
EL CONTRATO HISPANO-INDIGENA:
LA PROVINCIA DE CHICOANA

M yriam T arragé

El estudio etnohistorico de las poblaciones aborfgenes del Noroeste
Argentino en el siglo XVI es una tarea de gran valor para la reconstruccion
del pasado prehispanico.

En el presente trabajo se ofrecen fuentes arqueologicas novedosas que
contribuyen a tal proposito.

Entre las colecciones mas importantes del Museo Arqueologico de
Cachi, valle Calchaquf, provincia de Salta, se encuentra el conjunto de
piezas que procede del cementerio hispano-ind1'gena de Cachi Adentm
(SSalCac 9).

Con motivo de la organizacion de dicho museoz , tuvimos oportunidad
de entrar en contacto con los materiales y al encarar el registro, llevar a
cabo su descripcion. Desde aquella época, nos quedo la preocupacion por
intentar su estudio y la correlacion con las fuentes escritas, tarea que solo
recientemente pudirnos acometer.’ A partir del encuadre que` nos propor
cionan estas fuentes, brindamos una descripcion de los aspectos mas
destacados de dichos materiales de acuerdo con los datos registrados en

El rnérito del descubrimknto y de la exhumacién del cementerio le corresponde al Sr. Pfc
Pablo Diaz, Director del Museo, quién comprendicndo su valor y ante el riesgo de su pérdida por la
aecién de saqueadores, in.ici6 su exploracién en 1967. Gracias a su empefio, la coleccién se ha.I1a
hoy nucleada en las dependencias del Museo.

Tareas que llevarnos a cabo en 1969 mediante un contrato con el Superior Gobiemo de la
Provincia de Salta.

Gracias al apoyo de dos becas de investjgacién que nos otorgé el Canscio Larbroumericano de
Gencrh: Socrhles (1979, 1980-81). Se publica aqui parcia.lrnente parte del trabajo resultante con el
auspicio y la autorizacién cxpresa de dicha institucién.
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las fichas del museo mas la informacion complementaria que nos propor
ciono el Sr. Diaz.‘° Haremos hicapié en particular, en e1 conjunto ceramico
por su valor diagnostico en cuanto a la génesis del grupo y a la posibili
dad de comparacion con otros sitios e intentaremos algunas intepretacio
nes desde el punto de vista étnico e historico.

1. LA PENET RA (JON HISPANICA

Con el proposito de lograr un encuadre historico y cronologico, mencio
naremos aqui, de los variados datos disponibles sobre las poblaciones
indfgenas del Noroeste en el siglo XVI, aquellos que se relacionan mas
estrechamente con la region donde se ubica el cementerio bajo estudio,
dejanuo para otra oportunidad ei manejo detallado de fuentes y los
distmtos aspectos y cuestiones que presenta la etnohistoria de estas pobla
ciones.

Las primeras entradas en tierras andinas argentinas desde el Alto Pero,
primero la de Diego de Almagro en 1536, luego la expedicion de Diego
de Rojas en 1543 y por tiltimo la de Nonez de Prado en 1549, hacen men
cion de la provincia 0 va11e de Chicoana. Las referencias que se disponen
sobre la expedicion de Almagro son particularmente irnportantes desde
el punto de vista aborigen, por ser el primer contacto con esta region y
porque guiado por informantes incas en su viaje a Chile, siguio la ruta que
los incas tenian por los "diaguitas", como 10 precisa Gongora Marmolejo.
Muy probablemente este camino real sea el mismo que Matienzo describio
treinta anos después.

Tanto el ejército de Almagro como el de Rojas se detuvo un tiempo en
dicha provincia, 10 que abre la posibilidad de que se hayanaefectuado los
primeros intercambios 0 por 10 menos, la obtencion de objetos espanoles
por parte de los grupos locales puesto que en ambos casos se produjeron
guacavaras 0 sea muestras de oposicion a1 paso de los espanoles. Del
mismo modo, otro dato interesante es el hecho de que la gente de Chiéoa
na tenfa noticias de 1a existencia de "ga11inas de Casti11a" y de un gran

Colega y amigo a quién agradecemos, entre muchos otros favores dispensados, el poder
estudiar y publicat dicha cobccfm,

Referencias sobre este sitio se hallan en tnbajos anteriores publicados en colaboracion con
1’.P. Diaz (1972), con Victor Niinez Regueiro (1972) y con Monica De Lorenzi (1976) asf como
en nuestro intento de sintenis de 1974.

Gonzibz de Prado, P. Probanza de méritos y servicios . . . 1543 (1548), en Levillier, R.,`_
P.M.S.C.T., 1919-20, t.1, p. 1 y sigs.; Nninez de Prado, J. Probanza . . . 1551 (1563), id., p. 68-132.
Gongora Marmolejo. Historia de Chile, Santiago, 1575. Matienzo, .1. de. Carta a.1 rey, La Plata,
2-1-1566, en bevillier. Audieneia de Charcas . . ., t.1, 1918, p. 168-179 y en Rclaciones Geogrdflus
dr Mw. ¤-2. •pé¤¢· lll., p. x1.u1-xuv, ms.
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poblado adelante, hecho que segun Levillier, fue conyuntural pues hizo
cambiar el itinerario de Rojas para dirigirse a la que es hoy-la provincia ` '
de Tucuman.

Aunque ser1'a deseable disponer de mas datos sobre esta provincia
prehispénica de Chicoana, las referencias rescatables muestran que se
trataba de una provincia ubicada en sierras y tierras "fragosas" pero fértiles
con abundantes "bastimentos de pan é carne". Segun Oviedo, Almagro
logro reunir "d0s mill hmegas de mahiz". Parece haber tenido mucha
poblacion y sus dominios abarcaban setenta leguas o mas de senorio.

El problema de la ubicacion del territorio de Chicoana y de la identifi
cacion del asiento o poblacion cabecera ha sido largamente debatido por
diversos estudiosos a través del tiempo. La duda surge a partir de la exis
tencia actual de una poblacion y un departamento con este nombre en
el valle de Lerma, al sur de la ciudad de Salta. No obstante este factor de
confusion, que ha llevado a algunos investigadores modernos como Montes
(1959: 89) y Fock (1961: 69-70) a aceptar esta posicion actual, la mayo
ria de los estudiosos se inclina por la ubicacion prehispanica en algun
punto del valle Calchaquf, entre otros Cabrera (1926), Comejo (1934) y
Ardissone (1940) pero, en particular, en el sector del valle comprendido
entre Cachi y Molinos. Por esta ultima localidad se inclina Levillier, por San
José, al sur de Cachi, Lizondo Borda (1943) y en los alrededores deSec1antas
la ubican Boman (1908), Fortuny (1972) y Reyes Gajardo (1958). Este
ultimo autor es quién mejor sintetiza las pruebas documentales a favor
de la posicion original en el valle Calchaquf utilizando como base el
itine-rario de Matienzo, al mismo tiempo que demuestra que el pueblo
homonimo en el valle de Lerma, se habr1'a formado a partir del traslado
y extrahamiento de pueblos de ese origen hacia la boca de la quebrada de
Escoipe, donde hacia 1696, estaba bien defmido el pueblo y la doctrina
de San Pablo de Chjcoana (Vergara y Romero Sosa 1968).

Hasta 1581 parte de los pueblos Chicoana se encontraban todavia en
Calchaqui segun se puede inferir de las informaciones reunidas por el Lic.
Hemando de Lerma entre los pobladores de Santiago del Estero para
elegir el mejor sitio donde establecer una ciudad que fue luego San Felipe
de Lerma, mientras que en 1588, con motivo de la campafia de Ramirez
de Velasco contra los calchaqufes, la entrada al valle se efectuo por
"chicoanas, indios repartidosa Sa1ta".’ Es decir_ que durante ese 1aDsc
deben haberse producido los primeros repartimientos y quizas los prime

Cieza de Leon, P. Guenas civiles del Peru, 1877, t.2: Guerra de Chupas, p. 312.
Femindez de Oviedo y Valdés, G. Historia general y natural . . ., 1855, 3a. part., L4, p. 264.

Reunion del Cabildo de Santiago del Estero del 23 de julio de 1581 convocada por Hemando
de Lerma, en Levillier, Nueva crénica, t.3, 1928, p. 272-92. Carta de Ramuez de Velasco alrey y
testimonio de Luk de Hoyos el 19 de abril de 1588, en Calchaquf, editado por Levillier, P.G.'1`.,
1920, L1, p. 24046.
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ros traslados. Es posible que, como lo plantean Vergara y·Romero Sosa
(1968), el movimiento de gente chjcoana hacia el valle de Salta se haya
producido a partir de 1577 con los intentos de fundacion de San Clemente
(ll y Ill) en dicho valle, en relacion con los cuales se comenzaron a instalar
fincas de espaioles en la zona.

La siguiente mencion que sugiere un nuevo desplazamiento esta dada en
una carta del Gobemador Albomoz en 1633, época del gran alzamiento
diaguita y debido a lo cual un grupo de familias de pulares y chicoanas se
trasladaron-hacia Salta huyendo de tal situacion. Por ultimo, la instala
cion del pueblo y doctrina de San Pablo de Chicoana o indistintamente,
San Pedro de Pulares, se habria dado como tal por el extrafiamiento de los
ultimos grupos de este origen desde el valle Calchaqui a-dicha zona por el
Gobemador Mercado y Villacorta al finaljzar las iiltimas guerras, alrede
dor de 1666. ‘°

Cabe sefialar otro aspecto interesante de la posicion de Chicoana. Mien
tras que desde un punto de vista geografico, la region de Chicoana estaria
situada en la parte media del valle Calchaqui en sentido estricto, para los
informantes de aquella época, se emplazaba en la zona donde comenzaba
el valle para ellos dado que la entrada comim desde Salta era por la Cuesta
del Obispo, hecho sobre el cual existen diversas informaciones relaciona
das con los periodos de guerras y las campafias de los gobernadores Rami
rez de Velasco y Albornoz. Este ultimo, en su carta al rey desde Santiago
del Estero, el 29 de abril de 1631, explicita al referirse a 1a camparia que
preparaba al Valle, "[de San Miguel de Tucumdn]", "paséa la ciudad de Salta,
que es por donde siempre han entrado al Valle mis antecesores" y en
cuanto a la reunion de fuerzas debian entrar, "p0r Londres que es princi
pio del dicha Valle [. . .]p0r Tucumén que es su medio [. . .]y por la dicha
ciudad de Salta, que es la otra parte del valle". 1-lay tambiénlinformacion
de los religiosos que accedian al valle, como el viaje del obispo Julian
de Cortazar en 1622, por dicha cuesta del que habriase originado el nom
bre actual."

Por ende la zona de Cachi y Cachi Adentro esta en estrecha relacion
con- la problematica de la provincia de Chicoana y con una de las vias
basicas de acceso de espafioles y religiosos al valle.

Otra provincia prehispanica importante que los espafloles encontraron
a continuacion de Chicoana es Quiri Quiri. Aunque también con respecto
a ella existan discrepancias en cuanto al area abarcada, desde la parte infe

Boman, E. Tres cartas de gobemadores del Tucumain sobre Todos los Santos de la Nueva `
· . Rioja y sobre el gran alzamtnto. Universidad de Cordoba, 1918, p. 34, citado por Reyes Gajardc,
Poblaeiones indig. . ., 1958, p. 31.

