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ADTICIA

NUEVOS FEGMIDS RADRXMIHIVICOS PARA EL SITO? G21EM`AL
DE LA HMM Y [A (1@B4DA DE HUMQHZMOI

.Pedr0 Kkapovickas

En el mes de diciembre de 1985 fueron llevadas al Ins

tituto de Geocronologia y Geologia Isotépica (INGEIS) una
serie de muestras arqueologicas de carbones para obtener
con ellas informacion cronologica. Proceden de tres sitios
punenos, La Cueva de Yavi, La Quiaca Vieja y Cerro Colora
do, y uno de la Quebrada de Humahuaca, Pena Colorada. Se
originaron en diversas excavaciones efectuadas por el au
tor de este articulo. Se presento inicialmente un numero
mas elevado de muestras con el fin de efectuar una evalua

cién que determinara sus reales posibilidades. Estas ob
servaciones fueron hechas por los integrantes cientificos
del INGEIS licenciados Miguel C. Albero y Fernando C. An

giolini. De esta manera se determiné el anélisis de las
siguientes muestras: dos de la Cueva de Yavi, tres de La
Quiaca Vieja, una de Cerro Colorado y dos de Pena Colora
da.

Se darén a continuacién en una brevisima sintesis las

caracteristicas de esos sitios, el tipo de los hallazgos
que proporcionaron las muestras y los resultados obtenidos
con el agregado de algunos comentarios al respecto.

El sitio La Cueva de Yavi se encuentra junto al pueblo
de Yavi, en el noreste del Sector Oriental de la Puna,
en las cercanias de la frontera internacional argentino

boliviana. Se trata de un amplio abrigo localizado en una
elevacion rocosa situada al norte de esa localidad. El a

brigo es de forma muy regular, su abertura esté orientada
hacia el norte y sus dimensiones son amplias. Sus medidas
son: ancho méximo de la boca, 7,20 m; altura maxima de la
boca, 6 m; su largo, o profundidad, méximo tomado sobre
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el eje central norte-sur, desde la boca hasta la pared del
fondo, 5,10 m. Este abrigo se encuentra en la base de una
pared rocosa vertical en el punto donde se inicia una la
dera destinada actualmente a los cultivos. Este lugar esta
a orillas del arroyo de Yavi, junto a la desembocadura de

la corta quebrada Piscuno. En su interior el piso superior
es casi horizontal y por debajo de él hay una acumulacién
estratificada, muy fértil, con restos prehistéricos acera
micos. Tiene un maximo de espesor de 1,005 m. y se encuen
tra localizada sobre un fondo rocoso.

Las excavaciones fueron realizadas por el autor en los
ahos 1980 y 1981. Estas revelaron la existencia de un ni

vel ocupacional aceramico fundamental (nivel D), debajo
del cual se encuentra el nivel inicial E. Ese nivel D po
see los restos de lo que seguramente fue un intenso taller
de confeccién de instrumentos liticos. El nivel es suma

mente oscuro y posee una intensa presencia de vestigios
carbonosos que son restos de fogones de diversa amplitud.
Esto sugiere el uso del fuego para calentar las materias
primas durante la fabricacién de los instrumentos. Los
principales objetos confeccionados son puntas de proyecti
les triangulares aparecidas terminadas o parcialmente ta
lladas. Hay ademas pequenos nucleos y evidentes preformas.
Los elementos mas abundantes son las pequenas hojas, las
cas y esquirlas originadas durante la talla y retalla. Es
te nivel D se encuentra cubierto por una gran acumulacién
de rocas desprendidas del techo y de las paredes del fondo
del abrigo, producto, evidentemente, de algun movimiento
sismico intenso. Este hecho, por un lado, sellé el nivel
D y por otro, produjo su abandono parcial por los poblado
ree. Gran parte del abrigo quedé ocupado por los bloques
derriradcs, hecho que origino posiblemente una presencia
humana menos intensa. Esto esta testimoniado por los nive
les superiores (B y C), que si bien manifiestan ocupacién
son mucho menos fértiles. Los niveles aceramicos aparecen
cubiertos directamente por las capas modernas (nivel A)
con restos originados en la utilizacién actual o casi ac
tual de ese abrigo como un simple lugar de breve permanen
cia.

