
ALFAREROS ITINERANTES DE LOS COLORADOS

(DTO. TAF I, TUCUMAN). APROXIMACIONES
A UN ESTUDIO DE ETNOGRAF IA ARQUEOLOGICA

Maria Beatriz Cremon te

La ceramica, como elemento perdurable de la cultura material, es de
incuestionable valor para el arqueologo. Cada pieza es, en si misma, una
sintesis de multiples y complejos comportamientos interrelacionados. Co
mo sefia1a_Braun,Ia importancia dc la ceramica va mas alla de su uso para
sistematizaciones hist6ric0·culturales, por ser utensilios que retlejan todo
un oroceso de manufactura, un patron estético e incluso redes de organiza
cion social o economical (Braun, 1983: 108).

Este artfculo pretende ser una contribucion al conocimiento de la alfa
rerfa actual del noroeste argentino, como una aproxirnacion a su estudio
desde la perspectiva de la Etnograffa arqueologica o "Living arc11rzeology"
definida por Gould como:

the actual effort made by an archeologist or ethnographer to do field
work in living human societies with special reference to the "archael0gi
ca1" patteming of behaviour in these societies (1977: 161).

Es en este sentido que, a través de la observacion etnografica, hemos ob
tenido informacion sobre un elemento de la cultura material como es la

ceramica, en sus dos niveles de estudio: el tecnologico (eleccion de mate
rias primas y proceso de fabricacién) y el socioeconomico (la distribucion
de las piezas terminadas). Esta informacion fue generando interrongantes
y sugercncias de interés arqueologico,proponiéndose algunas estrategias
de investigacion para su futuro tratamiento.

Conjuntamente con la experimentacion y la aplicacion de analisis que

Becaria del Consejo Nacional de lnvestigacioncs Cientfficas y Técnicas. Auxiljar doccnte de
Anuopologia General eh la Facultad de Ciencins Naturales y Museo, La Plata.
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tienen por objeto evaluar y discriminar los principios ffsicos, qufmicos y
mecanicos que tienen lugar en el proceso de la produccion ceramica, las
observaciones etnograiicas han ocupado y lo siguen haciendo, un lugar
destacado en la bibliograffa que trata el estudio de la cerémica en todos
sus aspectos. Basta con citar a modo de ejemplo a Shepard (1968), Matson
(1965), Balfet (1965), Evana y Rye (1976), Rye (1981), Longacre (1981).
En lo que respecta a nuestro pais, contamos con las observaciones cuida
dosamente registradas por Boman (1980), von Rosen (1924), Aparicio
(1932), Rydén (1936), Palavecino (1944), Gonzalez Zimmermann (1947),
sobre los distintos pasos en el proceso de manufactura de una pieza, refle
jando la importancia que en los viejos trabajos de arqueologia se le daba a
Estos estudios como formas de aproximacion a las técnicas de manufactura
prehistoricas Como ejemplos de contribuciones mas recientes, figuran el
Manual de Cerdfnica Indrkena (Serrano, 1966) y el estudio comparativo
entre alfareria actual y arqueologica llevado a cabo por Krapovickas (1975).

Los alfareros de nuestro noroeste son fuente de informacion muy valio
sa para el analisis tanto de la ceramica actual como de la arqueologica. Es
tos alfareros pueden diferenciarse en dos categorfas generales:

1. Individuos en general ancianos, que han heredado de sus antepasados
el conocimiento de la manufactura ceramica. La variedad de formas es es

casa y fundamentalmente se trata de piezas restringidas a usos domésticos.
Entre ellos distinguimos:

a. Los que en la actualidad no fabrican piezas pero tienen amplios cono
cirnientos del proceso.

b. Los que ocasionalmente fabrican piezas, ya` sea para uso propio o
porque son “mingados’°' por sus vecinos.

c. Los que asiduamente fabrican piezas, tanto para uso propio como pa
ra venta o intercambio. En este caso los alfareros pueden ser personas jove
nes e incluso, los nifios pueden colaborar en el proceso de manufactura.