Cana de don Phelipe de Albomoz, en Levillier, Nueva cronica, t.3, p. 413-14. Documento
de Cortazar en Levillier, Papeles eclesiasticos . . ., t.l, p. 310 y sigs.
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rior del valle Calchaqu1' hasta la zona de Londres como la coloca Montes
sin embargo, hay datos acerca de que el asiento 0 parte central se encon
traba en los Tolombones, como se reliere claramente de una de las cartas
de Ramirez de Velasco de 1588*2. Es el kirikiri incaico como lo sefiala
L. Strube (1963), otro importante hito en la red troncai. El sitio arqueo
logico de Tolombon con excelentes ruinas de un poblado y fuerte prehis
panico, se emplaza precisamente en la zona de union de los dos grandes
ambitos geograticos que oonstituyen los Valles Calchaquies. Estos son el
valle del rio Calchaqui que viene desde el norte y el valle de Yocavil o
Santa Maria con escurimiento inv_erso, cuya confluencia se produce al
oriente de Cafayate para forrnar el rio de Las Conchas. Es logico pensar
que esta provincia de Quiri Quiri debio atectar por lo menos el valle
de Santa Maria que posee importantes ruinas prehispanicas e hispano
indfgenas. como las de Fuerte Quemado y Caspinchango. Muy probable
mente, se extenderia hasta la zona de Quynivil 0 Londres segun los datos
y documentos que aporta Montes (l959)_, tan interesantes, por otro lado,
con respecto a la intervencion en la region de mitirnaes Inca.

En relacion con esta provincia, se encuentra una de las fundaciones de
la ciudad del Barco llevadas a cabo por Nuiiez de Prado. En 1551, éste
decidio trasladar la ciudad ante los problemas de jurisdiccion con Chile y
con Villagra desde su posicion en tierras tucumanas (Canete) al valle de
Quiri Quiri, como informa Alonso Diaz de Caballero en su carta al rey del
aio 1564, a veinticinco leguas mas hacia el Peru que el anterior emplaza
miento. Esta irnstalacion tarnpoco duro mucho, antes de un ailo se que
maron los viveres y bastimentos y Nunez paso la ciudad a los Juries
(Barco III), a corta distancia —media legua— de las de Santiago del Estero de
Aguirre." Levillier opina que las veinticinco leguas alcarszan al norte de
San Carlos. En ese punto 0 en las inmediaciones debio elevarse Barco II,
en las cercanias de la desembocadura del rio Calchaqui, es decir en 13 zona
de union arriba mencionada.

Es digno de seflalaren este desarrollo, que estas dos prirneras denomina
ciones temtoriales y étnicas —Chicoana y Quiri Quiri- van desapareciendo
paulatinamente de las fuentes después de Nuilez de Prado, a medida que
cobra fuerza la reaccion armada contra el espanol, fenomeno que se
contiguro en torno a la figura y al papel que jugo don Juan Calchaqui,
"sefior princ1pa1" 0 cac1que que "seflorea todos los va11es". La palabra
C31C1`l8QU1 `aparecio por primera vez en una carta de Aguirre de 1556,
para ser luego repetida con frecuencia creciente- sobre todo a partir de
1562, cor; el p1·i1r.er gran levantamiento indigena. Desde entonces, la

Calchaqui, 19 de abril de 1588, en op. cit.

En Levillier, P.M.S.C.’1`., L1, p. 430. Reyes Gajardo en op. cit., transcribe parte tomadn de
Jaimes Freyre, El Tucumin colonial.
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expresion Valle 0 provincia Calchaquf reemplaza alas dos anteriores en los
documentos y normalmente va acompafrada de la aclaracion los "diaguitas
de Ca1chaqui", 0 los calchaqufes "tribu diaguita", con lo cual se precisa
la relacion étnica de estos con las poblaciones de los otros valles del inte
rior del NO. argentino.

Ocho anos después del intento de E1 Barco, en 1559, el teniente de
gobemador Juan Pérez de Zorita, dentro del plan de fundaciones de ciuda
des destmadas a rodear y dominar a dichas poblaciones nativas, establecio
Cordoba en Calchaqui después que J ulian Sedefio lograra sujetar a 10s cal
chaquies por haber caido preso Chumbicha, hermano de Juan Calchaqui,
en To1ombones(Levi11ier 1927-28, 1: 211-15).

Nuevamente fue muy breve el lapso que permanecio esta poblacion
espafmola. En 1562, expulsado Pérez de Zorita por Gregorio de Castafneda
y desligados los aborigenes de los compromisos de paz que habian pactado
cor: aquel, se levantaron violentamente ante las vejaciones de que los hiciera
objeto este ultimo y por elmal trato dadc· a don Juan Calchaquf y en pocas
semanas arrasaron las tres ciudades fundadas, Londres, Caiiete y Cordoba.
Esta ultima cayo el 22 de noviembre de ese ano. Por Mat1enz0 sabemos
que estuvo ejnplazada a seis leguas de Angastaco y a cinco leguas de
Tolombones, lo que deterrnina relaciones necesarias de situacion entre
estos pueblos.

"‘

Recién después de quince aftos, en 1577, el Gobernador Gonzalo de
Abreu volvio a hacer una entrada al valle y a encarar una nueva fundacion

San Clemente de la Nueva Sevilla- en el asiento de Zamalamao, lugar
que parece coincidir con las ruinas del Barco II yC6doba, y cuya posicion
habria estado segfm Reyes Gajardo (1958) y Levillier (1928:40), en los
alrededores de san Carlos. El emplazamiento era estratégico: "y dada vista
al valle y considerando la dispusicion del y horden que para la guerra se
devuz tener me parecio este asiento de galamao el mds cémodo y aparejado
del Valle por estar junto a las filerzas de los naturales, de un cabo Calcha
qui, Chumbicha y otros y chiquana, pulares y otros muchos de la otra,
lugar bien aparejado para conquistarlo y pacrficarlo t0do'{ . . As1' informa
ba Abreu al virrey, en carta del 20 de marzo de 1577. Justamente, la
estratégica eleccion del gobernador, parece haber sido la sentencia de
muerte de esta ciudad. "

A1 princicio logro éxitos con los indfgenas, entre otros aspectos por el
hecho de que habfa apresado al cacique Chumay, "sei0r deste Asiento de
;alama0", y que estaba casado con una hiia-de Calchaquf. Pero la impor
tancia fundamental del sitio para los aborfgenes los llevo a una gran
concentracion de fuerzas, mas de stete mil indios registran los documen
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tos, yp poco tiempo después, en el domingo de.Ramos, fue despoblada
trasladandola Abreu al valle de Salta donde hizo dos nuevos intentos

también frustrados de fundacion (San Clemente II y 111). Utra prueba de
fundacion encarada en el siglo XV1l por Albornoz —Nuestra Sefiora de
Guadalupe en 1631- se superpuso sobre las destruidas Cordoba y San
Clemente como el mismo gobemador 10 destaco.‘

Si bien se dieron estos ensayos de fundaciones en la parte sur del Valle,
debe destacarse que durante mas de cincuenta afios el valle Ca1chaqu1' se
matuvo libre de la accion espaiiola mientras que de los contactos espora
dicos ocurridos, hacia los anos 80, habian incorporado a sus abundantes
cultivos con regadio, el trigo y la cebada y tenian "ganad0s de Castilla,
de los/que tomaron a los espafioles cuando los mataron é hicieron despo
blar", segun infomia Sotelo de Narvaez}

En cambio, con el advenirniento de Ramirez de Velasco a la gobema
cion (1586-1593) se inicio una nueva etapa para las poblaciones del valle
con profundos cambios que iran modificando paulatinamente su situacion
y condiciones de vida. En el aspecto militar, su-campaf1a de pacificacion
de 1588-89 logro sus objetivos. Recorrio el Valle en toda su longitud de
"35 leguas" forzando a la paz a las poblaciones. De regreso a Santiago del
Estero llevo consigo al hijo del difurito Juan Calchaqui con el proposito
de inculcarle las norrnas y la religion espanola. Enel aspecto social com
pleto esta accion poniendo en practica las ordenanzas dadas por Abreu a
inspiracion del Virrey Toledo y a través de las cuales se reglamento el
traslado y reduccion de pueblos indigenas. Correlativamentese implemen
to la accion evangelizadora sobre los aborigenes. En 158.6 habia ambado
al Tucuman el P. Banana quién acompano a Ramirez de Velasco en su
carnpana y colaboro con él en el trato con los indigenas y en la comision
para lograr la paz con los calchaquiiesf

En 1595 el obispo Trejo encomendo a los jesuitas las misiones en
Calchaqui en calidad de parrocos. A fines de siglo, los padres Juan Rome
ro y Caspar de Monrroy ya se encontraban actuando en el ambito vallisto.
Segiin nos cuenta Techo, recorrieron diversas poblaciones administrando
el bautismo y tratando de desterrar sus antiguas costumbres y creencias.
Pero su éxito fue mas limitado de lo que trata de mostrar el cronista.
Diego de '1`orres en la carta anua de 1611, dice retiriéndose a los padres
J. Dario y 1-1. Morelli:

Carta del gobemador de Tucumzln, don Felipe de Albomoz, a S.M. en San Miguel de Tucu
man, 15 de diciembre de 1631, en Levillier, Nueva Cronica . . ., t.3, p. 418-22.

_ Relacion de las provincias de Tuciunén que dio Pedro Sotelo Narvaiez al presdente dela
Audiencia de Charcas {1582], len Relaciones Geogréficas . . ., t.2, p. 143 y en Levillier, op. cit.,
t.3, p. 324-32.

Carta de Albomoz ya citada. Levillier, Nueva cronica., t.3, 1928, parte: consolidacion de la
conquista en el norte, p. 154-234.
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‘estanenunperpetuo riesgo entreaquella gente, quees muy barata, y
flera, yenemiga por extremo de espar70les"

Y agrega 31as abajo,

$4 y eneste Valle mdios devarias naciones, pero tres son las principales
que son Calchaquies, Pulares, y Diaguitas estos sonlos mas soberuios
yuelicosos diuididos en veinte pueblos, yaunq ayentreestos algunos
Xpianos nosauen cosas deDios, [ . ./ q aunql los dela Compu auian
estadoalla dos ueces una elPe Varpcana, y otra elP€ Ju0 Romero, yel
Pe Gaspar de Monrroy, yentonces les enseriauan algo, fueles fuerza
salirse, porque los esparioles entrauan, ycon esto presto se oluidauan,
ytanto q apenas se acuerdan delos FS. aunq se acuerdan ymucho delos

”‘°agrauios delos esparioles, ylos refieren muchas ueces.

La residencia de San Carlos Borromeo en Calchaquf se-estableci6 en
forma estable hacia l6l7“°, y poco tiempo después la doctrina de Santa
Maria a partir de las cuales la Compania de Jesus instrumento su accion
evangelizadora durante varios anos con altibajos. En 1627, los merced_arios
que hab1'an reemplazado a los jesuitas son expulsados por los aborigenes.
Esto coincidio con los complejos sucesos relacionados con el Gran A1za·
miento durante el gobiemo de Albomoz, que tan bien documentara Mon
tes en 1959 y que en su lapso total se extendio desde 1630 a 1643.

Recién en ese aio se restablecieron las residencias jesufticas hasta 1658
cuando por orden de Bohorquez debieron abandonar San Carlos que fue
incendiada por aquél. Estos cruentos sucesos del ultimo periodo de guerra
de los Ca1chaqu1'es" contra el espanol culminaron con las tres campanas
de Mercado y Villacorta entre 1659 y 1666.

Por una carta del gobemador don Lucas de Figueroa y Mendoza enviada
al rey con fecha 20 de noviembre de 1662, sabemos que después de su
primer campana, Mercado y-Vil1acorta "venci6 y desnaturalizo del Valle
de CaIchaqu·f la nacion de los pulares, que en 9 pueblos alistaban 400

En la coleccion Docurnenror pam la hirroria argentina, 1927, t.19, p. 95. Bs. As., F acultad
Fil. y Letras, lnst. Invest. Histéricas.

Fecha estimativa sobre la base de los datos de he Carta: anuaa por las que se inclinan Boman
en su Antiquitén . . ., 1908, t.l, p. 23 y Carbqjal, Excursion . . ., 1939, p. 431; por 1618, Reyes
Gajardo op. cit.