En los niveles superiores de este sitio parece que no
hay vestigios de la etapa de cultivos sin ceramica, pero
tampoco hay alfareria prehistérica. Esto Gltimo resulta
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de interés pues en donde ahora esté el pueblo de Yavi, sal
v0 el hallazgo de restos cerémicos superficiales, no hay
sitios agroalfareros notorios. Esto se5ala que prehistéri
camente los vestigios més abundantes corresponden a la e
tapa acerémica con cazadores y recolectores. Es posible
que durante el periodo agroalfarero, este lugar haya esta
d0 deshabitado, existiendo $610 el aprovechamiento agrico
la de sus tierras por parte de los pobladores de esta zo
na. Estos ultimos, durante esa época, estuvieron instala—
dos en otros sitios, como Yavi Chico, Cerro Colorado y La
Quiaca Vieja. Pareciera que recién durante el periodo co
lonial el paraje fue reocupado por grupos importantes con
virtiéndose en un centro histérico fundamental para la
region.

Las muestras de carbon que han servido para proporcio
nar fechados mediante el anélisis radiocarbonico provienen
de la porcién del nivel D excavado en 1981. Pertenecen a
fogones o a acumulaciones de carbones. Una es de la capa
VI1Ia del cuartel A del sondeo 2, y la otra de la capa
VIIIb del cuartel C del mismo sondeo. Ambas son relativa

mente contemporéneas hecho que confirma la validez de
fechados obtenidos. Los resultados de los anélisis son

siguientes:

Muestra AC N9 1088 (N9 remitente YLC 81C2): 9760 j
aios antes del presente o sea 7810 anos a.C.

- Muestra AC N9 1093 (N9 remitente YLC 81C7): 9480 +
anos antes del presente o sea 7530 anos a.C.

Ciertos rasgos actuales del sitio hacian pensar que

los

los

160

220

las

muestras de carbon no eran confiables. Las laderas que se

extienden al pie y hacia el este del abrigo se encuentran
actualmente muy cultivadas. Estén siendo regadas mediante
acequias provenientes del arroyo Yavi. Una de estas ace
quias pasa frente a la boca del abrigo, en una posicion
totalmente tangencial. Crecen, ademés, junto a esa boca,
dos vetustos sauces. Las aguas de la acequia, cuando los
riegos son activos, humedecen totalmente los niveles del
interior del abrigo. Esto se vivencio intensamente en la
campaia de septiembre de 1981 ya que enestenms se inician
las siembras. Por otro lado, las raices de los sauces pe
netran esos rellenos, los que aparecen muy invadidos por
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raices y raicillas. Todo esto hizo pensar en una intensa
contaminacién de las acumulaciones de carbones. No obstan

te esto se recogieron las muestras, que fueron secadas ex
poniendo las bolsas que las contenian al aire libre. Los
resultados éptimos obtenidos de ambas muestras, sorpresi
vos y coincidentes, senalan su caracter positivo. Se de
termina asi la notable antiguedad de este contexto cultu
ral, tipificado por las puntas triangulares de proyecti
les. El interés de estos fechados queda incrementado pues
son una confirmacién cha una semejante posicién temporal
de las otras entidades culturales con puntas triangulares.
Estas se encuentran en otros sitios conocidos, localizados
en el borde oriental de la Puna y que estan evidentemente
vinculados con el aqui presentado. Son ellos Huachichoca—
na, CH III, e Inca Cueva 4 para los cuales hay ya fecha—
dos logrados con anterioridad a los de la Cueva de Yavi
(Aguerre, Fernandez Distel y Aschero 1975; Fernandez Dis
tel 1980; Aschero 1982).