2. Individuos en general jovenes, que fabrican ceramica para venderla
en centros turfsticos La variedad de formas es amplia, siendo piezas casi
exclusivamente omamentales. Estos alfareros utilizan materias primas, téc

Este térrnino empleado por varios de nuestro: informantes, reileja la perduracién, aunque con
modiiicaciones, de uno de los principios fundamentales de la organizacion socio-economica de las
sociedades andinas vigente desde las épocaa precolombinas: la reciprocidad. Como senala Mayer la
mlnka ea una forma de intercarnbio reciproco de servicios, en la que, a carnbio del trabajo solicita
do se otorgan cierta cantidad de bienes. Los aervlcios de minka pueden ser equivalentes o asimétri
cos, ya sea que ae lleven a cabo entre personas de confranza y de un mlsmo status social, o bien en
tre un "patr6n" y su "cliente" (Mayer, 1974:47). Las modificacioncs alas que hicirnos referencia
al principio de esta cita radican en que, en nuestro caso, algunas veces el meganiamo tradicional de
la mlnka adopta el caracter de un intercarnbio contractual donde el trabajo solicitado es retribuido
con dinero.
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nicas de modelado y decoracion que distan en gran medida de las emplea
das por los alfareros tradicionales.

Los alfareros del segundo grupo, muestran un gran interés por la cera
mica arqueologica, imitan motivos y formas de algun manual de arqueolo·
gfa y, excepcionalmente, llevan a cabo trabajos de experimentacion, en
cuanto a técnicas de coccion, busqueda y aplicacion de pigmentos, etc. Si
bien sus piezas no llegan a ser verdaderas copias de las arqueologicas, debi
do al interés en irnprimir en ellas rasgos estéticos propios (de cada artesa
no), el hecho de dedicarse exclusivamente 0 casi exclusivamente a la ma
nufactura ceramica, y de ser buenos conocedores de materias primas y téc
nicas (resultado de un lento aprendizaje por ensayo y error), hace que el
dizilogo con el arqueologo sea util en la discusion de ciertos aspectos tec
nologicos

Aunque mucho mas diffciles de localizar, son los alfareros del primer
grupo, los que focalizan la atencion del arqueologo. Esto se debe a que la
unicaalfarerfa que todavfa fabrican es, casi en su totalidad, la de uso do
méstico, empleando procedimientos tradicionales y, cuando adoptan ele
mentos modemos (pinturas compradas, algunas forrnas y/o motivos deco
rativos), estas "adquisiciones" nunca son aplicadas en las piezas usadas pa
ra alrnacenar liquilos como agua, chicha, arrope, aloja o para cocinar cual
quier tipo de alimentos. Por otro lado, durante el proceso de manufactura,
ademas de las explicaciones pertinentes a los distintos pasos técnicos, ha
blan de sus experiencias de aprendizaje, aflorando asf costumbres=vincula·
das a usos culinarios, época de fabricacion y, de existir 0 haber existido el
comercio de piezas, todo lo referente a forma de transporte, destino, valor
y calidad dei intercambio. Es decir que, a partir de un hecho aparentemen
te simple como es hacer una "0lla", se pone en accion un mecanismo que,
trascendiendo la esfera puramente tecnologica, llega a reflejar parte de una
vida cotidiana pasada o presente cargada de elementos tradicionales

En el ejemplo de manufactura cerémica que `presentamos a continua
cién, se describe el proceso de fabricacion llevado a cabo por Micaela
Martinez (Dofia Neofa), una alfarera que localizamos en Amaicha del Va
lle, Provincia de Tucuman. Esta descripcion esta basada en la observacion
directa y en comentarios vertidos por la misma alfarera} Ademas, se inser
tan, en reiteradas ocasiones, aclaraciones vinculadas con aspectos tecnolo-q
gicos, las que van como. Norm al final del presente artfculo. Para ordenar

H primer vigie a Arnaicha del Valle tuvo lugar en octubre de 1983. En mayo de 1984 se reali
26 uns segunda visitn, a fm de completar la imbrmacién recogida con anterioridad y de obtener
muestras de materias primas. Con estas ultima n estén llevando a cabo pruebas experimentales y
anilisis fisico-quimicos para futurus estudios comparative;
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la informacion colectada, tomamos como gui as generales algunas de las fi
chas de registro propuestas por Rye (op. cit.).

