
PANORAMA DE LOS

ESTUDIOS ARQUEOLOGICOS EN LA
REPUBLICA ARGENTINA

La Argentina posee la singularidad de ser el '|j.'DiC0 pais de nuestra
América que, sin haber poseido ninguna gran cultura aborigen ha
dado, sin embargo, a las "ciencias del Hombre" cinco generaciones
de antropélogos. Esto supone una larga preoeupacién por tales dis
ciplinas y un heroico esfuerzo hasta llegar a convencer al pais de 1a
necesidad y la conveniencia de ayudar y respaldar a aquellos esfuerzos
originalmente personales y casi solitarios.

La primera generacién comprende unos pocos exponentes argen
tinos, coetaneos con algunos extranjeros suficientemeute afortunados
como para eneontrar en esta term incognita campo propicio para sus
desvelos. Las fuentes escritas de nuestra arqueologia comienzau a

uacer a fines del siglo pasado. La cabeza visible de esta primera ge
neracién es Juan Bautista Ambrosetti, pionero y creador de nuestra.
arqueologia, lo que no importa que no tuviera antes de si precursores
tan descollantes en otras ramas de la actividad humana y colectiva
como Bartolomé Mitre y Domingo Faustiuo Sarmiento. E1 primero,
con su tan acertada descripcién de Las ruinas de Tiahuanaco (cuya
segunda edicién he tenido el honor de prclogar) y de cuyo Catcilogo
de las lenguas americamas podemos decir que es el primer intento cien
tifico argentino de escribir una monografia "razonada" sobre el tema,
escapando de las interpretaciones delirantes entonces en boga. En
cuanto a Sarmiento, baste recordar sus reflexiones en el Facundo, sus
paginas iniciales sobre huarpes y espaioles en Recuerdos de Pravincia,
su comunicaeién a. una sociedad cientifica inglesa acerca de los petro
glifos de San Juan, y tantas otras piezas 0 fragmentos de las mismas
destinados a discutir rapidamente temas etnograficos o arqueolégicos,
como las destinadas a Ia "civi1izaci6n del cuero" en Conflictas y ar
mzmia de las razms en América para advertir que a uno y otro de am
bos préceres les sobran titulos para. su recordacién como precursores

de tales estudios on el Plata. Y podriamos agregar todavia, que ambos
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—en funcién de periodistas— fueron los primeros en saludar la apa
1'l(?l6l1 de los dos jévenes investigadores que aparecian en el campo
de la paleontologia humane y de los viajes cientificos de penetracion
en tierras hasta entonces desconocidas para los estudiosos; me refiero
aqui a. los nombres insignes de Florentino Ameghino y de Francisco
P. Moreno.

Son de los ultimos aflos del siglo pasado y primeros de éste al
gunas de las contribuciones primiciales de Ambrosetti sobre la ar

queologia del N. O. argentino, aunque su primera produccién haya sido
una obrilla jocosa, escrita bajo el seudénimo irreconocible de HTl].O!]1éS
Bathata", dedicada al comentario autobiografico de las vicisitudes
de un expedicionario novel en las tierras del Chaco. En honor a la

verdad, casi todas esas breves Natas de esa época, son, todavia, apu11·
taciones harto supe1·ficiales —como no podia menos de ocurrir— en
las que no se trasluce, todavia, la garra del maestro.

Poco después de él, comenzaran a aparecer las opinjones de Paul
Groussac sobre 1a importancia de estas disciplinas cientificas y la ne
cesidad de su mayor desarrollo entre nosotros, aunque estas opiniones,
expresadas originariamente en una. confcrencia pronunciada en inglés,
en Chicago, tarden en divulgarse entre nosot1·os hasta. la aparicién
del volumencillo que las contiene. Entre tanto, Liberali y Hernandez
preparan su album y su manuscrito de la obra inicial con que se pre
scntaron en este campo, en el cual luego no prosiguieron. Mas perseve
rantes resultaron ser, felizmente, los esfuerzos de otros contemporaneos
de Ambrosetti: Adam Quiroga, cuya fantasia de poeta encuentra libre
transito entre los mitos y leyendas que jalonan y basamenta.11 a nues
tro folklore, y Samuel Lafone-Quevedo, buen arqueélogo y quizas au.n
mejor lingiiista, quien madura sus conocimientos en uno y otro sector
con la Ientitud y parsimonia de sus peones catamarqueios, con los
cuales trabaja, convive y educa durante vcinte afios, luchando estoica.
mente por salir de la pobreza y por asomar a la fama.