La Quiaca Vieja (Krapovickas 1984) es un sitio que se
encuentra a 22°8'20" de lat.sud y a 65°35'28" de long.
oeste de Greenwich, a orillas del arroyo Toroara y a unos
3 km. al sur de la moderna localidad de La Quiaca. Las ani
cas excavaciones sistematicas alli efectuadas fueron las

del autor de este articulo realizadas en 1973 y en 1982.
En el sitio de La Quiaca Vieja estan las ruinas de dos es
tructuras muy diferenciadas. Una de ellas (sector B del
sitio 1 de La Quiaca Vieja) corresponde a una instalacién
incaica, indudablemente un tambo. Esta ruina se encuentra

totalmente arrasada. pues sus muros fueron desmantelados
coma si se tratara de una cantera para obtener piedras pa
ra `as construcciones actuales.

uunto a los restos de este tambo hay un bajo y amplio
monticulo (sector A del sitio 1). Este contiene vestigios
de viviendas ze paredes de adobes o tapia derrumbadas y
erosionadas por las precipitaciones. Los restos correspon
den, aparentemente, a dos niveles ocupacionales. Las exca
vaciones mostraron una alternancia de capas carbonosas y
algo ricas en restos arqueolégicos con otras muy estéri
les. Estas Gltimas estan constituidas por barro solidifi
cado que corresponde indudablemente a restos de adobes o
tapias. Entre los materiales ceramicos recogidos se desta
can unos fragmentos de vasijas con rasgos antropomorfos
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en sus cuellos que aparecen en relieve y grabados. Se han
encontrado igualmente fragmentos de pipas de alfareria.
Los materiales cerémicos aparecidos en el monticulo de La

Quiaca Vieja, si bien se parecen algo a los que existen
en los 0tr0s sitios, como Yavi Chico y Cerro Colorado,
constituyen en realidad un conjunto mas sencillo y con un
numero limitado de tipos.

La excavacion realizada en 1982, la que proporciono las
muestras analizadas, se efectué ese aio exclusivamente en

el monticulo. Esas muestras provienen de sucesivas capas
de acumulacion (capas V, VIa y VIb) correspondientes al
nivel inferior de ocupacién. Los resultados proporcionados
pOI` los anélisis radiocarbénicos son los siguientes:

Muestra AC N9

aios antes del

Muestra AC N9

aios antes del

Muestra AC N9

a5os antes del

1095 (N2

presente,

1096 (N9

presente,

1097 (N9

presente,

remitente

0 sea 380

remitente

o sea 170

remitente

0 sea 140

Lqvcs);
aios d.

1570

1780LQVC4):
aios d.

LQVC6):
aios d.

1810

110

100

Estos fechados dan, de una manera uniforme y coinciden
te, una gran antiguedad a los restos del monticulo de La
Quiaca Vieja, los que se localizan, temporalmente, en el
periodo temprano. De esta manera, es este el primer sitio
que se determina, en el Sector Oriental de la Puna, como

perteneciente, sin ninguna duda, a ese periodo tan antiguo
de la etapa agroalfarera. Como se indicé, en sus rasgos
generales la cerémica de la Quiaca Vieja muestra diferen
cias respecto de los grupos de Cerro Colorado y Yavi Chi
co. Esto indica que, dada su antigdedad, representa un mo
mento cultural muy temprano. Asi en principio, se puede
sugerir que la secuencia en el noreste de la Puna estuvo

integrada sucesivamente por estas entidades culturales (fg
ses 0 culturas): La Quiaca Vieja, representada por el mon
ticulo, Cerro Colorado, representado por losniveles infe
riores de los monticulos del sitio 2, y Yavi Chico.

Las fechas seialadas confirman que, cuando se produjo
el asentamiento de la instalacién incaica, el poblado an

tiguo conservado en el monticulo ya estaba totalmente des
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habitado desde hacia muchisimo tiempo. Esa antiguedad per
mite también establecer comparaciones con sitios mas sep
tentrionales, como Wankarani, con los cuales el de La Quia

ca Vieja. ofrece ciertas semejanzas estructurales (Ponce
Sanginés 1970)

Cerro Colorado se encuentra en la misma regién que Ya
vi, en el noreste del Sector Oriental de la Puna, al sur
de esa localidad, en el extremo meridional del cordon de

los Siete Hermanos, junto al arroyo Sansana. Hay alli dos
sitios arqueolégicos localizados a ambas orillas de ese
arroyo. El sitio 1, que esta al este, consiste en un po
blado levantado sobre el Cerro Colorado propiamente dicho.
El sitio 2,esta.en la otra orilla,la occidental, y consiste
en un grupo de monticulos artificiales prehistéricos (Kra
povickas 1977). El fechado aqui presentado corresponde al
sitio 1, en el cual en la actualidad se estan desarrollan
do investigaciones llevadas a cabo por el autor de este
articulo. La muestra analizada se originé en excavaciones
hechas en 1984.