Datos Personales

Nombre del alfarero/a: Micaela Martinez (Dona Neofa) sexo: femenino
Lugar de nacimiento: Santa Maria (Catamarca)
Direccion: Los Colorados — Amaicha del Valle

Idioma: castellano

Religion: catolica
Aprendizaje: le enseno su madre
Asistentes: ninguno

edad: 68 afios

alfabetizada: sf

Destino: venta y consumo doméstico (en la actualidad no trabaja)

PROCESO DE MANUFACTURA

1. Obtencién de la materzkz prima:

La arcilla de mejor calidad es traida desde Los Colorados, localjdad ubi
cada a doce kilometros al sur de Amaicha del Valle (Fig. 1), y a la que
solo se tiene acceso por un camino de herradura. Los Colorados es una zo
na tradicional de manufactura ceramica y de allf proceden, en su mayoria,
las piezas que se venden en el mercado artesanal de Amaicha. Sin embargo,
la produccion es cada vez menor, quedando en la actualidad unos pocos
alfareros, ya ancianos, que esporadicamente fabrican algunas piezas Nues
tra informante vivio desde muy nifia en Los Colorados, mudandose recien—
temente a Amaicha.

Para llegar a la veta de arcilla, es necesario cavar entre 0,30 y 0,50 me
tros. La arcilla, de color castafio, aparece mezclada con componentes hu
miferos, lo que contribuye a elevar su plasticidad natural (Balfet, op. cit.
l64) y presenta como impurezas: "mica de oro" (biotita alterada) y "pie
dritas" (granos de cuarzo y feldespato, fundamentalmente). También, en
las proximidades del cerro de Ampimpa, ubicado 16 kilometros al este de
Amaicha, puede extraerse muy buena arcilla, es decir,_la que posee "mica
de oro" que seginn Dona Neofa "es la mejor"

En la zona, se reconocen otros dos tipos de arcilla que no presentan
la plasticidad adecuada para ser trabajadas, se trata de una arcilla roja que
‘es la arcilla criolla que aparece en gcualquier parte" y, otra negra muy

compacta. La arcilla roja sirve de materia prima para obtener la cobertura'
roja que se aplica a la pieza terrninada y‘que describiremos mas adelante.
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La arcilla es apenas humedecida y amasada inmediatamente antes de co
menzar a modelas la pieza. En ningun momcnto seagegan al cuerpo de
arcilla aditivos no plasticos. Nota 1.

3. Modelado:

La alfarera utiliza como instrumentos solo una tabla de madera sobre la

que apoya la pieza en fabricacion y una paleta del mismo material. La pa
leta es una cuchara de madera casi plana de unos 30 centimetros de largo.

La base de la pieza se logra a partir de una esfera de arcilla. Esta es apla
nada sobre la base de madera formando un disco de 3 a 4 centfmetros de

espesor (Fig. 2). Con los pulgares va ahuecando el disco a medida que lo
hace girar con el resto de los dedos apoyados sobre la pared extema, ad
quiriendo forma de tronco truncado.

A continuacion, con la paleta de madera previamente mojada en agua,
comienza a alisar la pared externa con movimientos de abajo hacia arriba,
a medida que va haciendo girar la pieza sosteniendo la pared interna con
los dedos indice, mayor y anular perpendiculares a la base (Fig. 3). Una
vez alisada la superficie externa, que resulta en el adelgazamiento y consi
guiente estiramiento de las paredes, procede a alisar la superficie interna
(Fig. 4). Los movimientos, de izquierda a derecha, efectuados con la pale
ta, sirven no solo para alisar, sino también para borrar las marcas dejadas
por la presién de los- dedos. Al mismo tiempo, hace girar la pieza apoyan
do la palma y dedos sobre la superficie externa; luego, con ayuda de la
paleta, va uniformando un borde que sera la superficie a partir de la cual
se iran superponiendo los rollos.

Una vez finalizado el modelado de la base, inmediatamente Dona Neofa
amasa un rollo "yapita" de aproximadamente 2 centimetros de diametro
y de longitud suficiente como para cerrar el perimetro de la pieza en con
feccion. El primer rollo es adherido con la parte inferior apoyada sobre la
pared extema de la base (Fig. 5)-, sin practicarse adelgazamiento alguno pa
ra facilitar la union, la que se logra presionando con _cl pulgar la parte in
tema, mientras se apoyan los otros dedos sobre la pared externa.N0ta Il.

`Al mismo tiempo que se unen los rollos, la alfareraava dandole forma a
la pieza, que en nuestro caso es semiglobular, tendiendo a cerrarse en la
parte superior, lo que se logra disminuyendo la longitud del niltimo rollo
(Fig. 6).