Todo ello si no contaramos mas que con los connacionales, a. los
que habria, que agregar, todavia, los tres famosos extranjeros que vi
nieron a saciar entre nosotros su sed de aventuras y su inextinguible

apetito de espacio: Erland Nordenskiiild., Eric von Rosen y Eric Boman,
lcs tres nérdicos que constituycron la gran inyeccién dada. a nuestros
estudios iniciales desde Europa (con la. que el ultimo de ellos nos
aporté su especial capacidad de arqueélogo y de etnégrafo de la expe
dicion de Créqui de Montford y Sénéchal de 1a Grange).

Imposible detenerse aqui en algo mas que una rapidisima alusién
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a la polémica Ambrosetti-Boman sobre términos de metodologia y al
canees culturales de valor geografico o territorial. La mera referencia
a tal polémica distraeria un tiempo del que no disponemos y nos vol
veria a dejar eu el mismo punto de partida. Hoy en dia, después de
haber polemizado acerca de si diaguitas o calchaquies, todos nos vamos
inelinando a definir geografica y estilisticamente los elementos del
N.O. argeutiuo eu circunscripciones territorialmente cada vez mas re
ducidas.

La segunda geueracién de los arqueélogos argentinos, en lo que
1·especta a nuestro N.O. esta constituida por el discipulo dileeto de
Ambrosetti, Salvador Debenedetti, joven poeta, considerado en los co
mienzos de su fiua juventud como una de las mas grandes esperanzas
literarias de su generacién, quien en un momento dado, abaudono la

poesia para dedicar casi la total integridad de sus esfuerzos a los es
tudios arqueolégicos. Baste para ello decir que u.uo de los suenos de
Ambrosetti habia sido el estudio y la restauracién del pucara de Til
cara, a los que aeometio Debeuedetti con buen empuje, una vez llegado
a la direcciéu de nuestro Museo Etnografico de Buenos Aires, cargo
cn el que sucedio a su maestro. También pertenece a la, misma, el erudi
to Félix F. Outes, quien, desde las épocas de su lejana juventud, habia.
sido Secretario del Museo de La Plata, publicando como tal una serie
de estudios arqueolégicos y etnograficos, especialmente la serie de
vasijas de nuestro N.O. reproducidas suntuosamente en color, asi
como copiosos estudios sobre la region cordobesa; su coutemporaneo,
Luis Maria Torres que si bien especialmente dedicado a la investiga
cién del delta del Parana y del litoral rioplatense, no dejé de pro
ducir una. monografia especial sobre las urnas funerarias de Rosario

de La Frontera y Valle de Lerma; Roberto Letchmann-Nistehe, cuya
bibliografia es tan amplia y diversa en las djstintas ramas de las "cien
cias del Hombre", que no podria dejar de tener algunos capitulos que
en ella se refieran a nuestra zona, y por fin, Carlos Bruch, quien se
aparté, por breve tiempo de sus habituales tareas entomolégicas para
trazar en un volumen su relacién acerca de importautes yacimientos
catamarqueios y tucumauos.

Es justamente de esta época de vigeneia de tareas de la geueracién
a que me estoy refiriendo, que podemos sefialar los primeros ensayos
cronologicos observables para el N.O. argentino. Ellos se inician con
Max Uhle, el sabio aleman tan importante por sus estudios en nuestro
medio, quien en 1912 propone el siguiente escalonamiento cultural en
tres grandes periodos: 1) el de los vasos draconianos; 2) el prein- ;·



caico, de los vasos propiamente calchaquies (de Santa Maria y Ami
cha); 3) el de los Incas (donde Uhle involucra la ultima fase de la
evo1uc16n local). Esta division cronolégica es contrapuesta, al aio si
guiente, por Eric Boman, quien adopta una posicién critica, severamen
te planteada con respecto a. Uhle y constituyéndose en el defensor del
origen incaico de las culturas de nuestro N.O. Uhle no responde a.
esta actitud. Solo diez anos después, en 1923, publica un nuevo es
tudio en el que reafirma sus opiniones inciales e intenta establecer las