V. Teresa Piouek Prebinch, La rebeli6n de Pedro Bohorquez (1656-1658). Bs. As., Juarez
Editor, 1976.
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mdios de pelea", entre muchos otros pueblos como Cafayates, Zamalamaos
Animanas, Colalaos y Tolombones, pero el informante aclara que, sin
embargo, aun quedaban por conquistar y desnaturalizar de dicho valle
hasta 14 leguas incluyendo los Quilmes, Amaychs, Calianes, Yocaviles y
los Caspinchangos entre otros grupos de los cuales

‘?io se puede saber con certeza su numero, porque ni se han dejado
empadronar, ni a los padres de la Comparizh, que los asistieron 14 arios,
han querido manifestarles ni descubrirles lo interior de sus quebradas
y riscos, donde viven sin admitir la fe catolica ni nuestras arrnas, siempre
idolatras y con viczbs enc·rmes'C . . (Larrouy 1914, apéndice A, p. 24).

Sobre la base de esta informacion, tendriamos que tanto grupos de
pulares que quedaban en la zona del valle de Cachi como los Caspinchan—
gos, de donde procede otra de las colecciones hispano-indigenas mas
irnportantes del NO., sufrieron procesos de extraframientos y traslados en
la misma época final con una diferencia de cuatro a cinco anos.

En consecuencia, en el ambito de los valles calchaquies recién a media
do del XVII` comenzo el perfodo colonial propiamente dicho con la insta
lacion permanente de los rehgiosos, la construccion de templos y pueblos
espafioles y el reparto efectivo de tierras y encomiendas.

En relacién con el sector del valle que interesa para los datos arqueolo
gicos analizados, encontramos en la carta del 25 de agosto de 1719 que el
gobemador del Tucuman, Esteban Urizary Arespacochaga, envfa al rey con
el estado de las encomiendas, los siguientes datos: "El pueblo de Payagasta
[ . . .1 a su encomandero, que lo es en ultima vida Don Luis Arias Nava
muel, y parece confvmada por Real Cédula su fecha en Zaragoza en 9
de junio de 1646"; con 23 indios.

‘El pueblo de Cachi goza en przmera vidadel Maestro de Campo Don
Pascual de Elisondo [ . . .] a su encomendero, cuya merced se le hizo
en el Real nombre por sus méritos y servicios: parece confrmada por
Real Cédula su fecha en Madrid a 18 de noviembre de 1694"; con 24
indios."

2. EL LEMENTERIO HISPANO INDIGENA DE CA (;HI ADENTRO

El cementerio, que fue registrado como sitio numero 9 del departamen
to de Cachi, provincia de Salta, se halla ubicado a 8.5 km al oeste del
pueblo de Cachi, dentro del ambito del Valle Calchaqui en la margen
derecha del rio de Las Cuevas 0 de Las Trancas. La union de este rio con

En Larrouy, Documentos del archivo de lndias . . ., 1.2, 1927, p. 37 y 34, respectivamente.
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el de Las Pailas forma el rio Cachi que desemboca en la margen derecha
del rio_Calchaquf, al norte del pueblo actual.

El emplazamiento en la parte alta de uno de los conos de deyeccion
que descienden hacia el rio y por encima del mvel de los campos cultiva
dos, favorecio la preservacion de objetos de madera, de hueso e incluso, en
una de las tumbas, restos de abundantes tejidos que envolvian un cadaiver
en proceso de momificacion natural.

Los entierros, sm ningun tipo de senal superficial, se encontraban dise
minados entre dos lineas de mont1'culos con orientacion norte-sur.” El

numero de tumbas exploradas por Pio P. Diaz alcanzo a quince, aparte
de las removidas por los exploradores de las que tan solo se conservan
algunas piezas.

E1 tipo de tumba corresponde a la caracterizacion de p0z0 y cdmara
lateral,` siendo esta clase de enterratorio muy excepcional en los Andes
Meridionales. se trata de fosos hemisféricos, como homos de pan, excava
dos desde un costado en depositos sedimentarios firmes. La boca o entra
da, de fomia aproximadamente rectangular, se disponfa a un costado de la
boveda, generalmente hacia el este y estaba tapada por dos o tres lajas
planas dispuestas horizontalmente, y en muchos casos, trabadas con
cantos rodados. la profundidad de la boca con respecto a la superiicie
podia variar de 1 a 1,50 m (Fig. la, lb).

Las tumbas descubiertas fueron todas invididuales, diferenciandose las
de los nifios por su menor tamaflo. Los sepulcros de adultos tenian alrede
dor de l m de altura y 1,40 m de diametro en la base, mientras que las de
los niflos median 0,40 m de altura por 0,50 m de diametro. En cuanto a la
distribucion, parece que guardaban una cierta alineacion, disponiéndose a
unos dos metros una de otra. Entre las tumbas de adultos se encontraban

las tumbas pequefias para parvulr s. En ningun caso se hallaron umas
funerarias, hecho que considerarr os diagnostico, al igual que el tipo de
tumba, para la interpretacion cronologicay cultural del sitio.

En’lo que se reiiere ala forma de las tumbas, la excavacion de.los fosos
se realizaba por un costado (Fig. lb). Esto explicarfa la forma abovedada
del techo y su permanencra sin desplomarse por tratarse de sedimentos
compactados no removidos.

Salvo un caso, que mencionamos supra, los restos oseos estaban deterio
rados por I2 humedad y la accion de raicillas. Pero de acuerdo con las
observaciones de su descubridor, los cadaveres se colocaban flexionados

Como aeilalénmos en 1974, p. 214, fig. 7, adn no se ha podido establecer la correlacién
entre este cementerio y un extenso yacimiento que comienza pocos metros al oriente, aunque es
muy probable que estén conectados. Problems; de caricter Frmmciero, han impedido al Museo
empnnder su relevamiento y estudio.
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sobre el costado izquierdo, el dorso apoyado contra la pared sur del sepul
cro y la cara mirando hacia el norte.

El ajuar funerario aparecfa agrupado en el sector norte de la tumba y
resulto snempre muy abundante sobre todo en alfareria, ollas toscas y
decoradas conteniendo restos de alimentos y tapadas por un puco peque
no con la concavidad hacia arriba. En cada caso, los pucos estaban adheri
dos a la boca de la vasija con barro batido. Acompahando a las ollas, se
encontraban varias escudillas apiladas, una encirna de la`otra y en la
superior, restos de alimentos, puntas de hueso o manojos de palitos. A
este ajuar base, podfan asociarse puntas de lanza de hueso, astiles de fle
chas, arcos, pastillas de ocre, objetos de hierro y cobre,·collares de vidrio,
etc.

Un indicio de ritual mortuorio estarfa dado por manchas negras de una
sustancia resinosa y adherente que pudieron observarse sobre las paredes
de la tumba y de las vasijas a modo de salpicaduras ocurridas con posterio
ridad a la colocacion del ajuar funerario. Otro hecho del mismo caracter
es la capa de ocre que recubrfa muchos de los objetos y cuya presencia
débio constatarse con mucho cuidado dado que desaparecia facilmente en
las tareas de ljmpieza de las piezas.

Fue posible detectar un caso de dos tumbas superpuestas. La boca de
entrada de la mas superficial se ha116 a 0,83 m de profundidad. Estaba
rellena de tierra —hecho que norrnalrnente no ocurre en este cementerio
a diferencias de las "‘cistas" santama.rianas—— por efecto del deslizamiento
y— asentamiento del relleno. En este enterratorio se recuperaron cinco ollas
con su correspondiente puco como tapa que contenian restos de alimen
tos, tres escudillas, dos cantaros pequerios morfologicamente gemelos,
un cantarito que tenia en su interior dos huevos de gallina y placas rectan
gulares de cobre.

La segunda tumba, mas profunda, tenfa la boca a 1,90 m de profundi
dad. Guardaba en su interior el siguiente material como ajuar: ocho ollas
con restos de cornida, algunas decoradas con el diseno caracterfstico de este
sitio, dos ollas de cocina con restos de hol11'n, una ollita con pie de compote
ra tipo Caspinchango, un instrumento de madera con tres perforaciones, 
siete escudillas, algunas decoradas en negrosobre el fondo rojizo pulido y
una pastilla de ocre para teiiir de,rojo.

En otros aspectos, cabe destacar que se encontro un solo cadaver con
vincha de lana, en ningun caso aparecio de cobre. Asociado a este cuerpo,
en la misma tumba, se extrajo uno de los cuernos de vacunos recuperados
en el sitio, asf como pedazos de cuero curtido con la textura de la gamuza,
al parecer fragmentos de un saco de los espaiioles.

El otro cuemo de vacuno se recupero de una de las tumbas mas grandes
y profundas, asociadn a varias ollas decoradas con restos de alimentos,
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ollitas con pie tipo Caspinchango, diez pucos decorados y otros sin decora
cion apilados como era la costumbre, discos de cobre, elementos de hierro,
entre estos ultimos, el cuchillo mejor conservado (Fig. 9), una hebilla de
un cinturon espanol, puntas de hueso, astiles de ilechas y fragmentos de
tela. Como era normal en todas las inhumaciones aparecio un manojo de
palitos recortados y uniformes, encima del ajuar y cerca.del esqueleto, en
el sector norte de la misma.

3. DESCRIPCION Db LA COLECCION

El conjunto de materiales_con procedencia de-este sitio y que ha sido
incorporado al Museo Arqueologico de Cachi sobrepasa las quinientas
piezas. La mayor parte proviene de las quince tumbas excavadas por el
senor D1'3Z, mientras que las restantes son ejemplares sueltos obtenidos
por donacion. Llama la atencién el mimero elevado de objetos por unidad
de tumba; en las inhumaciones de adultos el ajuar pod1'a incluir de 30 a
40 piezas, en su mayor parte ceramica, Si bien en las tareas de registro
no se pudc llegar a deslindar los materiales por unidad de entierro, esta
diicultad pudo superarse en la etapa de analisis al constatar una gran
igualdad en la coleccion sin ningun elemento extrafno o discordante que
estuviera indicando tumbas de épocas muy diferentes. A lo sumo, puede
haber diferencia de arios entre las mismas, peroatodos los materiales sugie
ren que la poblacion representada participaba del mismo proceso, contac
to con los espafioles durante la primera época de la conquista sin senales
tOd8V1'3 de dominacion e hispanizacion.

3.1. Alfarerfa

La fabricacién de las vasijas“ se ha efectuado por enrollamiento a
partir del disco que constituira la base de las mismas. Esa masa inicial era
tan gruesa en el caso de las ollas que ha quedado en la p_arte interna de las
bases una proyeccion notable a modo de bubén, encontrandose esta carac
terfstica, junto con otras que mencionaremos a continuacion, entre los
rasgos diagnosticos de la coleccion ceramica.

La pasta se caracteriza por la presencia de hojuelas de mica dorada.
Durante el proceso de fabricacion, las hojuelas se han dispuesto paralela
mente a las superficies, lo que produce una falta de.afinidad entre éstas_`

Para la descripcién, se utilizaron las nonnas propuestas por la la. Convencién Nacional de

irgropologfa, Cérdoba 1964 y los criterion morfolégicos propuestos por A. Shepard, Ceramics .gs
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y el micleo central y provoca, por ende, grietas y descascaramientos ante
el menor contacto con las sales del suelo. Por otra parte, en la alfareria
ordinaria —en especial en las o11itasCaspinchango— el tamaio del antiplasti·
co aumenta, se hace grueso y siempre denso, y la pasta es. en muchos
casos, de textura desmigable.

En general, la coccion. es oxidante pero imperfecta por un deGciente
control de _la oxigenacion, 10 que da como resultado toda una gama de
colores que van desde el rojo ladrillo al castafio y del pardo hasta tonali
dades grisaoeas.

El tratamiento de las superficies es descuidado con ligero brillo en las
escudillas 0 totalmente mate en las ollas decoradas. Las ollitas con pie de
compotera y los cantaros mas ordinarios presentan superiicies estriadas.

Por su forma, se pueden clasificar las vasijas en cuatro clases. La forma I
u ollas, es la mas caracteristica. E1 cuerpo globular, ovoide, finaliza en un
borde evertido por medio de una suave inflexion. No llega en ningtin caso
a constituir un cuello por la relacion entre la altura del cuerpo y la altura
totaL La base con el caracteristico "bubon" interior es concava y siempre
se diferencia netamente del cuerpo por una pequefla inflexion. En todos
los ejemplares se asocian dos asas en arco, remachadas 0 adheridas, de
seccion arrinonada e insercion oblicua. Su posicion, a la altura del diame
tro maximo de la olla es clave, pues, a partir de ellas se ha realizado la
division del campo decorativo (Fig. 3).