Con la paleta de madera, previamente mojada en agua, alisa la superficie
extema, realizando esta vez movimientos horizontales, mientras que al
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mismo tiempo que sostiene la pared interna, con el fndice y el mayor v·a
haciendo girar la pieza; de esta manera, el material que arrastra la paleta
sirve para emparejar las concavidades dejadas por las presiones ejercidas al
unir los rollos y para adelgazar las paredes. También con la paleta y con
ayuda de las manos se va dando forma a un borde de labio bastante irregu
lar pero que, en general, tiende a ser plano.

Las piezas son a veces terminadas con un borde ondulado, pero exclusi
vamente cuando imitan fomias modernas, como el "florero" de la F ig. 7,
que asimismo fue decorado con un motivo fngurativo en relieve.

Las piezas de uso doméstico, tienen tres fomias tradicionales: escudillas
de base plana y cuerpo subglobular; ollas de oocina de tamano variable, de
base casi plana, cuerpo subglobular, cuello corto y borde evertido, con dos
asas en arco, verticales y pequefias, adheridas al labio y a la porcion supe
rior del cuerpo y las formas destinadas a almacenar aguase diferencian de
las anteriores por tener cuello estrecho y mas alto.

4. Secado:

Una vez finaljzada la pieza, se la deja secar a la sombra y protegida del
viento, durante una semana. El indicador de que la_ pieza esta lista para
su coccion, es el color claro que adquiere. Nota Ill

5. Aplicacién de coberturas:

Dofia Neofa manifesto que es muy comun aplicar una capa de arcilla di
lufda de color rojo, antes de la coccion, para que "pegue bien". Para lograr
esta cobertura, se utiliza la arcilla roja a la que hicimos referencia anterior
mente (cfr:5). Por la explicacion de la alfarera, esta cobertura es equiva
lenta a un engobe. Nota I V En nuestro caso, siempre es aplicado sobre
la superiicie externa de la pieza, dircctamente con la mano o con la paleta.

6. Cocciéns

Para cocinar la ceramica, se cava un hoyo cuyas dimensiones dependen
del tamaflo y cantidad de piezas La base de aquél es cubierta con una ca
pa de guano seco de vaca, sobre la que se acomodan las piezas "acostadas
y boca con boca". Una vez que se las cubre con otra capa de guano "para

Una alfanra que visitnmos en Tuff del Valle (Tucumin), Iogra un labio uniformemente pla
no al coruu el borde horizonhlmentn con un hilo de cont.
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que no entre viento y se partan" "se prende y cuando se quema todo el
guano, ya esta roja y c0cida". Nota V

El criterio de la alfarera para determinar el grado de coccion de la pieza,
es el color de la superiicie, aclarando que "si al destapar la olla se ye que
esta negra, se le agrega guano y se la deja cocinar". Una vez que esta coci
da, se la deja enfriar lentamente "toda una noche" sin sacarla del horno.

Todas las piezas terminadas que nos mostro Doha Neofa presentaban
variaciones en el color de la superticie extema, mostrando las conocidas
manchas de coccién. Nota V1.

Z Tratamiento post·cocci6n:

Este tratamiento es conocido en el noroeste con el nombre..de arir
y consiste en la aplicacion de las deterrninadas sustancias que tienencomo
objeto impermeabilizar las piezas que seran utilizadas ya sea para alrnace
nar agua 0 para cocinar alimentos. Elarir empleado por Doha Neofa, con
siste en una mezcla de leche hervida con harina, que vierte en el interior
de la pieza, mientras que la superticie externa es cubierta totalmente con
grasa.

F UNCION SOCIOECONOMICA DE LA PROD UCCION CERAMIG4

La manufactura ceramica en Los Colorados es una actividad exclusiva

mente femenina, llevada a cabo en cualquier época del aho. Se trata, en
su gran mayorfa, de recipientes para usos culinarios y que, como dijera
Doha Neofa, antahonunca fueron decoradas con motivos pintados, inci
sos 0 modelados. Pero esta actividad trasciende las necesidades estricta·

mente domésticas para cumplir una funcion econornicaz la de venta 0
intercambio. Una actividad,hoy practicamente inexistente, que en tiempos
pasados fue de incuestionable relevancia. Asi pues, hasta aproximadamen·
te la década ’30, nuestra informante sehalo que "salian desde Los Colora
dos con los burros cargados de ollas envueltas en bolsas que vendian 0
cambiaban por trigo o maiz en Santa Maria, Las Mojarras, El Puesto, L0
rohuasl, Fuerte Quemado y Tafi del Valle" (Fig. l).