La cumbre de la elevacién sobre la cual esta el sitio

1 esta a 3606 m.s.n.m. y se encuentra a unos 80 m. por en
cima del fondo del valle del Sansana. Esto transforma, al

poblado alli localizado, en una instalacién protegida y
fortificada. El poblado ocupa la prolongada cumbre del ce
rro y,practicamente, toda su ladera meridional. Por la la
dera norte, que es la de mas facil acceso, las construccio
nes se inician a mayores alturas. Sobre esta ladera septen
trional se localizan numerosos afloramientos rocosos con

grabados rupestres. Las porciones de las laderas en las
cuales estan las construcciones se encuentran modificadas

por 1 presencia de terrazas y andenes artificiales desti
nadcs a proporcionar superficies horizontales para las vi
viendas y a servir de defensas.

Las construcciones que se conservan son de paredes de
piedra. Las mas comunes son grandes recintos de planta ge
neralmente cuadrangular que por sus dimensiones, entre 15
y 20 m. por lado, adquieren el aspecto de patios o cancho
nes. En un principio se pensé que éstas eran las unicas
construcciones existentes en el sitio 1 de Cerro Colorado,

salvo muy pequenos recintos de pocas dimensiones adjuntos
a los mas grandes. Pero el reconocimiento efectuado en
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1984- mostro que en determinadas zonas, especialmente en
la ladera sur, existen viviendas de menores dimensiones.

Uno de los problemas esenciales de estas investigaciones
es la determinacion de la funcion de tales grandes recin
tos 0 canchones. La impresion que tiene el autor del pre
sente trabajo es que fueron utilizados como viviendas, con
construcciones internas levantadas con materiales perece
deros. La primera excavacién efectuada alli, en 1968, su
girié esto. Se practico en un andén localizado en la parte
superior de la ladera septentrional y alli aparecié un ri
co piso ocupacional con numerosos vestigios. Se encontré
ademés la huella de un poste que serviria para sostener
un techo.

La muestra analizada y cuyos resultados son presentados
aqui se obtuvo en una excavacién hecha en uno de los am
plios recintos o canchones. El elegido se localiza en la
zona mas alta del poblado. Es muy amplio, con 23,30 m. de
largo de este a oeste y un ancho méximo de 15,80 m. Su
planta es trapezoidal irregular. La excavacion efectuada
alli fue designada Cerro Colorado sitio 1 03. E1 piso de
ese patio es muy inclinado y elevado hacia el norte, donde
se revela la existencia de un basural. Hacia el sur, junto
al muro que aqui lo limita, donde ya no existe el basural,
el piso es horizontal. Por ello se realizé alli un sondeo,
pues de esta manera se revelarian mas claramente las ca
racteristicas del fondo del recinto. El sondeo estaba in

tegrado por dos cuadriculas, las que en conjunto crearon
una zanja de 1 m. de ancho y 2 m. de largo. Sus lados ma
yores estaban orientados de norte a sur. Desde la superfi
cie hasta la capa Va se manifestaron sedimentaciones irre
gulares originadas por los desplazamientos de los materia
les del basural mencionado. Pero a partir de la capa Vb
y hasta la IX, se verificé una acumulacién muy regular y
estratificada de pisos acumulados durante la ocupacién del
recinto. Los materiales aparecieron en posici6n horizontal
muy regularmente y se descubrieron también varios fogones.
Todo esto revela que el recinto fue ocupado como vivienda.
Esta sucesién de pisos poseia un espesor de 0,40 m, hecho
que muestra una intensa ocupaci6n humana de ese lugar. Por
debajo de esos pisos la excavacion permitié conocer las
caracteristicas del relleno del andén sobre el cual estaba

la instalacién. Este relleno poseia numerosos materiales
arqueologicos lo que muestra que tales acumulaciones estan
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En la excavacién quedaron descubiertas acumulaciones
de carbones y, fundamentalmente dos fogones, uno superior
en la capa Vb y otro inferior en la X. En el primero se
obtuvo la muestra analizada, la cual de esta manera, se
encuentra asociada a un claro nivel estratigrafico y a un
contexto cultural determinado. A continuacion se presenta
el resultado correspondiente:

- - Muestra AC N9 1085 (N9 remitente CC1 0303): 430 ; 90 a
_

nos antes del presente, 0 sea 1520 anos d.C.