Por lo comim, estas ollas no son asimilables a un solido con un eje
vertical de revolucion, es decir, no son sirnétricas sino que tienen un leve
achatamiento en sentido antero-posterior, por tanto, la boca es de seccion
eliptica. Dentro de la forma I se dan dos clases de proporciones, la mas
numerosa es aquella en la que predomina el diametro sobre el alto de la
vasija quedando éste en una proprocion del 85 al 90% con respecto al
ancho (Fig. 3 a, 3 b). En el segundo grupo, se impone la altura de la vasiia
en una proporcion de 1.10 a 1.15% con respecto al diametro maxirno.

La forma II corresponde a las tfpicas ollitas negras con pie de compo
tera Caspinchango ampliamente difundidas bajo este nombre en la litera
tura arqueologica argentina a partir de la publicacion de los cementerios
homonimos por Debenedetti en 1921. Su forma es intlexionada, de
cuerpo abultado subesférico terminado en un borde evertido y boca res
tringida. El rasgo diagnostico esta dado por un pie en forma de pedestal
de contorno hiperboloide y base fuertemente concava. Esta forma va
acompanada por un asa en arco, de seccion arrinonada, colocada horizon
tal o verticalmente. Cuando se dispone en posicion vertical, lo usual en
otros sitios hispano-indfgenas, es labio adherido.

Esta clase de ollitas no solo es comuin a Cachi Adentro y Caspinchango
sino a muchos otros sitios tardfos de la subarea valliserrana. Precisamente,
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se las utiliza como evidencia arqueologica para establecer la contempora
neidad con el espanol. Es posible que esta forma, en su origen, haya estado
emparentada con las ollas incas de pedestal y asa horizontal (Rowe 1944,
Fig. 8 j; Deambrosis y De Lorenzi 1973, Fig. 2, 7 y 8). Los ejemplares de
vientre mas abultado, de mejor manufactura y un asa horizontal, recuerdan
a estas vasijas, sobre todo a las derivadas Inca-Paya. Por otro lado, en
Cachi Adentro no son muy numerosas, tan solo representan el 9,2% sobre
el total de 330 piezas de alfareria.

La forma III esta representada por jarros de cuerpo ovoide, borde
evertido y un asa labio adherida vertical. Su perfil es bastante similar a
la forma II, excepto por el hecho de que en esta Ultima forma falta el
pedestal. Suelen ser de color naranja con la superficie extema levemente
pulida.

Casi la mitad de la coleccion ceramica del cementerio (49,8% ) esta
integrada por pucos o escudillas pequefias, forma IV, de color castafio
rojizo, de pasta laminar, con mucha mica dorada en las superficies y con la
particularidad de poseer paredes muy delgadas. Su contornoacorresponde a
una seccion de esfera terminado en borde directo o diferenciado por un
punto de inflexion. Las bases norrnalmente no estan bien marcadas y por
lo tanto, no apoyan bien sobre una superficie plana pero sf son muy
comodas para apilarlas como ajuar en las tumbas (Fig. 4). Su altura
fluctua entre 76 y 49 mm, mientras que la boca puede tener undiametro
entre 183 y 122 mm respectivamente.

La decoracion se ha ejecutado sobre la superficie exterior de ollas
(Forma I) y en la superficie interna de pucos (Forma IV) con un pigmento
de color negro.

La alfareria decorada representa el 37,2% del total de la coleccion. El
diseilo se ha realizado directamente sobre la superficie castafio·rojiza o
sobre un engobe rojo en el caso de las escudillas o blanco-arnarillento en
las ollas. Este engobe aparece muy poco fijado, de tal modo que, en
muchas piezas, es muy dificil discernir macroscopicamente. si se trata de
la superficie natural o si se ha agregado alguna capa a modo de bafio. En
las ollas con fondo blanquecino, éste es muy similar al de la ceramica
Santa Maria tanto por las variaciones de tonalidad como por la poca afmi
dad que tiene con la pasta, pues salta y se deteriora facilmente.

La ejecucion de la decoracion es muy descuidada, constituyendo su
caracteristica primordial las lfneas de diferente grosor y tonalidad y las
"chorreaduras" producidas al mover el pincel cargado de pintura. Del
mismo modo, no se observan patrones decorativos claramente definidos,\_
El diseflo se limita a la repeticion de unos pocos motivos geométricos en
varias combinaciones pero, en todos los ejemplares observados, ocurren
errores de calculo en su distribucion y ubicacion simétrica. La falta dc
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un patron en la repeticion lleva en-muchos casos ala desnaturalizacion
del mismo motivo. Este fenomeno es muy claro en el motivo espiralado
que llega a representarse habiendo perdido, sin duda, su sentido y conteni
do original, por ovalos-triangulos concéntricos muy irregulares tanto en su
forma como en su trazad0»(Fig. 2, C 1, C 2).

Bajo estas caracteristicas generales, los motivos se-pueden agrupar en
cinoo categ0rias”, corr algunas variartes y combinaciones. El primero es
el évalo que puede aparecer como dos ovalos concéntricos, 0 simple, ya
sea relleno de puntos negros, con puntos negrosy una cruz, 0 con un
punto y cuatro prolongaciones rectas hacia abajo, 10 que recuerda tal vez
a un 0j0 con pestaflas. Este es el unico caso en que podria sugerirse una
representacion figurativa (Fig. 2, A l - A 4).

El segundo motivo es el trrdngulo lleno, de. color negro, que puede
presentar las siguientes combinacionesz 3 a 5 prolongaciones rectas en la
base, un pedunculo 0 linea perpendicular que se desprende del vértice
del triangulo (B 2), dos triangulos negros opuestos por el vértice y‘ bordea
dos lateralmente por una hilera de puntos negros (B 3), dos hileras en
posicion vertical de triangulos opuestos por el vértice que forman una
guarda negativa de rombos (B 4) 0 dos hileras de triangulos contrapuestos
pero alternados l0 que da como resultado una guarda negativa en zig zag
que puede incluir 0 no lfneas quebradas (B 5). El triangulo puede tarnbién
aparecer bajo la forma de areas triangulares de mayor 0 menor tamano.
simples 0 con triangulos concéntricos que contienen en su interior 0tr0s
motivos complementarios, tales como un triangulo negro (B 6), un ovalo
(B 7) 0 reticulados (B 8) (Fig. 4 y Tarrago y De Lorenzi 1976: Fig. 5).

La espiral, tan frecuente en las alfarerias tardias de los valles Calcha
qufes y de la quebrada de Humahuaca, se presenta en esta coleccion como `
unidad aislada (C l) 0 formando guardas (C4), con la peculiaridad ya
senalada de encontrarse ejecutada, en la may0r1'a de las piezas, por l1'neas
angulares en vez de curvilineas (C 2) 0 interrumpida y reemplazada por
ovalos irregulares (C 3). Un motivo espiralado doble que se presenta en la
deooracion de un puco (C 5) se asemeja a uno que aparece en los platos
Inca Paya.

_ El cuarto es muy particular y diagnostico de esta coleccion. Se p0dr1'a
describir como un motivo espigado simple (D) constituido por un eje 0
raya recta 0 suavemente sinuosa de la cual se desprenden una serie de
rayas que se insertan en forma oblicua (Fig. 4, D l, D 2). Pueden repetirse
varias veces en el mismo sentido formando un panel (D 3). Este dibujo
es el que mas se utiliza en la decoracion de las ollas, mientras que en los
cuencos suele aparecer a veces como relleno de areas cuatripartitas (E 5)

Unidades mfnimas a uavés de cuya repeticién y combinaciin se anicula la decoracion de las
piczs estudiadu
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Menos frecuentemente el motivo espigado se combina con otros, como
ondas 0 triangulos llenos (D 4 y D 5).

El quinto motivo, muy popular también, esta_formad0 por una hilera
de ondas llenas (E 1 y E 2) 0 delineadas en negro y rellenas de puntos
(E 4), qnse puede estar colocada en las ollas en posicion vertical u horizon
tal y en los pucos, en forma de guardas festoneadas circulares que delimi
tan el campo decorativo.

En cuanto a las guardas empleadas para establecer la segmentacion del
disefio en campos decorativos y secciones, pueden estar formadas simple
mente por dos lineas rectilineas simples (F l) 0 con otros motivos inclui
do, verbigracia, lineas paralelas perpendiculares (F 2), hileras de triangulos
negros opuestos altemados (B 5 y F 5) junto con lineas quebradas (F 3),
reticulados oblicuos (F 4) o un juego de tres lfneas onduladas (F 6) (Fig.2).

El patron decorativa en las ollas se caracteriza por la division en dos
campos opuestos por medio de un plano vertical que corta a las asas por
el centro (Fig. 3).. Luego, cada campo primario es subdividido en dos
sectores desiguales —el inferior siempre es mas pequeno— por un plano
horizontal que pasa a la altura de la insercion de las asas 0 un poco mas
abajo. El tipo de guarda utilizada para la fragmentacion es F l 0 F 4. E1
area inferior suele presentar una linea espiralada o·voluta achatada de

' largos trazos (C 3) que llena todo ese sector 0 puede combinarse en un
panel con hileras de ondas (E 3). El sector superior, el area principal de la
decoracion de las ollas, puede incluir cualquiera de los motivos descriptos
supra pero con mayor frecuencia el motivo espigado (D) y las hileras de
ondas (E). Esta forma de segmentacion hace recordar los modos usados
en el santamariano final del alto valle.

En el caso de los pucos, la division puede ser bi o cuatripartita. A partir
de una guarda circular de reticulados u ondas en el borde interno del puco,
el espacio central puede estar dividido en dos por una banda simple
(Fig. 4, a y 4 b) 0 en cuatro por dos bandas que se cortan en cruz (Fig. 4 c
y 4 d). Los cuartos as1' delimitados pueden estar rellenos de espirales (C3),
espigados (D3), ondas (E 3 y E 4). Un rasgo comon y por lo tanto diagnos
tico, es la decoracion del labio con una raya circular como si estableciera
el‘per1'metro de la decoracion o lineas transversales. Debemos seflalar que
registrarnos un caso en que no se cumple esta division del campo, sino
que toda las superficie intema de la escudilla aparece decorada con trian
gulos negros bordeados por otros concéntricos que se van reproduciendo
por traslacion y reflexion de la unidad decorativa (V. Fig. 2, B 6 y Fig.
4 e).

Fuera de las ollas y, pucos caracterfsticos, existe en la coleccion un
grupo de piezas fmicas, 'ya sea por su forma 0 por su decoracion, que pue
den resultar de importancia para establecer conexiones con otros sitios
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contemporaneos 0 rastrear indicios sobre procesos socioculturales ocurri—
dos durante la ultima parte del XV y primera parte del XVI.

El cantaro N0 499 con decoracion en negro sobre un fondo rojizo casta
no levemente pulido, se distingue por su forma compuestapor un cuerpo
muy abultado que se prolonga en cuello hiperboloide estrecho, con borde
fuertemente evertido y base muy bien diferenciada (Fig. 5 a).

Los cantaritos N0 453 y 454 con aditamentos zoomorfos modelados y
aplicados sobre la mitad superior del cuerpo, proceden de la misma tum
ba y constituyen el unico caso con este tipo de decoracion (Fig. 5 c, 5 d).