vineulaciones entre las culturas del N.O. con las del antiguo Peru.
Entre los cultores del problema en filas argentinas, solo podemos se
ialar, como aporte observable, el verificado por Debenedetti en 1928,
fecha en la que destaca la contribucion dc la cultura de Tiahuanaco

al cuadro de 1a,s interacciones culturales y de las influencias recibidas
desde el Altiplano por las culturas de nuestro N .0. Debenedetti des

taca, especialmente, el aporte de los kcro, como r6tulo indicador de
tales influencias.

Haeia 1930 acaba de entrar en el campo de tales estudios una
nueva generacién de arqueélogos: la tercera. Forman parte de ella
Francisco de Aparicio, discipu1o—de Outes, a quien, andando el tiem
po ].lega a suceder en la direeeion del Museo Etnografico de Buenos
Aires. Especialista en las regiones de la cuenca del Parana (en la ciu
dad de cuyo nombre reside y ejerce la docencia arqueolégica durante
varios aios) y de la antigua Provincia de los Comechingones, (a la.
que visita fielmente repetidas veces), tiene en su haber el reencuentro
dc la "ciudad de Tolomb6n" y los estudios sobre "vivienda natural"
en la regi6n cordobesa. Odilia Bregante, discipula del profesor Debe
nedetti, elabora una importante tesis sobre ceramica del N. O., que tie
ne el mérito de ser la primera tentativa clasificatoria de la misma.
Discipulo del mismo profesor es también Eduardo Casanova, excelente

conocedor del ambito de Ia quebrada de Humahuaca y de sus quebra.
das subsidiarias, acerca de las cuales produce valiosas monografias y
siguiendo las huellas de su maestro, prosigue la restauracion del puca
ra de Tilcara, llegando a ser Director del Instituto de Arqueologia de
la Universidad de Buenos Aires. Salvador Canals Frau, investigador

de huarpes y posteriormente Director del Museo Etnografico, polemizé,
igualmente, acerca de ia frontera cultural de los diagujtas. Joaquin
Frenguelli, ex Director del Museo de La Plata, tuvo papel muy im
portante en la dilucidacién del problema de la formacién geologica de
los supuestos "t1im1rlos" de Santiago del Estero, demostrando su ca
racter natural. Héctor Greslebin, dedicé particular preferencia al es
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tudio de la "tamberia" del Inca, en Chilecito, provincia de La Rioja y
a la forma de techar esos recintos pircados que él habia estudiado en

planta minuciosamente. José Imbelloni, que fue Director del Museo
Etnografico, ha trazado la clasificacién de las poblaciones andidas
del N .0., sus estudios craneolégicos y sus grupos lingiiisticos. Fernan
do Marquez Miranda, discipulo de Torres, a quen llegé a sustituir en
la jefatura de la Divisién Arqueologia y Etnografia. del Museo de La
Plata y afzos mas tarde en la Direccién de esa misma casa de altos es

tudios, es autor de numerosos estudios sobre problemus arqueolégicos
del N.O. y especialmente fuente para el conocimiento del complejo
cultural de Iruya y Santa Victoria. Enrique Palavecino, actual Di
rector del Museo Etnografico, aunque especialista en etnografia. cha
quefia, también se ha ocupado de la zona del N.O. en la parte perti
nente de su monografia sobre "Areas y capas culturales del territorio
argentino". Antonio Serrano, ex Director de los museos de Parana y
Cérdoba, ha publicado estudios sobre decoracién de la ceramica dia.
guita, ya critic:-mdo las hipétesis arqueolégicas de los hermanos Wag
ner ya proponiendo las caracteristicas definitorias de los estilos nue

vos de Condorhuasi y La Puntilla, ya elaborando su Manual docente
sobre ceramica argentina; Milciades Alejo Vignate, ex Jefe del Depar

tamento de Antropologia Fisica del Museo de La Plata, descriptor
de hallazgos verificados en la zona de la Puna, asi como del ajuar fu
nerario de una momia de Angualasto, estudioso de los "craneostrofeo"
de la Quebrada de Humahuaca y seiialador de la presencia de los chi
chas en el borde norte del ambito geografico de nuestro N.O., com

pleta con los hermanos Emilio y Duncar Wagner, apasionados cul
tores de la arqueologia regional de Santiago del Estero la némina de
la recién ennumerada tercera generacién de estos cientificos.