El fechado aqui registrado esta de acuerdo con lo que
senala la arqueologia, especialmente por la aparicién, aun
que limitada, de elementos incaicos. De esta manera no hay
dudas de que el poblado localizado en el sitio 1 de Cerro

Colorado estuvo ocupado hasta fines del periodo indigena
prehispanico. Esto permite también confirmar la datacién
del momento final de la cultura de Yavi o Yavi Chico, cu
yos restos son los que aparecen en ese sitio 1. La data
cién presentada aqui coincide con la fecha mas tardia de
las tres obtenidas oportunamente para Yavi Chico (Vogel
y Lerman 1969; Gonzalez y Lagiglia, 1973), lo que contri
buye aan mas a verificar la validez del resultado del pre
sente analisis radiocarbénico. Esto indica también que los
vestigios de la denominada fase cultural Cerro Colorado
son notoriamente mas antiguos (Krapovickas 1977). Esos res
tos fueron hallados en uno de los monticulos del sitio 2

de Cerro Colorado en niveles inferiores situados por deba
jo de los correspondientes a la cultura de Yavi (fase Yavi
Chico).

Pena Colorada es un sitio no muy extenso, localizado
en la margen izquierda de la Quebrada de Humahuaca, en las
cercanias de la desembocadura del arroyo Yacoraite. Asi
esta cercano a otros sitios arqueolégicos como Pucara de
Yacoraite, Keta-Kara y, algo mas alejado, Los Amarillos.
Pena Colorada carece de fortificaciones y se sitaa en la
parte inferior de la empinada ladera oriental del valle
del rio Grande. Se pueden determinar dos sectores. En el
mas bajo hay andenes de cultivo, claramente visibles, no
demasiado numerosos. En la parte mas alta estan los restos
de las viviendas de paredes de piedra y planta rectangu
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lar. En 1959 este sitio fue descubierto por el autor de
esta nota, quien efectué alli excavaciones en 1966 y 1978.

La cerémica decorada recuperada constituye un conjunto
sumamente notable. Se trata principalmente de fragmentos
entre los cuales se distinguen los pertenecientes a los
estilos Alfarcito policromo e Isla policromo. Se han en
contrado dos tipos tricolores punenos, Queta policromo y
Pena Colorada policromo, que se caracterizan por poseer
pequenos disenos blancos como elemento principal, circulos
en el primero y medias lunas o virgulas en el segundo.Ambos,
considerados ahora como tipos separados integraron inicial
mente el tipo Pena Colorada con puntos blancos (Deambrosis
y De Lorenzi 1975; Krapovickas y otros 1981). En Pena Co
lorada han aparecido también tiestos que pueden ser atri
buidos al estilo Hornillos negro sobre rojo, pero estan
ausentes los restantes estilos considerados indudablemente

como tardios, Tilcara negro sobre rojo, Angosto Chico in
ciso, Poma negro sobre rojo, habiendo ademés una total au
sencia de alfarerias incaicas.

Varios testimonios sugieren que este sitio es mas anti
guo que los claramente tardios. Esos rasgos son: la caren—
cia. de construcciones defensivas, su localizacién en un
lugar no estratégico, la asociacién de las viviendas con
los andenes de cultivo, la aparicién de los estilos cera
micos considerados como del periodo medio, o incluso del
temprano, y ausencia de estilos tardios.