El botelloncito N0 450 de color castafio y leve pulimento muestra la
decoracion tipica: reticulado, espigados y una guarda con volutas (cf. C 4,
Fig. 5 e). Su forma, en cambio, es totalmente excepcional con un contor
no complejo, bi-esférico y una banda con inciciones aplicadas al pas
tillaje en la zona de estrechamiento. Su aspecto hace pensar en un tosco
candelabro. Pero la pieza realmente excepcional dentro del conjunto,
cs el cantarito rojo sobre blanco N0 452 (Fig. 5 f). De pasta color la
drillo y bien cocida, esta `bien manufacturada. Los dos colores usados
son espesos y adherentes. Este tipo de guarda es comun en la alfareria
de Santiago del Estero del Perfodo Tardio, en particular el tipo Sun
chituyoc Negro sobre Rojo y también en Famabalasto en Negro sobre
Rojo. La decoracion roja sobre blanco se da en el Yocavil. Por otro lado
sabemos por lasasociaciones de tumbas, entre otras las excavadas por
nosotros en el valle de Santa Maria, que el Yocavil es un estilo muy tardio
que se entronca con Inca y con Colonial. Por lo tanto, no resulta incon
gruente la presencia de esta pieza {mica dentro de la coleccion. Su peque
no tamario, 60 mm de altura, hace factible su traslado y su intervencion en
los movimientos de intercambios entre zonas ecologicas y culturales
diferentes.

Del analisis comparativo de este conjunto ceramico con los de otros
sitios de época similar o ljgeramente anterior, podemos establecer algunas
relaciones y sugerencias respecto a la génesis de este estilo, que es, en ulti
mo término, resultado y evidencia del complejo proceso historico sufrido
por sus fabricantes.

En primer término, corresponde hacer una confrontacién con aquellos
sitios del mismo periodo. Parece ser que durante la larga ocupacion huma
na constatada en la localidad arqueologica de Las Pailas, quedaron seflales
también de la época hispano-indigena. Mientras efectuabamos la excava
cion en el sitio 3, el equipo detecto en los sedimentos del piso de ocupa
cion de la habitacion en "forma de coma“ (Tarrago 1974 y 1977: 507,
fig. 2), la mitad de una escudilla pardo rojiza levemente pulida que se
relaciona, sin duda, con Cachi Adentro, asf como otros tiestos mas peque
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nos. Cabe destacar, por otro lado, que estas viviendas estan totalmente
ocultas a los ojos del viajero que transita por los alrededores,bues estan
totalmente encerradas en el interior de grandes y altos muros que separan
los cuadros de cultivo del lugar. Estos hechos pueden estar testimoniando
desde el punto de vista hjstorico el retroceso de las poblaciones de calcha
qui hacia los cerros con el doble proposito de ocultarse y dejar vacfo
el valle principal de gente y provisiones ante el paso de las huestes es
paiolas.

En 1969, durante una visita al antiguo Museo de (Jiencias Naturales de
la ciudad de Salta, tuvimos oportunidad de ubicar tres piezas ceramicas,
dos ollas y una escudilla, registradas como procedentes de la localjdad de
Plul, en la misma provincia, y que mostraban estrechas sirnilitudes con la

“
coleccionde Cachi Adentro que acababamos de estudiar.

En conexion con la escudilla de Piul y con las existentes en Cachi,
podemos mencionar dos escudillas del cementerio de Chtarpe, en los oasis
de San Pedro de Atacama, Chile, registradas lgajo los numeros 762 y 766
como pertenecientes al Colonial de la zona.

En lo que se refiere a los cementerios de Caspinchang0,encontramos
absoluta concordancia en la forma, pasta y manufactura de ollas. Del
mismo modo, hay correlacion entre las ollitas negras con pie de compo
tera con la salvedad que en Cachi Adentro esta presente la variedad de
vientre mas abultado y asa horizontal no mencionada para aquel sitio.

Las diferencias se dan en los elementos y en la composicion del disefio.
En Caspinchango es aun mas pobre pues se limita a una guarda perimetral
en el ecuador de las ollas. Ademas, aparentemente faltan en ese sitio las
escudillas lisas y decoradas que hemos descripto para Cachi Adentro, Piul
y San Pedro de Atacama.

Es comim en otros sitios tardfos del NO., la aparicion de las ollitas
negras con pie, tales como Molino del Puesto, Lampacito, Fuerte Quema
do, La Paya, `lilcara, perolcomo bien lo sefiala Debenedetti no se mencio

"
nan ejemplares de ollas ni tampoco de los caracteristicos pucos.

De los estilos del perfodo de Desarrollos Regionales y que en algun
momento se entroncan con el Inca, podemos seflalar algunos rasgos aisla
dos que aun perviven en el estilo colonial temprano. De la alfarerfa santa
mariana, que tuvo un importante desarrollo propio en la zona de Cachi

Pudimos observar estos ejemplares a.l igual que otras piezas de diversos perfodos, gracias a la
atencién del Sr. O. Maidana, a quién agradecemos su amnbilidad. Seguin tenemos entendido, las
pins de Piul fueron donadu a dicho museo por el Sr. Arnadeo Sirolli, quién siempre dem0st.r6•,-_
ru preocupacibn por la recupencién y conservacién del patrimonio arqueolégico y paleontolégiéo
de ln provincia.

Tamblén es posible que haya ejemplares sueltos en In colecclones que no han sido pu
blieados.
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con anterioridad al Inca, encontramos ciertos rasgos que continoan en el
Hispano, tales como la pasta laminar con abundante mica dorada y los
colores y pigmentos usados para la decoracion, sobre todo e1 baflo blanco
crema, que es muy semejante en aspecto, textura y calidad. Evidentemen·
te, los grupos ultimos continuaron usando las mismas fuentes de materia
prima y los colores tradicionalrnente usados en la region durante muchos
aflos. En cambio, hay profundos cambios en los patrones decorativos, tan
to que practicamente no existe ningun motivo que se haya mantenido de
la misma forma en el Hispano. 'l`al vez lo mas cercano sea el motivo A 4
en forma de ojo, que aparece en una de las ollas, la N0 295, en los paneles
laterales superiores y- en posicion equidistante cercadel borde. lo que
recuerda a los ojos de la representacion antropomorfa pintada de las
umas santamarianas.

No hay que olvidar que entre el desarrollo de la sociedad santamariana
en e1 valle y el comienzo del Periodo Hispano, media un proceso muy
importante que afecto a todos los Andes: la expansion del Estado Inca.
Y.éste, dominante y centralizado, debio dejar sus huellas en. las poblacio
nes de las provincias anexadas. Esto que surge claramente desde un punto
de vista teorico, se vio confirmado en 1a practica, después de la tarea que
emprendirnos en cuanto a la descomposicion del diseiio en unidades
decorativas, para. analizar luego su combinacion concreta en cada pieza. De
la confrontacion con otros grupos ceramicos hemos llegado a la conclusion
que todos los motivos aislados, algunas de sus combinaciones y los princi
pios de segmentacion de los cuencos estan presentes ya sea en el Inca
Cuzqueno o mas precisamente, en la forma regional, Inca—Paya.’

Del Inca propiamente dicho encontramos equivalencia entre los motivos
A 1 y A 5 y los hispanos B 3 y D 1. En el estilo Inca-Paya, el motivo
D 3 éorresponde a laguarda con triangulos B 5, el circulo con cruz y pun
tos D 12 al ovalo similar A 3, la guarda con triangulos y espirales D 13
al C 4 (Deambrosis y De Lorenzi 1973, Fig. 3 y 6). E1 motivo espiralado
doble (C 5) es muy parecido al plato Inca Paya publicado por Boman
(1908, t.1: p1,XV, fig. 29). En cuanto al proceso de transormacion del
motivo A 4, el paso intermedio del santamariano al hispano, parece encon
trase seiialado en algunos platos y yuros incaicos de La Paya (Ambrosetti
19U7, Fig. 51 y 52. p. 71-3).`

Otros aspectos referidos a la estructura del diseno concuerdan, también,
tales como la guarda con reticulado F 4 para segmentar o limitar las
areas a deoorar y la division cuatripartita en 1a omamentacion de las
escudillas.

Seguimos en este amilisis comparativo, el eodjgo propuesto en el excelente trabajo de Dcam-
hmsh y De Lorenzi (1973), _sfntesis de su trabajo de linenciatun inédito.
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Por otra parte, observando 1a coleccion Inca-Paya del- Museo de Cachi
que proviene del sitio Cac 8, Lomas del Oratorio, hemos detectado piezas
que muestran una mezcla algo incoherente de motivos, caracterfsticas
todas que se repetiran en forma intensificada en el hispano de-la misma
zona.

En la emergencia de estilos provinciales como el ampliamente difundldo
lnca Paya, se produjo una sintesis de rasgos de las dlversas etnias locales
co_n los patrones y forlnas de la ceramica oficial bajo la accion unificadora
del Estado lnca. Esta sintesis alcanzo distinto grado de uniformidad y
fijaci6n‘seglin las regiones. Evidentemente, el desarrollo del Inca Paya
como {31 fue breve. Sin embargo y opuestamente a lo esperado, cuando
se produjo la caida de la metropoli cuzquefia, algunas provincias como las
del»Noroeste donde se d10 una empecinada oposicion a la penetracion
espahola, las tradiciones y el prestigio del Inca siguieron operando por un
lapso considerable, no obstante el proceso irreversible de cambio que ya
se habfa iniciado.

3. 2. Artefactos de hueso

Ademas de una espatula pulida y decorada por grabado, un hecho de
caracter diagnostico tue el hallazgo de 37 puntas de proyectil de hueso en
el cementerio. Han sido fabricadas a partir de huesos largos, muy probable
mente de carnélidos, por medio de tareas de recorte, alisamiento y puli
mento. El proceso de fabricacion no alcanzo a borrar en el lado interno la
cavidad medular en su totalidad. Por este motivo, la seccion es plana
concava en la cara inferior y curvada en el anverso. De forlna lanceolada, y
con un largo de 90 a 120 mm, tienen la caracteristica de ser, por. sus pro
porciones, estrechas y largas. E1 extremo distal aparece aguzado, sin llegar
a ser muy punteagudo mientras que la parte basal o de enmangamiento se
estrecha ligeramente y finaliza en un borde redondeado 0 ligeramente
excavado. Las superflcies tienen un pulido somero muy inferior a las
puntas de proyectil de igual materia prima que se asocian a los sitios
incaicos de la zona.

Una de las puntas, la N0 572, de 108 mm de largo, 15 a ll mm de
ancho y 7,5 mm de espesor, tiene la particularidad de presentar tres
pequeflas barbas en la parte central del anverso, producidas por muescas.

Por su morfologla, esta coleccion de puntas de hueso son similaresen
un todo, a las de Caspinchango (Debenedetti 1921:42-5, fig. 25). Incluso,
muestran un grado de deterioro similar a las de aquel sitio.

Con respecto a las punt_as asocladas a los sitios Inca Paya, como La
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Paya (Cac. 1) y Loma del Oratorio (Cac. 8), 1a mayor similitud se da con
una punta ilustrada por Boman para Casa Morada (1908 t.l: p1.V1, fig.
13 k). En cambio, se observan diferencias bien marcadas con las dos

gestzmtes (fig. 13 i, j) al igual que con las ilustradas por Ambrosetti (1902,ig. ).

Debe seflalarse, por otro lado, que las puntas de hueso, cualquiera sea
su morfologfa, no son comunes en sitios arqueologicos del NO., excepto
en la época incaica e hispanica. Creemos que es otro de los datos arqueolo
gicos que pone en evidencia la moviljdad de los grupcs ya seaespontanea
0 forzada, y la complejidad de los procesos que tuvieron lugar en las déca
das aborigenes finales.

J. 3. Utensilios de madera

De la coleccion de 5 9 piezas recuperadas del cementerio, los artefactos
mas numerosos son 10s astiles de flechas y los torteros para los husos.
Los astiles aparecieron todos fragmentados y muy deforrnados por el
proceso de `desecacion. No obstante, aun se observa que estaban bien
trabajados y decorados con bandas transversales de pmtura clara, proba
blemente blanca, y lfneas grabadas a modo de anillos.

Los torteros son lisos a diferencia de los tipicos torteros estrellados de
La Paya, siempre decorados por grabado. Predominan los de forma circular
de seccion plano oonvexa. En menor proporcion, se asocian torteros de
contomo rectangular.

