hechas en dife
rentes lugares del Noroeste, el proceso de manufactura se lleva a cabo en
uno de los patios de la vivienda del alfarero. Modelado, tratamiento y aca
bado de las superficies se habrian llevado a cabo en un sector protegido del
viento, puede ser proximo a muros. El hallazgo de fragmentos con "dureza
de cuero” de tono claro puede estar indicando el area de secado. E1 area de
coccion estaria proxima al patio pero fuera del perimetro de la vivienda,
en una zona no demasiado desprotegida pero expuesta al viento para favo
recer la combustion. Las estructuras pueden ser hoyos de 0,50 m de profundidad
con tierra endurecida y niveles de cenizas; el diametro de estos hoyos nos
puede permitir estimar el nomero de vasijas que pudieron cocinarse por vez.
En Inti-Cancha, en los dos circulos de 0,60 y 0,90 m de diameiro pueden
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cocinarse 20 piezas entre pequeiias y grandes. Estos hoyos pueden estar 0
no delimitados por hileras de piedras. En cuanto a las re-utilizaciones, los
hoyos pudieron usarse como basureros (Charabozo), ya sea temporarramente
0 pasando a tener definitivamente otra funcion: niveles de ceniza en la
parte inferior de pozos de basura podrian indicar esa funcion previa; en
Alto Sapagua hoy los depositos de papas son 1·e—ut·iIizados como homos para
ceramica (Garcia 1988:41).

Una elevada densidad de fragmentos, sobre todo de ollas globulares —las
mas apropiadas para c0cina.r— sin rastros de hollin adherido a las paredes,
en un recinto, puede estar indicando el lugar de almacenamiento de las pie
zas terminadas antes de su uso 0 distribucion. Pero también en el mismo

recinto 0 en otros, restos de piezas usadas y/0 restauradas pudieron ser uti
lizadas para almacenar alimentos solidos y quiza también materias primas
(arcilla con agua, rocas usadas como antiplastico y para pigmentos, molidas
0 no).

En cuanto a los instrumentos empleados por el alfarero, salvo que la pro
duccién haya sido una especializacién de tiempo completo 0 por largas tem
poradas, probablemente éstos no se encontraran espacialmente asociados. De
todos modos, las piedras planas para apoyar las piezas durante el modelado
y secado parcial, fragmentos de pizarras 0 esquistos con filos activos para
regularizar superficies y bordes, paletas 0 cucharas de madera (aunque son
generalmente perecibles) serian 10s elementos minimos del equipo de m0
delado mas faciles de poder interpretar.

Si la produccion fue elevada, podrian encontxarse acumulaciones de ar
cilla sin preparar y de antiplastico en algunos sectores del patio. Si bien
alli también se podria encontrar arcilla amasada, como debe conservar la
humedad, el lugar mas apropiado seria en el interior de un recinto donde
la podrian haber dejado envuelta en un cuero.

Con respecto a las areas de descarte, el patron general es en las inme
diaciones de la unidad doméstica y en basureros. Los registros etnograficos
indican que la mayoria de los alfareros trabajan donde ellos viven y que
la cantidad de fragmentos ceramicos que hay en sus viviendas es un rasgo
distintivo (Kramer 1985:80). A nivel arqueolégico, diferencias en las den
sidades de fragmentos pueden indicar areas de produccién ceramica (0 de
mayor produccion) dentro de un sitio arqueologico.

NOTA: Véanse las ilustraciones en el Apéndice, al final cle este volumen.
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