El destino frecuente de muerte cn plena madurez que ha sido
final obligado para muchos arqueélogos argentinos,’ desde la tem
prana desapa1·ici6n del creador de tal disciplina entre nosotros, volvi6
a repetirse con la muerte sfibita de Debenedetti, a su regreso de Europa
y frente a las costas brasileias. Este cultor de nuestros estudios de

jaba practicamente terminada la publicacién de un suntuoso volii
men, editado en Paris, con belhsimas laminas, y cuyas paginas intro
ductorias fueron de las iiltimas cosas que Debenedetti alcanzé a escri

Este articulo —p6stumo—- del doctor Fernando Marquez Miranda fue es
crito unos dias antes de su ropentino deceso, acaecido el 12 de diciembre de 1961,
en plena actividad docente y de investigacién de su autor. N. de B.
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bi1· totalmente: era la presentacién del conocimiento de la cultura. de
los Barreales, mas tarde subdividida de acuerdo a los estilos Ciénaga
y Aguada, nombres de los dos unicos yacimientos de piezas de este tipo
que Debenedetti lleg6 a conocer. Ya desde 1908, Boman habia afirmado

aun sin conocer algunos de los estilos mas hermosos del N.O. argen
tino como éste, el de Condorhuasi y otros que vamos reconociendo—
que la ceramica del N.O. era de las mas bellas y diversas de esta parte
meridional de América. E·l aporte excepeional, en la calidad y perfec
ci6n de todos los pasos elaboratorios de estos materiales privilegiados
de los Barreales, hubiesen dado nueva fuerza afirmativa a aquella
temprana int11ici6n del arqueélogo nérdico, que tan intenso conoci
miento llegé a tener de nuestras culturas locales.

Por lo demés, Debenedetti habia dejado sin pasar a redaccion de
finitiva el ultimo de sus viajes de excavacién, verificado haeia el de
partamento de Iruya (provincia de Salta), en donde, acompanado de
su entonces discipulo Casanova, llegé a tomar el primer contacto con
el yacimiento de Titiconte, Publicada su tesis doctoral, Casanova utili
z6 las libretas de viaje del profesor y sus propias anotaciones pe1·so
nales, para publicar, en 1934, una monografia que firma conjuntamen
te con el nombre de su maestro, como testimonio del trabajo conjunto

realizado. En el interin, otro investigador novel, Marquez Miranda,
en deseonocimiento de las labores realizadas por aquellos, y estando
en Humahuaca, en donde excavé con fortuna el pucara de Piedras
Blancas, resolvié tratar de llegar hasta Iruya, del cual los vecinos de
la quebrada aseguraban ser territorio afm mas fructuoso. Asi lo hizo,
comprobando la importancia de Titiconte, que s6lo habia sido muy
parciailmente excavado. Tal comprobacién ]lev6 a Marquez Miranda a
realizar una segunda campafna de excavaciones en las vacaciones del

aio siguiente, es decir, en 1934, a cuyo regreso, conocié la monografia
de Debenedetti-Casanova. Pensando entonces que el doctor Casanova
desearia continuar sus trabajos en aquel terreno, Marquez Miranda sus
pendié sus actividades alli durante tres anos, regresando s6lo al lugar
durante los primeros meses de 1937 y 1938 y publicando los resultados
de las cuatro campafias en 1939.