Otro aspecto ergologico interesante son las cucharas de madera con una
morfologfa totalrnente modema. Fueron exhumados cuatro ejemplares en
buen estado de conservacion. En 1a N0 269, la p811t3 0 cuenco de la cucha
ra contmua el contorno del mango sin ningun reborde. Por el contrario,
la‘cuchara N0 271, de 135 mm de largo, posee un reborde en la zona de
union de 1a palita con e1 mango, pero sin aproximarse al tipo primero que
describe Krapovickas para la Puna,_en las que la pala es un casquete csféri
co bien marcado y diferenciado del mango. Encontramos que, en conjunto,
los cuatro ejemplares son similares al segundo tipo, mas t81'd1'O, que descri
be este investigador (Krapovickas 1958-59:66, fig. 7).

Ademas de estos utensilios, se hallo una pala corta, fragmentos de
mangos de madera y dos arcos, uno de ellos fracturado. La pieza NO 41 1,
tiene una morfo1olg1'a poco comun. De una misma pieza de madera se
desprenden dos prolongaciones rectarngulares tlexibles a modo de brazos
que sugieren una funcion de pinza o broche. Esta pieza es semejante ala
pinza de hierro N9 274 (Fig. 7), de la cual parece ser una copia en madera.
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3.4. Objetos de metal

Dentro de este rubro es necesario diferenciar dos grandes grupos, los de
manufactura indfgena y los artefactos de origen espanol.

Entre los objetos de cobre 0 bronce con bajo contenido de €St8fl0,2
se encuentra un t0p0 0 alfiler, N0'309, sencillo, con la cabeza dc forma
ovalada y una perforacion central para colgar. La pieza N0 516,_muy
probablemente de bronce, es una hoja pequefia de cinccl (Fig. 6 e).

Entre los ornamentos, se exhumaron dos discos pectorales fabricados
sobre laminas de cobre delgadas. Llevan los numcros 518 y 519, este ulti
mo esta incompleto. E1 primero ticne-dos pares de orificios de suspension,
ubicados equidistantes entre si. E1 N0 519 lleva tan solo dos orificios
opuestos pero de mayor diametro interno. Sobre una de las caras, muy
cubierta de oxido y $3165, han quedado adheridas plumas de aves (Fig. 6
a y b).

Al igual que en Caspinchango, aparecieron también aqui cascabeles
esféricos de cobre, aparentemente de fabricacion hispanica, sobre todo el
N0 529, muy semejante a los encontrados en aquel sitio. Como en aque
los, se observan cuatro lineas paralclas en la region ecuatorial. Ala esfera
se asocia un aro de suspension perfectamente circular. Muy interesante es
el hecho de que aparecio fuertemente adherido a la hoja de un cuchillo
de hierro (N0 528), resultado de la oxidacion de ambos objetos, que estu
vieron en contacto durante un largo tiempo (Fig. 7).

Otro utensilio muy peculiar es el N0 522. Parece ser una pequefia cam
pana con dos orificios en la parte superior. De forma tronco conica hace
pensar en un dedal por su forma, tamafio e incisiones, no asf las dos
perforaciones para suspension que presenta.

En relacion con los adomos corporales que acompafiaban a los indivi
duos enterradosfse obtuvieron cuatro piezas de oro, entre éstas dos
anillos fabricados con laminas de metal dobladas en espiral (N0 523 y
524). (Fig. 6 c).

Otro hallazgo muy valioso fue un ancho brazalete fabricado sobre una
lamina de mayor grosor. La lamina ha sido doblada en forma de un cilin
dro incomplcto a fin de posibilitar su colocacion en el brazo (Caceres
Freyre 1963:178). De 86 mm de largo hace pensar en los brazaletes que
describen los documentos del siglo XVI, como el de Geronimo Luis de
Cabrera en su Relacion sobre Cordoba, donde se mencionan adornos simi~
lares que si bien usaban los indfgenas de la region algo distante de los
centros andinos, sugieren una filiacion incaica.

No se pudo precisu é•t0, ante la falta de anilim de lu pieza.1 del Mano por especialistas, no
obstuite In reitexadu aollcitudes de las autoridadea de la institucion. Un topo similar aparece
ilustndo por Maidens del sitio Papachacra, Jujuy, 1966.
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Pero_quizé, el hallazgo mais importante como indicador hispanico, sea la
cucharita de plata N0 440 que tiene una representacion grabada con ele
mentos de valor heraldico en la parte concava de la palita (Fig. 8, V.
también Apéndice).’° Muy deteriorada y posiblemente fracturada con
anterioridad a su mcorporacion como ajuar funerario, solo queda parte
de la pahta y la zona de insercion del mago. El sector conservado tiene
40 mm de largo por 28 mm de ancho y 0,9 mm de espesor. En la parte
inferior o reverso se observa pa.rte del engrosamiento de donde partia
el mango. De indudable filiacion europea, los indfgenas le efectuaron con
posterioridad dos orificios en la parte delgada opuesta al mango con el
proposito de colgarla o coserla a las vestirnentas como adorno. Si la.fractu
ra es efectivamente antigua y por lo tanto anterior a este proceso, indica
rfa que los aborigenes la usaron con el dibujo invertido. Se trata de un
caso tipico de contacto cultural en el que- la sociedad receptora que intro
duce los objetos foraneos, al desconocei su signiiicacion y funcién, los
usa de acuerdo con sus propias pautas.

En estrecha conexion con este objeto y como indicadores del mismo
proceso, se ubica la coleccion de utensilios y objetos de hierro de la
misma procedencia. Ademas de la pinza N0 274, se extrajo una hebilla de
un cinturon de los espaiioles N0 435 (Fig. 7). Entre los objetos con filo
cortante, se cuentan cuatro hojas de cuchil1os(numeros 526, 527, 528

`y 530). E1 mejor conservado es el primero que, por su forma, se asemcja
a un cuchillo modemo de hoja ancha. La espiga posee dos orificios para
fijar el mango. En uno de los orificios se puede ver aun un clavo incrus
tado.

Las cuatro piezas restantes (Fig. 7) estan muy degradadas por el éxido
y parecen corresponder a hojas de instrumentos enmangados, entre ellas
un probable fragmento de herradura (cf. un instrumento similar en Maida
na 1966) y un cincel.

1 5. Collares de vidrio

Otro testimonio indudable del contacto europeo, esta dado por los

Para el estudio de este objeto, recurrimos a la oonsulta con un especialista, el Sr. Oscar
Luis Fernandez Martinez Berges del Instituto Genealégico Heréldico de Rosario, quién ha tenido la
bondad de analizar una ampliacién fotognifma de dieha pieza que se encuentra depositada, como el
resto de la coleccion., en el Museo de Cachi. V. sus valiosas observaciones, que agradecemos muy
especialmente, en el Apéndice.

Cabe seialar que, ademas de esta pieza, existe otra que también pareoe contener figuras heral
dicas Se trata de un topo dc plum N° 1806 que no incluimos aq1u'pues se inoorporé con posterio
ridad a nuestro estudio.
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diecisiete collares de cuentas de vidrio de hermoso aspecto y variado colo
rido (Fig. 9).

De varias clases y calidades en cuanto al proceso de vitrificacion y al
grado de transparencia, por lo general aparecieron mezcladas en los
diversos entierros.

Los collares mas numerosos estan compuestos por las cuentas esféricas
azules, el tipo mas comfm que suele aparecer en los sitios arqueologicos de
la region. De 6 a 8 mm de diametro, corresponden a los collares inventaria—
dos bajo los numeros 339, 344, 346, 353, 354.

El collar N0 350 de cuentas esféricas, color verde botella, posee las
superficies brillantes y con tal transparencia que se visualiza el conducto
central y el hilo que lo atraviesa (Fig. 9 a).

El collar NO 349 es el unico que esta integrado por cuentas esféricas
blancas. De superficies brillantes pero opacas, tienen formas irregulares y
de distinto tamajio, aproxirnandose el diametro medio a 7 mm.

Los collares descriptos hasta aquf presentan los mismos tipos de cuentas
y variedades que los de Caspinchango, segun las descripciones publicadas
por Debenedetti. Entendemos, por otro lado, que entran dentro de la
primera y segunda clase que establece Boman en su excelente memoria
sobre Viluco (1920).

Otra variedad de gran belleza esta dada por las grandes cuentas prisma
ticas de color turquesa 0 azul ultramarino registradas bajo el numero 347
(Fig. 9 b). De superficies muy puljdas, estan conformadas por tres capas
de vidrio, la externa es de color azul o verdoso transparente, la delmedio
es blanca opaca y la intema, azul tranparente. Las cuentas finaljzan en
un borde biselado que deja a la vista las tres capas. Este tipo de cuentas
no se presento en Viluco pero sf en los hallazgos de Tilcara y La Huerta
que menciona Boman y en forma esporadica, en los collares°de Caspin
chango (seis cuentas de las cuales dos son retorcidas).

Otro collar muy bonito y totalmente diferente es el N0 341 que esta
integrado por 69 perlas doradas de forma cilfndrica irregular y 6 mm de
eje. La superficie externa presenta bajorreljeves con un motivo de un
circulo inscripto en un cuadrado. Ademas parecerfa estar cubierta por una
delgada pelicula de pintura tornasolada que le confiere un brillo iridiscente.

Del mismo modo, llama la atencion por ser unico el collar N0 345
(Fig. 9 c) que tiene 31 cuentas esféricas verde azuladas con una decoracién
de florcitas en blanco sobre rojo. Dos lineas blancas meridianas dividen
a cada cuenta en dos partes no siempre hemisféricas, en cuyo centro apare
ce el motivo de la flor. Varias cuentas tienen concavidades producidas

posiblemente por burbujas de aire, y si bien la capa exterior es transluci
da, el corazon es arcilloso. Estos dos ultimos tipos no parecen estar
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presentes en los sitios mencionados aunque seria necesario una nueva
indagacion sobre el tema. "

Por ultimo, debemos mencionar la aparicion en Cachi Adentro de dos
cuentas (N0 343) de las famosas Aggri-Perlen, cuya historia y descripcion
aparece en detalle en la monograffa de Boman sobre Viluco. Dentro de los
limites de tamafio entran dentro de las mas pequefias, con 8 mm de eje
y 5 mm de diam_etro transverso (Fig. 9). De forma cilfndrica y con los
bordes facetados, lo que determina una seccion hexagonal, responden a las
caracteristicas t{picas del tipo, con cinco capas de vidrio azul, blanco, rojo
lacre, blanco y azul. Manufacturadas, sin duda, en los talleres venecianos,
resulta de interés la circunstancia que se dejaron de fabricar en el siglo
XVI por la introduccion de nuevos métodos de manufactura. Si la caracte
rizacion de Debenedetti de "cuentas de seccion estrel1ada" sigue la tipolo
gia propuesta por Boman, en Caspinchang0.se habrfan recuperado cuatro
de estas cuentas, con lo cual seestablece un nuevo parametro de similitud
entre estos cementerios y el de Cachi Adentro.

En lo que se refiere al aspecto cronologico, solo pueden ser utilizadas en
un sentido amplio, dado que estas cuentas policromas pueden haberse
conservado en los `grupos aborfgenes mucho tiempo después de su intro
duccion por parte de los espafioles. Ademas, ser1'a necesario el estableci
miento de una secuencia de sitios hispano-indfgenas bien datados como la
cronologfa que describe G.I. Quimby (1966) en la region occidental de los
grandes lagos de Nortearnérica a fin de que éstas cobren un valor temporal
mas preciso. De cualquier fomia, es interesante el hecho de que en esa
region las cuentas estrelladas y las prismaticas simples y retorcidas son
diagnosticas para la época de contacto mas antigua.

3.6. Materiales varios

Felizmente se conservan de este cementerio- trozos de tela de lana de

llama y de vicuiia pertenecientes probablemente a ponchos, y las mas finas,
a camisetas interiores. También hay partes de fajas y vinchas decoradas,
todas de buena confeccion, que muestran la destreza que aun pervivia en
la tejedurfa aborigen. Se encuentran, ademas, fragmentos de cordeles dc
fibra vegetal, con cabos retorcidos y trenzados.