De lo anterior surge el interés por realizar los anéli
sis radiocarbonicos cuyos resultados aqui se publican. Las
dos muestras fueron recogidas en 1978 en una vivienda, con
temporénea a las restantes, localizada en el extremo norte
del sitio. Aqui no se descubrieron materiales cerémicos
tricolores. Pero la alfareria bicolor decorada muestra sen

cillos motivos realizados con anchos trazos negros, carac
teristica que resulta similar a la cerémica bicolor que
aparecio asociada en las otras excavaciones con los esti
los tricolores, Alfarcito policromo e Isla policromo. Una
de las muestras surgié de una acumulacién de restos de car
bones (PCCl). A la otra se la encontré en un fog6n (PCC2).
A continiuacién se dan los resultados obtenidos en sus a

nélisis:
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- - Muestra AC N9 1083 (N9 remitente PCC1): 560 + 90 anos

antes del presente, 0 sea 1390 anos d.C.

- - Muestra AC N9 1084 (N9 remitente PCC2): 140 + 120 anos

antes del presente, 0 sea 1810 anos d.C.

El segundc de estcs dos fechados carece de validez pues
se trata indudablemente de una muestra muy contaminada.
Pero el primero resulta igualmente dudoso ya que es una
datacién muy tardia para el sitio Pena Colorada y, en con
secuencia, también para los materiales cerémicos alli re
cuperados. En éstos predominan las alfarerias tricolores,
estilos Alfarcito policromo e Isla policromo, consideradas
tradioionalmente en la arqueologia como mas antiguas. Asi
desde los comienzos Debenedetti, descubridor de esos esti

los, era quien afirmaba que los dos sitios, Alfarcitc y
La Isla de Tilcara, fueron mas antigucs que Pucaré de Til
cara (Debenedetti 1918). Después, Bennett, en su esquema
cronolégico asentado en la informacién proporcionada por
la bibliografia, co1oc6 esos estilos en el periodo medic
(Bennett y otros 1948). En ancs mas recientes se han estu
diado en San Pedro de Atacama, Chile (Tarragé 1977), ejem—
plares del estilo Isla policromo que estaban asociados a
elementos pertenecientes a la época con influencias tiwa
nacotas. Esto confirma la pertenencia de esos estilos al
periodo medio (1). Todo esto que permite sugerir una mayor
antiguedad para Pena Colorada y para los vestigios alli
existentes, queda reafirmado por las caracteristicas del
sitio, ya mencionadas, que lo senalan como una instalacién
mas temprana.

Por todo lo anterior este autor considera muy tardia
la posioion temporal, 1390 d.C. proporcionada por la pri
mera de las dos muestras aqui presentadas. De esta manera
Pena Colorada seria contemporéneo de los sitios quebrade
nos tardios, uno de los cuales posee fechados coincidentes
con aquél. Este es Juella, para el cual hay dos datacio—
nes: 1330 y 1335 d.C. (Ciglianc 1966, Pelissero 1969). Lo
mismo podria ocurrir con Ciénega Grande. Pero las fechas
publicadas para éste Gltimo no resultan convincentes: 1280
y 1290 d.C. (Gonzalez y Lagiglia 1973). Estas contempora
neidades entre Pena Colorada y esos ctros sitios resultan
dificiles de ser consideradas como vélidas, dadas las cla
ras diferenciaciones existentes entre los rasgos caracte
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risticos de estos sitios y, especialmente, entre los con

juntos ceramicos. Por ello quien suscribe piensa que esta
primera muestra también pudo estar contaminada como la se
gunda, debiendo haber sido su fechado real mas antiguo.
Algo similar pudo ocurrir con una datacion de 1300 anos
d.C., obtenida para el sitio Tiuiyaco, localizado en la

zona de Hornaditas, en las vecindades de la quebrada de
Humahuaca (Fernandez Distel 1977). Aqui también existen
rasgos constructivos bien tempranos, a los que se agregan
ejemplares del estilo Isla policromo. Es esta una situa
cion que, de manera similar a la de Pena Colorada, sugiere
una mayor antiguedad temporal.

NOTA

Buenos Aires, julio de 1987

(1) Algo que parece apoyar también esto es un fechado obte
nido por Cigliano en Falda del Cerro, Humahuaca (Vogel
y Lerman 1969). Corresponde al aio 740 d.C. y dataria
fragmentos pertenecientes al estilo Alfarcito po1icro—
mo. Pero este dato resulta dudoso ya que hay también 2
lli materiales Tilcara negro sobre rojo y Hornillos ng
gro sobre rojo.
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