Para el caso de Tafi del Valle, lo que acabamos de transcribir ha sido
corroborado por numerosos pobladores actuales del lugar a1 recordar
"a los que venian desde Los Colorados con ollas que cambiaban por
ma1z”.

Como nos relatara Doha Neofa, el transporte y venta o intercambjo d_e
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las vasijas y también de sal de la tierra" era lleyado a cabo por los hom
bres,‘ quienes viajaban al Valle de Tafi una 0 dos veces al mes: "salian a la
manana temprano para Ilegar a la tarde’

En cuanto al mecanismo de la operacion comercial, podfa suceder que
‘el alfarero pusiera su precio y el que compraba el suyo 0 a veces se daba

en maiz la capacidad de la olla".‘ Tanto Dofia Neofa como pobladores
del Valle de Tafi coincidieron en seflalar que eran especialmente valoradas
las "jarras y yuros para leche y para agua, y otros para ad0rn0s",t0d0s en
una gran variedad de tamafi os.

CONSIDERA CIONES SOBRE EL HVTERCAMBIO IT INERANTE DE
ALFARERIA

Es ampliamente reconocida la importancia de la observacion directa en
los procesos de manufactura ceramica tradicionales. Observacion que, jun
to con la realjzacion de experimentos de simulacion, permiten conocer las
diferentes propiedades fisicas y qufmicas de las materias primas y sus tra
tamientos, pudiéndose asf encarar estudios comparativos con fragmentos
arqueologicos de la zona. Estos estudios, tal como senalo Matson, tendran
corho objetivo fundamental "ayudar a comprender el papel del alfarero
en la comunidad y la funcion de los productos ceramicos en la cu1tura"
( l 95 l : l O3).

Existen en nuestro pais alfareros que siguen fieles a pautas de manu
factura tradicionales, siendo una responsabilidad profesional localizarlos
y registrar cuidadosamente toda la informacion que puedan ofrecernos.
Sus respectivas historias personales nos permitiran delimitar especialmente
técnicas que se correspondan con las observadas en fragrnentos arqueologi
cos. El analisis de estas técnicas, sumado a testimonios orales brindados
por los artesanos y a eventuales datos etnohistoricos, son de utilidad para
evaluar aspectos concemientes al desplazamiento humano personal (indi
vklual 0 colectivo) 0 impersonal (comercio de piezas).

De la informacion que presentamos en este articulo, cobra especial inte

la sal es extraida en la misma quebrada de Los Colorado;. aparece en un baneo de yeso eo
rrespondiente a la formacién sedimentaria Andalhuala (Ruiz Huidobro, 1972:34).

Actualmente en la puna jujeha, el intercambio itinerante de productos ta1·nbién esta a cargo
de la rama maseulina (Karasik, 1984:43).

En las ferias de la puna, jujena se utilizan ollu y tinajas de dimensioncs tandarizadas como
medidas de capacidad. Algunas de las tasas de intercarnbio son por ejemplo: una olla por su conte
nido en papa, tomates, o trozon dc cam de azucur; un plato por su contenido en dientes de ajo
(Karuik, op. cit.: 12 •¤.).
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rés el hecno de que, hasta nace unas decadas, la localidad de Los Colora
dos haya funcionado como un centro de produccion y comercio de cera
mica. La venta 0 intercambio de piezas terrninadas (y de sal) por produc
tos agrfcolas en localidades cercanas (Lorohuasi, Santa Maria, Las Moja
rras, el Puesto, Fuerte Quemado, Amaicha del Valle y Taff del Valle)
refleja, sin duda, un modelo economico de importancia regional.

A1 mismo tiempo, el caso de Los Colorados nos introduce en el tema de
los alfareros itinerantes, conocidos en la literatura antropologica referente
a modelos socioeconomicosde intercambio, tanto en comunidades del Vie
jo y del Nuevo Mundo. Asi, por ejemplo, en Peru estan los alfareros mi
grantes de Conchucos y Cusquidén que en determinadas épocas del ano
peregrinan por el Callejon de Huaylas y los centros agricolas de la costa
norte, llevando consigo los instrumentos y la arcilla, vendiendo luego las
piezas terminadas 0 cambiandolas por productos alimenticios (Ravines,
1918: 406). Otro ejemplo lo constituyen los alfareros de Tarica (Calle
jon de Huaylas) que anualmente viajan a comunidades distantes, ya sea
llevando la arcillao las piezas terminadas, éstas son intercarnbiadas por
lana, trigo, maiz, fruta, etc. (Donnan, 1978:444). También puede ocurrir
que la alfareria sea intercambiada en el mismo centro de produccion por
productos de otras zonas (textiles, came seca 0 fresca, cueros, etc.) y que
los que efectuan el intercarnbio, posteriormente la comercien desempefian
dose como intermediarios, asf lo hacen los pastores "lampei'ios" de Paratia
en Puno (Flores Ochoa, 1973:145). Como se desprende de los ejemplos
citados, el intercambio itinerante permite acceder a bienes de subsistencia
de ecosistemas diferentes