(Jon respecto a los ritos mortuorios, es interesante la presencia de
‘pasti1las" de hematita de forma oval y seccion plano convexa que mues

En este aspecto, debemos mialar el meritorio esfuerzo que esti llevando a cabo el colegn
Adam Hajduk en Bariloche, donde ha formado un muestrario muy variado de collares de vidrio
para un futuro exhaustive. Agradecemca la informacién bibliogrifiea que nos proporcioné,
al igual que al Dr. John Hyslop de N. York.
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tran en la cara ventral una superticie bien aislada, resultante del frota
miento reiterado de objetos para tenirlos de rojo-. El sefior Diaz pudo
constatar en casi todas las tumbas. la presencia de esta capa de polvo
rojo que cubria todos los elementos- del sepulcro y que debio agregarse,
sin duda, en el momento de la inhumacion.

A los indicadores de contacto ya mencionados, se agregan dos cuernos
de vacunos y dos cascaras, aparentemente ide huevos de gallina. Su presen
cia es muy importante, pues aparte de posibilitar un nuevo punto de com
paracion con Caspinchango, confirma, a nivelarqueolégico, lo que nos
dicen documentos tempranos para el NO. Gonzalez de Prado, en su
probanza, informa que durante la entrada que hicieran a los diaguitas
encontraron "muchas cosas de castilla" tomadas de los espafnoles. lreinta
afios después, hacia 1592, el valioso infomie de Sotelo de Narvaez citado
supra contirma la incorporacion del trigo, la cebada y del ganado vacuno
que estaba produciéndose entre los grupos diaguitas. Evidentemente,
dentro del proceso de cambio al que irremediablemente estaban sujetas
las poblaciones autoctonas del NO., intrcdujeron bastante rapidamente los
aspectos tecnologicos y productivds relacionados con las condiciones de
su vida mientras que rechazaban tenazmente otros, como fue el caso de la
evangelizacion y el establecimiento de pueblos espanoles.

4. DIS TRIBUCION DE RASGOS Y

COMPARACION CON OT ROS SITIOS

Segun la revision que hemos efectuado y de acuerdo con los resultados
descriptos, pensamos que el sitio SSa1Cac 9 puede ser postulado como e1
sitio guia del periodo Hispano-Indfgena en el alto valle Calchaqui', no solo
por sus caracteristicas diagnosticas sino también por la abundancia del
material recuperado. No hay que olvidar que los hallazgos de Caspinchango
provienen de dos cementerios y aun asf su numero es inferior (Debenede
tti 1921:18). En otros sitios arqueologicos muy ricos como Fuerte Que
mado” - y e1Pucara de Tilcara, los elementos hispanico-indigenas aparecen
junto con otros mas antiguos que conjuntamente 'documentan una histo
ria ocupacional considerable, por lo cual resulta imprescindible desglosarlos
por época para que cobren su real signiticado cultural e historico. Cachi
Adentro, al contrario, se presenta como un excelente ejemplo del concep

Por informacién verbal del Dr. Horacio Calandra, tenemos noticia de que el investigador NA-.
Kriakautzky esti llevando a cabo un eatudio de Ingo alcance en ese aitio, en el cual ha encontrado
intereaante material hiapan0·lnd1'gena (cf. Bruch, Exploracionea arq . . . 1911:41-100). Por esta
publicacién ae conatata la preaencia de ollaa y pucoa en ielacién con Caapinchango y el Hispano
lndfgena, Inca Paya, puntaa de hueao.
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to arqueologico "unidad de sitio", con restos correspondientes a una sola
ocupacion, lo que noimalmente implica, a su vez, un corto tiempo desde el
punto de vista cronologico.

Del conjunto que forma esta unidad, encontramos como rasgos locales,
de tradicion aborigen no-europea: la alfarerfa en su totalidad, a excepcion
de algunos aspectos de laspiezas unicas N0 263, 449 y 250; el tipo y la
forma de inhurr acion; los textiles; los artefactos de madera; hueso;piedra
y metal, con las excepciones sefialadas en cada caso. Como rasgos intrusi
vos de origen 0 influencia europea hallamos los artefactos de hierro, los
cascabeles de cobre, la cucharita de plata, los collares de vidrio, los cuer·
nos de vacunos y las cascaras de huevos.

A partir del conjunto de rasgos autoctonos se puede rastrear la identi
dad étnica y las relaciones inter 0 intra-étnicas. En este segundo caso, se
puede tratar de delimitar grupos contemporaneos que estaban en contacto
entre si,’a1 mismo tiempo que se encontraban afectados por un proceso
similar con respecto a la conquista hispanica. También, a través de las
similjtudes y desemejanzas entre grupos y de éstos con respecto a etnfas
anteriores que vivieron en la misma region, es factible indagar los orige
nes de algunos aspectos de la cultura y tal vez reconstruir la secuencia
en la conformacion de los grupos tal como los encontro el proceso de
conquista.

Por otro lado, por medio de los elementos de origen europeo introduci
dos en los pueblos, es posible investigar la contemporaneidad de los grupos,
asi como las concordancias 0 diferencias que ocurrieron en las situaciones
de contacto sociocultural con el espanol.

En forma paralela el manejo de las fuentes historicas abre laperspectiva
de poder precisar el proceso en su secuencia cronologica, los responsables
de la conquista y las contingencias en la sucesion historica de dicho
proceso.

Los datos arqueologicos cobran as1' nuevo sentido, con caracterfsticas
mas dinamicas e incluso mas dramaticas, mientras que las fuentes escritas
se enriquecen con nuevos datos y de su confrontacion con las evidencias
arqueologicas se puede precisar el grado de veracidad o distorsion de algu
nas informaciones, de acuerdo con los moviles y el papel cumplido por sus
responsables. Por ejemplo, cuando se contrastan los dos tipos de fuentes,
se hace evidente la incongruencia que existe en los datos que se refieren
al tipo de poblaciones que existfan en el NO. en la época de contacto.
Mientras que los restos arqueologicos muestran que algunos grupos étnicos
tenian un importante desarrollo agricola, tecnologico y demogrético, tales
como los de la quebrada de Humahuaca, el Valle Calchaquf, el de Santa Ma
ria, el de Quinmivil y Abaucan, muchos de los documentos se refieren con·
apelativos como behetrias, pueblos barbaros, no tienen seflor ni lo quieren.
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Muy pocos son los que acotan otro tipo de informacion, verbigracia rel P.
Barzana, Sotelo de Narvaez, etc. En estos casos contradictorios, las eviden
cias arqueologicas adquieren su verdadero valor histérico y.son decisivas.

Pasamos a continuacién a comparar el sitio Cachi Adentro con otros.
A corta distancia del sitio, sabemos que piezas semejantes se hallan en el
pueblo actual de Cachi, en el sitio N0 3 de Las Pailas, en Cachi Adentro y
en los alrededores del pueblo actual de La Poma.

En cuanto a zonas mas alejadas del ambito de los "valles calchaquies",
el sitio de Caspinchango muestra estrecha similitud en algunos rasgos,
mientras que en otros se dan marcadas diferencias (Nunez Regueiro y
Tarrago 1972). Los rasgos comunes abarcan ambas categorias. Dentro del
conjunto de tradicion aborigen comparten aspectos- de la manufactura
ceramica en cuanto a la pasta, los colores usados para la decoracion de las
ollas y la fonna de estas ultimas, con minimas variaciones, tanto en la
forma I como en la ll. Tarnbién llama la atencion la identidad de las

puntas de hueso en ambos sitios, dada la rareza de aparicion de esta
clase de artefactos y las diferencias que las distinguen de las de época Inca.
Por otra parte, es muy posible que hayan compartido las mismas técnicas
y costumbres en la preparacion de las vestimentas.

Pero es en los rasgos intrusivos europeos donde las coincidencias son casi
totales. En ambos estan presentes cuchillos y hebillas de hierro, cascabeles
de cobre, cuemos de vacuncs y collares de vidrio, con la salvedad que en
Cachi Adentro hay mayor variedad y cantidad de estos ultimos, tanto en
términos absolutos como en proporcion al numero de sepulcros exhuma
dos. Las similitudes van mas alla, aim en la negacion o ausencia de algunos
hechos, como son los signos de evangelizacion que falta en ambos, aspecto
muy irnportante, pues colocaria a las dos poblaciones en una misma etapa
del proceso de asimilacion a la cultura hispanica.

Sin embargo, de igual valor como indicador resultan las diferencias
entre ambos. Mientras que en los cementerios de Caspinchango la forma
de inhumacion de los adultos en "cistas" es del mismo tipo que en la
sociedad santamariana precedente, en Cachi Adentro ha sido reemplazada
por un foso con camara lateral, en una zona donde, precisamente, abundan
las tumbas cnlfndricas de esa tradicion. Por otro lado, se sabe queen Cas
pinchango ya no se acostumbraba a enterrar a los niflos ennurnas. En
Cachi Adentro se va mas alla, se conoce con seguridad que los niiios eran
enterrados en el mismo tipo de foso que los adultos.

Si bien en ambos se conservaba la costumbre de acompafiar al difunto
con variado ajuar, la alfareria de los cementerios Rico y Monte Redond
esta muy pobremente decorada y aparece en un numero inferior de piezas,
mientras que en Cachi Adentro, las ollas presentan una mayor variedad y
riqueza decorativa, no obstante lo burdo de su ejecucién. Ademas, se
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suman numerosos pucos apilados con decoracion en negro que en Caspm
chango parecen estar totalrnente ausentes,~al mismo tiempo que los de
Cachi acusan estrechas similitudes con las escudillas asociadas en los

cementerios de San Pedro de Atacama de igual época hispano—ind1'gena.
Este anélisis comparativo nos hace pensar en grupos étnicos en relacion

mutua que comparten normas culturales de un mismo origen. Pero las
diferencias en dos aspectos culturalmente muy significativos como son el
tipo de sepulcro y los disenos decorativos, cuando existia en ambas zonas
la misma tradicion cultural previa, indican que se produjeron trastomos
importantes en dichas poblaciones y que al menos en Cachi Adentro,
debcn haberse producido cambios resultantes del traslado de parte de la
poblacion y la llegada de gentes con otras tradiciones, entre el final de la
época Inca y el comienzo del Hispano. En cuanto a la alfareria, en los dos
sitios ocurrio una pérdida total en lo que se refiere a la morfologia y a las
normas decorativas Santa Maria.

Si proyectamos esta evidencia arqueologica, podriamos sugerir que en
el siglo XVI, muy probablemente en el primer tercio cuando las provincias
del NO. estaban todavia bajo el control Inca, se dejaron de fabricar umas
y vasijas del tfpico estilo Santa Mar1'a Bicolor. Este proceso se correlacio
naria, a su vez, con la creciente emergencia del estilo Inca Regional, el Inca
Paya. Por ende, el hecho que el ,pueblo de Cachi Adentro conservaba
elementos decorativos de ese estilo, rnientras que Caspinchango no, plantea
dos respuestas alternativas.

`Si el sitio tipo del Inca Paya no se debe merarnente al azar de los hallaz
gos arqueologicos de hecho, el foco de desarrollo de este Inca Provincial
estuvo en la parte media y norte del Valle Calchaquf en relacion con la
provincia étnica de Chicoana. La mayor distancia de las comunidades de
Caspinchango con respecto a este proceso regional, las habria llevadc· a una
pérdida mas rapida de las normas y de la significacion simbolica del estilo
Inca Paya, o a su no incorporacion por predominio de otros procesos alfare
ros regionales, como ei que se relacnona con el tardio estilo Famabalasto y
su decoracion geométrica en guardas. Una de las mas caracteristicas es la
compuesta por series de triangulos y volutas a la cual se aproxirnan la
ornamentacion de las ollas de Caspinchango.

La otra alternativa es que caspinchango documente un momento l1ge
ramente mas tardfo o mas avanzado del proceso de choque cultural con lo
europeo. La presencia de loza de Talavera y de ceramica vidriada es un
argumento a favor de esta ultima.