Como testimonio de diferencias de opinion respeeto a la vigencia
y valer de algunas hipétesis e investigaciones realizadas durante estos
ultimos aiios, merece citaise, especialmente, en primer término lo
acaecido durante el desarrollo de la Primera Semana de Antropologia,

convocada por la Sociedad Argentina de su nombre para tratar de
uniformar opiniones acerca del problema suscitado por los hermanos
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Wagner en torno a la por ellos llamada "civilizaei6n chaco-santiague
ia". Adolecia, en opinién de algunos arquedlogos contemporaneos, de
una doble exageraeién en cuanto a su titulo, pues entendian que con
él se pretendia una estatura cultural no merecida, asi como el recono
cimiento de su presencia en un area acerca de la que no habia prue
ba alguna de su existencia. Serrano era quien habia planteado las du
das iniciales; en la Semana recién recordada, ellas se acreeentaron y
ratificaron, pudiéndose decir que s61o los hermanos Wagner perma
necieron, en esa ocasién, fieles a. su concepcién inconmovible, como per
manece en ella, hasta nuestros dias, la dilecta. discipula de don Emilio
Wagner, la srta. Olimpia Righetti, actual Directora del Museo Pro
vincial de Santiago del Estero, que los hermanos Wagner y ella misma
han enriquecido con nuevas aportaciones culturales extraidas de los
yacimiento de esa area.

Entre tanto, Antonio Serrano, en 1936, esbozaba una. cronologia
que abarca en realidad toda el area calchaqui. Completa ese cuadro,
dos afnos mas tarde, con un nuevo ensayo, inspirado en realidad en
ideas procedentes de Uhle, aunque naturalmente, reelaboradas por él,
de acuerdo con lo cual nos propone las cuatro etapas siguientes: I) sal
vajismo; II) desarrollo de las culturas locales; III) compenetracién
de éstas y unificacién del idioma; IV) advenimiento de la ola pam
peruana con la llegada de la cultura incaica. Este cuadro se comple
menta. con el establecimiento de relaciones entre dichas culturas 10

cales y las antiguas del Pera.

En tal sentido, deriva las "facies" draconianas de las culturas
protoides y de Recuay, como etapa antigua, es decir, anterior a la He
gada a nuestro N.O. de los que habitualmente denominamos elementos
calchaquies, a los cuales él considera como autéctonos del Ecuador, e
intercala entre la capa draconiana y la aparicién de estos calehaquies,
una. capa de elementos de influencia de Tiahuanaco (inspirada, sin
duda, en las ideas de Debenedetti, que éste habia expresado en 1928).

En 1941, Imbelloni destaca la importancia de estos trabajos pro
ducidos por Serrano, si bien disiente parcialmcnte con él e introduce
algunas modifieaciones en el planeamiento. Su principal objeci6n po
demos decir que se refiere sobre todo a, considerar las fechas crono

légicas de Serrano como demasiado antiguas, por lo cual postula una
remotieidad menor para las mismas. En euanto a los periodos, los in
dividualiza de acuerdo con los principales elementos de creaciones es
tilisticas reconocibles, a las que despliega de la. siguiente manera, en
orden cronolégicoz I) figurines modeladas (a las que considera asimi- J ,`
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lables a una vieja cultura, de caracteristicas arcaicas y de origen eru
troamerieano II) urnas con caras y tomos humanos. iucisas o en re
lieve, de estilo naturalista y sin pintura (cuyas correspondencias deco
rativas y formales provendrian de los especimenes colombianos, ecua
torianos y pcruanos primitives; III) urnas con caras y torsos humanos,
acompanadas de estilizaciones pintadas de estilo draconiano; IV) urnas
santamarianas y de Andagala. Imbelloni, con su seguridad habitual
declara que tales secuencias tipolégicas ayudaran al estableeimiento
de la cronologia regional y pondran énfasis a las correlaciones conti
nentales con el area diaguita.

En 1946 Marquez Miranda. publica su monografia sobre Los Diw
guitas en la que, como él mismo afirma en su Introduccién, no debe es
perarse novedad alguna por parte de los lectores especializados, pues
el propésito del autor consiste esencialmcnte, en establecer una espe
cie de misse-au-point de tales estudios, reservandose la. presentacién de
las posibles "novedades" para las ulteriores monografias que el es
tudio de las grandes coleeciones a su cargo puedan procurarle. Este
trabajo qued6, en cierta manera, trunco. Entre finales de ese aio y co
mienzos de 1947 las Universidades argentinas perdieron mas de mil
profesores y ayudantes de la docencia. El autor estuvo entre ellos. Por