{Los alfareros de Los Colorados quedarian inclu idos en este m0del0
general de in tercambio itinerante ?'

y Si ana1izamos_ las diferencias ambientales entre Los Colorados y el Valle
de Tafi (lugares donde hemos corroborado, en base a manifestaciones

orales de pobladores actuales, la existencia_de esta forma deintercambio),
vemos que el eje orografico Aconquiia-Cumbres Calchaquies actua de ba
rrera. climatica demarcando dos ambientes definidos: el correspondiente
a la vertiente occidental y el correspondiente a la vertiente oriental. La
pequefia localidad de Los Colorados, esta ubicada sobre la vertiente occi
dental, en el sector mas elevado de la quebrada homonima, a 2.600 m.s.n.
m. El paisaje es semidesértico, caracterizado fitogeograficamente por la
subformacion de los Cardonales (Kiihn y Rohmeder, 1943:79), el suelo
es arenoso alcaljno, con escaso contenido en materia organica y nitrogeno;
las precipitaciones inferiores a los 220 mm anuales y los cursos de agua de
régimen transitorio y escaso caudal (Ruiz Huidobro, op. cit.: 13), dificul
tan las tareas agricolas. El Valle de Tafi, esta ubicado sobre la vertiente
oriental, a los 1.900 m.sn.m. La existencia de rios de régimen permanen
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te, de precipitaciones que superan los 400 mm anuales y de anublamientos
diarios, conforman un ambiente mas humedo; los suelos, humiferos férti
les, presentan cobertura herbacea continua. El Valle de Tafi es de condi
ciones optimas para la agricultura y el pastoreo.

Las diferencias ambientales enunciadas nos permiten comprender el
mecanismo de complementariedad economica existente entre Los Colora
dos y el Valle de Tafi, en funcion de sus respectivas potencialidades am
bientales. La presencia de excelentes materias primas para la fabricacion
de ceramica y las condiciones desfavorables para una agricultura suficiente
podrian haber impulsado la especializacion artesanal, teniendo las manu
f acturas terminadas el valor de intercambio necesario para acceder a bienes
basicos de subsistencia en un ambiente como el del Valle de Tafi, de eco
nomia fundamental agricola-pastoril.

Ahora bien, como posibles alternativas a tener en cuenta en futuros es
tudios arqueologicos, cabe preguntarnos: gEst0s alfareros itinerantes, son
un resultado de la distribucién de indigenas luego de la implantacién de
las encomiendas 0 ya exisrian en tiempgs prehispdnicos? O bien ges una
forma modificada de archipiékxgos étnicos? (Murra, 1975).

En algunos lugares, la existencia de centros especializados en la produc
cion ceramica, es conocida a través de la etnohistoria. Asi se sabe que en
el Imperio Inca existieron mitmaqkuna de olleros no solo en el Cuzco sino
también a lo largo de la sierra, donde era necesario un mayor numero de
objetos manufacturados (Ravines, op. cit.: 405). También, enbase alinfor
me de Garci Diez sobre los reinos aymara hablantes del Titicaca, Murra sena
la que el reino lupaqa contaba con "is1as artesanales". . . "1os olleros de la
‘parcialidad" de Martin Qha.ri vivian en Cupi, donde también residian los
de la mitad de abajo, la de Martin Kusi" (Murra, op. cit.:79). Para el mis
mo autor, estas islas artesanales serian una ampliacion de funciones en un
patron multi-étnico (op. cit. :80). Lamentablemente no contamos con
tal riqueza de informacion para la zona y el tema que nos ocupa en este ar
ticulo.