En sintesis, mientras que los datos procedentes de la zona de Cachi
apuntan hacia la existencia de una misma entidad sociocultural, la compa
racion con Caspinchango sugiere la coexistencia de dos grupos étnicos que
emcrgiendo en parte de un mismo origen y cn interrelacion, acusan dife
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rencias en su proceso de conformacion al momento de contacto. De una
base tradicional similar, su articulacion con el fenomeno regional Inca
Paya y las situaciones resultantes de la dominacion Inca, habrfan sido dife
rentes, existiendo mdicios al menos en Cachi Adentro de complejos
movimientos y traslados de poblacion en su constitucion étnica. Las simi
litudes con algunos elementos de San Pedro de Atacama, con Sanagasta en
La Rioja, en cuanto a la forma de las ollas y aun ciertas correspondencias l
con motiyos decorativos de estilos distantes comoel Collao Negro/Rojo
entre otros, son leves indic1os que convergen hacia hechos de tal caracter.

5. CONSIDERA CIONES FINALES

Visto el desarrollo del tema en sus diversas facetas, comentaremos ahora
los resultados obtenidos. En el punto primero, hemos recorrido los princi
pales momentos de 13 penetracion hispanica y en los items restantes, la
informacion arqueologica disponible, de cuya correlacion se derivan una
serie de observaciones.

l. Por el mismo desarrollo historico de la disciplina arqueologica en
nuestro pais, no fue claro en diversos investigadores que trataron el tema,
que la region andina argentina hubiera formado parte del estado Inca. Hoy
los testimonios arqueologicos se van acumulando para demostrar ésto. En
consecuencia, en los analisis e interpretaciones dadas, tomaron en cuenta
tan solo dos realidades que entraban en contacto, y éstas en forma bastan—
te estatica, los diaguitas y el espariol.

2. Hasta la década del setenta, se conocfa muy poco de la historia y de
la arqueologfa del valle Calchaqui. Esto llevo a que muchos de los datos
del siglo XVI que se refieren estrictamente a este valle y provincia ét-nica,
fueran aplicados para la reconstruccion de la etnograffa historica general
de los diaguitas (v.g. la obra de Marquez Miranda de 1946). Del mismo
modo, un procedimiento comim fue correr la ubicacion de los toponimos
y pueblos hacia el sur, situandolos en el corazon de Catamarca, dado que
de esta zona se conocian importantes centros arqueologicos desde comien
zos de siglo y no asi en el norte. Ahora· sabemos que muchos de ellos
pertenecen a sociedades que vivieron con anterioridad en tal area y que
nunca entraron en contacto con el espanol, y si bien existen en el valle de
Hualfin y de Abaucan (Sempé 1973) importantes sitios Inca y Colonial,
también los hay numerosos en el norte, lo que modiiica la.perspectiva. Por
10 tanto, consideramos necesario refbrzar la apreciacion original de las
fuentes que ya formulara Aparicio (1951), y en este sentido se abren muy
buenas posibiljdades para un estudio etnohistorico de "Calchaquf" que
nuclee y organice los datos provenientes de las diversas disciplinas.
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3. Los intentos de fundaciones de ciudades y la accion evangelizadora
llevadas a cabo por los religiosos se instrumentaron en todos los casos

desde el sur del Valle. Por ende, muchos de los testimonios en uno y otro
sentido nos informan en particular sobre esa zona en donde se focaliza
la mayor especificidad de los datos.

4. Una situacién diferente se da en el sector septentrional del valle. Para
los actuales departamentos de La Poma y Cachi no se pncuentra una infor
macion abundante en las compilaciones publicadas, en cuanto a pueblos
y asientos indigenas especificos, a excepcion de las referencias sobre Chi
coana y a algunos datos esporadicos de diversos ahos sobre los pulares.
Pero las existentes son lo suticientemente importantes como para postular
la presencia de dicha provincia prehispanica en ese sector, sin dejar de con
siderar que probablemente se extendio al sur, dada la estimacion que men
ciona Oviedo de que tenia setenta leguas o mas de sefiorfo. Evidentemente
provincia inca.ica, es para nosotros, muy sintomatica la informacionque
recoge Lozano, éon todos los recaudos del caso, sobre

"el pueblo y asiento que llaman de Chicoana que es de la misma juris
diccion de _Salta, y dicen tomo este nombre, porque para seguridad de
esta conquista, mando el Inga poner en aquel paraje L . .jun filerte
presidio, cuya guarnicién V€Hlb a sus tiempos, desde el valle de Chicoa
na, cercano a su corte del Cuzco [. . .] y por esta razon llamaron a aquel

"”sitio el Asiento de Chicoana en memoria de su patrza.

En el mapa levantando por Levillier en 1942 sobre el imperio incaico,
figura Chicuana al sur de Cuzco, entre Cangalla y Ayaviri, en el camino
hacia el Collao.°l‘ Estos datos se erltroncan con las reflexiones que efectua
mos con respecto a las derivaciones del estilo Santa Maria al Inca Paya y
de éste al estilo de Cachi Adentro.

5.·De la evaluacion de los datos arqueologicos se desprende que son
muy pocos los sitios hispano-1nd1'genas conocidos, mientras sabemos por
las fuentes historicas que, por lo menos, durante cien afios, muchas pobla
ciones de los valles siguieron viviendo segun sus antiguas costumbres y
tradiciones. Ergo, existen muy buenas expectativas de detectar estos
sitios. Recién cuando se conozcan varios asentamientos bien documenta

dos en diversos sectores, sera posible armar la secuencia y reconstruir con
mayor exactitud los procesos de cambio pre y posthispanicos que afecta
ron a los diversos pueblos.

6. Con respecto a la interpretacion arribada acerca del sitio de Cachi
Adentro, hemos intentado sacar el maximo provecho de 1a informacion
arqueologica asf como buscar otros indicadores cronologicos extemos que

Lozano, P. Historia de la conquista . . ., 18*74, t.4, p. 8.

Levillier, R. Don Francisco de Toledo, 1942, t.3, p. C,|__Xl_
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pudieran proporcionar los objetos hispanicos asociados. Lamentablemen
te, los elementos hispanicos en la decoracion de la cucharita de plata no
son suficientes, como bien lo indica el inforrne del Sr. Fernandez Martinez
Berges. Tendriamos, si, por dicho informe y por la presencia de las Aggri·
Perlen una referencia cronologica amplia de la segunda mitad del siglo XVI.

Sobre la base de estos objetos de contacto,mas los datos derivados del
anélisis ceramico y de los otros aspectos de la manufactura aborigen,
intentamos fmalmente una aproximacién temporal. Pensamos que, muy
probablemente, este cementerio representa a nivel arqueologico algunas
de las décadas que van de 1536 a 1588. Nos inclinarnos por esta formula
cion, pues a partir de las campafias de Ramirezude Velasco, que penetro
al valle por ese sector central, hubo repartimientos de indios y, quizas,
traslados de indios chicoanas, ademés de la iniciacion de la accion religio
sa. Eventc s todos dislocadores de la sociedad aborigen que desde un punto
de vista arqueologico deberian haber dejado sefiales, aunque fueran mini
mas de su presencia.

No obstante, las evidencias arqueologicas no resultan lo suticientemente
explicitas como para afirmar esto con precision. Ademas, sabemos, por
otra parte, que los ultimos pulares y los caspinchangos recién fueron domi
nados y extraiados después de 1650. Por tanto, el cementerio podria
estar ubicado en una época algo mas tardia, a fines del XVI o comienzos
del XVII, época en que muchas poblaciones,del norte, después del primer
colapso de 1588, lograron permanecer al margen_ de la accion concreta
espafnola que se focalizo fundarnentalmente en el sur del Valle Calchaqui
y el norte de Yocavil.

7. Por ultimo y en proyeccion hacia el futuro, cabe senalar la necesidad
de encarar la busqueda y el estudio cuidadoso de fuentes historicas no
tradicionales, tales como papeles sobre encomiendas y repartos de tierras
en archivos provinciales, y datos de registros parroquiales que proporcio
nen informacion sobre 6tros aspectos, como es el caso del origen y distri
bucion de apellidos y familias nativas a través del tiempo. Un antecedente
muy importante en este sentido es el estudio sobre encomiendas de indios
diaguitas llevado a cabo por Montes (1964). Bajo esas nuevas condiciones,
sera posible llegar a conclusiones mucho mas ricas y precisas tanto en
cuanto a las caracteristicas de los grupos étnicos como en lo que se refiere
al proceso de espafiolizacion.
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APENDICE

Informe acerca de la pieza N0 440 del Museo Arqueologico de Cachi

En referencia al grabado de una cuchara existente en el Museo Arqueo
logico de Cachi, Salta, N0 440 (Fig. 10), segun foto que me hiciera llegar;
hechos los estudios correspondientes me permito informarle lo siguiente:

Uescripcion. Los elementos que aparecen claros, son figuras heraldicas. Si
bien no es perfecta la forma, evidentemente se trata de una panela, atrave
sada por una saeta puesta en barra con la punta hacia el canton diestro del
abismo.‘La panela, es una figura en forma de hoja o corazon, de alli que
pueda -aunque no correctamente— representarse asl', como queriendo con
ello significar que atraviesa el corazon; pero es interesante observar en la
parte superior del dibujo la pequena colita en forma de cufia, que define
exactamente a esta pieza heraldica. Erroneamente a esta panela pretendio
darse la forma de escudete, puesto sobre lo que aparenta ser un aguila
volante, esto es con alas extendidas, que bien puede darse en armeria
espanola. Técnica. Se observan faltas graves de técnica heraldica; que solo
pueden ser_admitidas en una burda representacion a la que mas que nada
es probable se pretendio dar un significado, 0 es una mala interpretacion
por desconocimiento de las reglas heraldicas. La panela como tal, necesa
riamente debe estar puesta en un campo, que en este caso no existe.
Considerando a la panela como un escuson o escudete sostenido por un
aguila, la saeta que la atraviesa seria sirnplemente una barra (que no puede
estar tajada). En cuanto al significado de la panela, representa en Herald ica el
valor guerrero, y era concedida a los caballeros por ello, en sus amierias,
que en ningun caso podria tener relacion con una barrera sobre si, ya que
esta inltima es distintiva de los hiios naturales, adoptada como serial de
bastarderfa, que ha dado lugar a la expresion nacido del lazo izquierdo,
que se aplico a los hjos ilegitimos.

En lo que respecta a los colores no puede saberse si estén correctos,
esto es, metal sobre esmalte o viceversa, ya que en el caso que nos ocupa
son todos a "enquerre"

Resumiendo-: A1 no registrar los nobiliarios consultados ningun blason
de las caracterfsticas del que tengo a la vista grabados en el cuenco de una
cuchara, segiin foto, no se puede determinar a quien ha pertenecido,
admitiendo si que puede tratarse de un dibujo de aproximacion heraldica,
netamente decorativo, salvo que conforme parte de un escudo de armas
mas compuesto (posibilidad no descartable); a lo que debe agregarse que
contiene el tipo de trabajo espaiiol de postrimerias del siglo XVI.

Oscar L. bemdndez Martinez Berges
Instituto Genealogico Herildioo de Rosario
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Figura 1. Planta (a) y pcrfil (b) esqucmitico dc una tumba de Cachi Adenuo.
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Figura 4. Forma IV: Escudillas. a) N° 301, b) N° 426, c) N° 451; d) N° 427, c) N° 364, I') N° 395.
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Figura 5. Ejemplucs cenimicos fmicos. a) Botcllén NO 449, b) N0 263, c) N° 453, cl) N*’ 454,
e) Botellén N° 450. D No 452.
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Fyura 7. Objctos dc hicrro. Dc·izquicrda a dcrccha, N°$ 275, 526, 528, 529, 527 y 530;infcrbr
N°$ 274, 488, 435, 532 y 533.
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Figure 8. Cucharita de plats N° 440.
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Figura 9. Collarcs dc vidrio. a) N° 350, b) N° 347, C) NO 345 y 343
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