tanto, los trabajos prometidos no pudieron tener comienzo de publi
cacién. Cuando él regresé, a fines de 1955, como Decano-Interventor de
la Facultad de Ciencias Naturales de La Plata, cargo que involucraba
el de Director del Museo por una modificacién de los estatutos prac
ticada durante el régimen depuesto, se encontr6 con que una extensa
monografia que habia entregado antes de su cesacién de servicios, al
Museo, no habia sido nunca publicada y habia, en eambio, envejecido
en este largo lapso. En efecto, como él mismo lo estableciera en su li
bro sobre regiones meridionales de América del Sur, aparecido en Mé
jico, a coinienzos de 1954, una nueva etapa se habia abierto desde 1948
para los estudios arqueolégicos en la Argentina. La primera parte de
aquella monografia estaba dirigida al estudio del valle de Hualfin,
sobre la base de los materiales recogidos por la expedicién Muniz Ba—
rreto, a cargo del ingeniero Weiser, y correspondia a los materiales
major documentados de los libretas de viaje de este eolector y carté
grafo. La segunda, a la discusién del problema de la hasta entonces
llamada "ceramica negra" de los Barreales y al fijamiento de su area
dc dispersién. Antes de su salida del Museo, Marquez Miranda habia
hallado otros dos lugares importantes para la obtencién de ceramica
de este tipo, previamente limitados a los dos que Debenedetti y Weiser
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conocieran -—La Ciénaga y Aguada— a los cuales él agregé La Toma.

y La Puerta, y posteriormente el estudio de los materiales de aquella.
gran coleccién que lc habian sugerido numerosos otros puntos de re
ferencia para intensificacién de los hallazgos de este tipo *

La incorporacion, en 1948, de Alberto Rex Gonzalez al personal
del departamento de Arqueologia del Museo de La Plata, como inves
tigador del mismo, habia puesto a este estudioso en contacto con aque
llos valiosos materiales, que el espccialista meneionado trabajo de
acuerdo con las nuevas técnicas de investigacién en el terreno que habia

aprendido en EE.U`U.
Correlativamente, en esta misma época, Horacio Difrieri, merito·

rio investigador de nuestra arqueologia, alejado de ella posteriormente
por razones que no tienen relacién con su fervor por ella, realizé in
vestigaciones inspiradas en el deseo de seguir las huellas de una recien
te manera nueva de trabajar en el terreno, cuya importancia acababa
de ser puesta plenamente en evidencia para nuestro N. O. por Bennett,
Bleyler y Sommer, en una monografia que marca una etapa en tales
cstudios, con la presentacién de un intento de establecimiento de la,
primera interpretaeién general de tan importante region argentina.
Podemos decir que esa importancia queda evidenciada por: I) la
nueva manera de designar a los estilos ccramicos —nueva para nuestro
N .0., aunque corriente en para sus eulturas locales; II) ima
nueva division geografica del territorio estudiado; III) la incorpora
ci6n de la llamada "civilizacién chaco-santiagueia/’ al area. diaguita;
1V) la confeccién de cuadros cronolégicos parciales, de secuencia. cul

tural, y de uno totaliza.dor de los mismos; V) la definicién de los es
tilos ceramicos, aiadiendo a la indicacién toponimica de los lugares
caracteristieas de tal estilo. El papel de Difrieri en tales circunstan
cias fue de indudablc importancia: encontré en la famosa Cam Morada
de La Paya caracteristicas arquitectonicas especiales que pareceria
que hubiesen pasado inadvertidas para Ambrosetti, su descriptor y,
practicando excavaciones en el lugar, tuvo la. buena. suerte de poder
determinar la superposicién de tres capas de materiales diferentes, di>
ferenciables por su ceramica: A) en el nivel inferior, alfareria grosera,
de tipo Candelaria; B) en un nivel intermedio, la Santamariana; C) en
el superior, un incaieo local mezclado con restos santamarianos. Qujzés
ann mejores resultados ofrecio otro yacimiento, que Difrieri excavé

N. R.
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en el mismo viaje y que se hallaba igualmente intocado. Se trata de
las excavaciones que pudo verificar en el tampu del Potrero de Payo
gasta, a. la. vera de un viejo camino posiblemente incaico, que baja del
Altiplano al N .0. argentino por la Quebrada de Capillas y el rio P0
trero. Alli pudo establecer igualmente tres estratos: I) el inferior,
con ceramica santamariana; II) en el intermedio, La Paya-Inca; III)
la. incaica local. Con lo que quedan perfcctamente determinadas estas
tres épocas. Igualmente son tres las facie.: diaguitas que Enrique Pala
vecino postula en un nuevo trabajo de 1948, entreviendo la posibili
dad de diferencias temporales entre ellas.