Los antiguos pobladores de Los Colorados habrian sido indios Amai
chas, parcialidad que limitaria hacia el norte con la de los Anguinahaos
que se encontraban en el Valle de Yasyamayo, y por el sureste, con la de
los Caspinchangos, en el valle homonimo (Carrizo, 1937:31). Los datos
etnohistoricos no dejan dudas sobre la estrecha vinculacion, aunque difi
cil de caracterizar o detinir, entre los Amaichas y Tafies. En la descrip
cion de los 18 curatos del Tucuman, llevados a cabo por el cura de Mara
pa, Eugenio Verdugo Gamica en 1685, al referirse a los indios enconienda- ,
dos del pueblo de Tafi dice: "Seis leguas poco mas o menos de Gastona,
Tucuman de por medio, hacia el Norte, esta el pueblo de Tafi, ramo que
fue de los Amaichas o Amaichas de Tafi. . ." (Larrouy, 1923:361). Otra
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referencia a la existencia de una parcialidad tafi-amaicha, aparece en el
empadronamiento de indios realizado en el pueblo de Aconquiia en 1669
"Al1i se empadrono como indio tributario de tasa ‘a Sebastian (hiio de
Juan Gualcusa) casado con Angelina, india natural de la parcialidad de los
tafies amaichas" (Reyes Gajardo, 1966:39). Por otra parte, el padre Ca
brera senala que Don Francisco de Abreu y Figueroa, encomendado de
los Amaichas, "alegando que con el nombre de Amaichas se comprendfa
a los Anfamas, Siarnbones y Tafies", presento documentos en los que
constataba "ser todos ellos de una misma nacionalidad y pueblo, sujetos a
un cacique, que fue Don Diego Uti, sucesor del cacique Abaquin”, (Carri
zo, op. cit:35). Tanto Carrizo como Reyes Gajardo coinciden en senalar
que, almenos en- el momento en que fueron extranados, los Amaichas for
maban parte de una gran familia étnica en la que quedaba incluida la par
cialidad de los Taffes (Carrizo, op. cit.; Reyes Gajardo, op. cit. :37).

Bn 1665 los Amaichas son llevados a orillas del rfo Salt, y unos cincuen
ta afios mas tarde regresan a sus tierras, obteniendo en 1716 una cédula
real por la que se otorga a la comunidad de Amaicha una extension de
aproximadamente 90.000 hectareas.

E1 intercambio de alfareria y sal por productos agricolas llevado a cabo
hasta hace unas décadas por los pobladores de Los Colorados pudo ser
una manera de equilibrar el deterioro economico provocado por la ruptura
socio-politica que significo la implantacion del sistema colonial, como una
nueva modaljdad 0 como la vuelta a un orden anterior. Las referencias

etnohistoricas indican que si no todo, gran parte del Valle de Taf1' (sus
prolongaciones nororientales y el sector occidental hasta el rio Santa Ma
ria), conformaban una unidad cultural en una gran extension que com
prende diversos eoosistemas, entre los que queda incluida la quebrada de
Los Colorados. El hecho de que sus antiguos pobladores formaban parte
de una "gran familia étnica" facilitaria las redes de intercambio "protegi
das" por posibles vinculos de parentesco. Desde ya que solo hemos plan
teado interrogantes y sugerencias que han ido delineando un problema ar
queologico que queda planteado: el de la posible existencia prehispanica
del intercambio intinerante de alfarerfa por productos agrfcolas entre las
quebradas de Los Colorados y el Valle de Tafi.

Para determinar el lugar de manufactura y los mecanisrnos sociocultura
les por los cuales estas alfarerias fueron distribuidas, hoy en dia la tecno
logfa ceramica en sentido amplio, contribuye a este tipo de investigacion.
Los analisis ffsico-quimicos, tecnologicos, mineralogicos y petrograficos
permiten al arqueologo "interpretar el grado de la variabilidad en la solu
cion de interrogantes procesalmente significativos sobre produccion y
comercio" (Rice, 1982:53).

La observacion etnogrética es unirecurso valioso para conocer el com
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portamiento humano en lo que hacei a la seleccion de las materias prirnas
y a la manipulacion de las mismas en la sucesion de gestos técnicos que
culminan en el instrumento terminado, a la vez que sirve de control para
los trabajos de experimentacion que puedan llevarse a cabo. La cuestion
no se limita a generar hipotesis explicativas por la aplicacion directa de
analogias etnograticas a las evidencias arqueologicas, siempre se deben te
ner en cuenta los cambios culturales que pudieron existir a lo largo del
tiempo.

Como concuerdan en sefialar Gould y Watson (1982), para construir
“puentes interpretativos” entre el pasado y el presente, es nccesario re

currir a las "uniformidades genéricas" existentes en los fenomenos eco
utilitarios que se interceptan con los fenomenos culturales, siendo estos
ultimos precisamente, los que se desea interpretar. Es asf que los modelos
potencialmente explicativos deberan surgir de la combinacion de los prin
cipios de las ciencias facticas con los datos etriograticos, para conocer
cuanto del comportamiento- observado en una sociedad actual pudo ocu
rrir en otra sociedad pasada, viviendo ambas en condiciones similares.

Agmdecimientos: agradezco en primer lugar a la Sra. Micaela Martinez,
cuya constante amabilidad y paciencia permitieron registrar la informa
cion basica que estimulo la redaccion de este articulo. A la Lic. M. A.
Arena y al Dr. Dougherty por la lectura de algunas partes del manucrito ini
cial y ala Dra Lorandi por la lectura critica del manuscrito final y por sus
oportunas sugerencias.

NOTAS

I. Como ha sefnalado Shepard, los aditivos no plasticos tiene por ". . .funci6n esencial contra
rrestar la excesiva contraccion de los cuerpos de arcilla durante el secado y la cocci6n" (op. cit.
:24), disrninuyendo el riego a deforrnaciones y resquebrajaduras. Evidentemente, una arcilla tan
facil de trabajar como la de Los Colorados, debe tener un ilujo plastico suilcientemente elevado
para prevenir deformaciones que pudieran ocurrir antes del secado de la pieza, y una gran elasti
cidad que permits el modelado sin que se produzcan agrietarnientos.

ll. Shepard es muy explfcita al referirse a esta modalidad técnica diciendo que cuando las su
perticies estan sobrepuestas, el plano de union es oblicuo, favoreciendo la unién de una superticie
con la otra por presién directa. En cambio, euando no hay sobreposicién, es necesario "pel.lizcar"
las superficies en contacto para facilitar la union (op. cit.: 58).

lll. A1 evaporarae el agua que rodeaba a las particulas, esta: entran en contacto, ui la pasta
adopts un tone mas claro (Shepard; op. cit.: 74).

258



IV.- Rye define al engobe como "una suspension fluida de arcilla 0 cuerpo de arcilla en qu"
(op. c1t.:146). E1 engobe tiene por funcion mejorar el color y la textura de Ia superiicie sobre la
que se aplrca.

V. El guano, a diferencia de otros combustibles, se quema en for1·na lenta y uniformeelevan
, do 1a temperatura gradualmente, y como indica Sherpard, afm "habiéndose quemado la mayorfa
de su maternal combustible, retiene la forma, lo que provee una cobertura de calor alrededor de la "
pieza. (op. cit.:77). Esto en parte contrarresta el hecho de que, por su textura, se consume mis
rapido que otros combustibles.

VI. Las rnanchas de coccion son areas negras rodeadas por otras grisaceas que estén en relacion
con la posicion de la pieza durante la coccion. La posicion diferencial de algunos puntos de la su
perticie respecto del guano, impide la oxidacion por faltar el flujo de aire necesario para que se
queme el combustible. Ademas, durante el prolongado proceso de enfriamiento de la pieza en el
mismo lugar donde se efectuo la coccion, es comun que las superticies en contacto con oenizas y
residuos de combustibles absorban carbon. E1 grado de absorcion dependera del tiempo, la tempe- l
ratura densidad de los residuos de combustible (quemados o no) y de la porosidad de la pasta.
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Fig. 1.- Ubicacién del centro de produccién cerémica de Los C0l0rad0s y de las localjdades
donde las piezas erzm vendidas 0 intercambiadas.

"‘8· 2- D*9€° d¢ UCUIK. 3 PUUI del cual, P0! Fig. 3. Aliaado de la pared externa de Ia bac.
ahuecamnento, se modcla la base de Ia pieza.
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Fig. 4. Alisadc dc la `parcd interna de la base. Fig_ 5, Agregado de un rollo dc arcilla para m0

kcgé

•

delar cl cucrpo dc la pieza.

i)

¢* X.

Fig. 6. Alisdo dc la pared externa del cuerpo. Fig. 7.·la alfarera, Sa. Micacla Martinez, mos
tmndo dos piezas tcnninadas: un "fl0rero"
(izq.) y una "0l1ita" (der,).