La cuarta generacion de los arqueologos argentinos habia apareci
do con Gonzalez y Difrieri a la palestra. Pero ya algo antes, Alberto
Mario Salas, discipulo de Aparicio, habia. publicado en 1942 su mono
grafia sobre El Antigal dc Ciénaga Grande, en el cual no solo aborda
con abundante informacion ·1as caracteristicas de ese yacimiento, si
no que, ademas, realiza una lucida. tarea de confrontacion y estudio
comparativo de los diversos materiales hallados y de la etnografia
antigua regional. Un estudioso extranjero, Henry Reichlen habia. in
vestigado problemas locales de la arqueologia de Santiago del Estero,
analizandolos desde 1940. Stig Ryden lo habia heclio con una también
importante monografia sobre la arqueologia de La Candelaria y Rodol
phe Schreiter habia verificado una revision y modernizacion de los
elementos arqueologicos de las grutas de Villamil y del yacimiento de
Corral Quemado, en el departamento de Belén, provincia de Catamar
ca. Tales tareas, ocurridas entre 1932 y 1936 constituyen pasos adelan
te que jalonan las investigaciones locales.

El propio Ryden volvio sobre algunos aspectos de ellas en su mo
nografia de 1944 acerca de la arqueologia de la. Puna, en la region
del rio Loa, en tanto que e1 arqueologo Gordon R. Willie insistio so
bre el tema de La Candelaria en 1946, para llegar a la conclusion de
las notables diferencias existentes entre ese complejo cultural y la.
de los tupi-guarani, buscando demostrar que aquellas costumbres ex
traandinas observadas en La Candelaria no son consecuencia de una

infiltracion amazonica.

Pero es tiempo que volvamos a las consecuencias de las investiga
ciones sobre arqueologia "vertica1", inauguradas entre nosotros por
Difrieri y continuadas luego, insistentemente, por Gonzalez. Desde
1950 Ibarra Grasso postnlo el diacronismo posible de la zona diaguita,
aceptado por Canals Frau en 1953, en tanto que Serrano traza. un
cuadro cronologico, modificador de otros suyos, en 1952. Ya. en 1951,
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Gonzalez habia obtenido puntas liticas en la cueva de Inti-Huasi en
San Luis. Tratabase de puntas trabajadas en cuarzo lacteo y retoea
das a presién en ambas caras, que él denominé "industria de Ayam
pitin". En 1955, éste, publica sus investigaeiones sobre contextos, cul
turas y cronologia relativa en el area central del N.O. argentino (zona
de Hualfin especialmente). Se trata de una nota preliminar, como él
mismo lo indica, en la cual, sobre la base del diacronismo de las cultu
ras establece un cuadro para esa area. central. El trabajo se apoy6 en
excavaciones realizadas precedentemente por el teniente coronel Ani
bal Montes, el doctor Castellanos y el seior Bryan y proseguidas en
1954 por Menghin y Gonzalez, quienes dieron entonces a conocer las
minuciosas excavaciones arqueologieas que ambos verificaron en el ya
cimiento de Ongamira (provincia de Cordoba), mediante el procedi
miento, entonees novedoso, de la aplicacién de la técnica del reticulado

previo del terreno en fajas longitudinales y paralelas, individualiza-‘
das por letras alfabéticas y subdivididas luego por cuadriculados de
dos metros de lado. Cada una de esas cuadriculas fue excavada por ni

veles de veinte cms. de espesor. El prolijo trabajo estratigrafico per
miti6 el establecimiento de diversos liorizontes (cuatro para las fajas
A, B y C) y otros cuatro (no totalmente coincidentes para la faja E).
Menghin sefnalé, apoyandose en deduciones puramente geolégicas,
6.000 afnos de antigiicdad para el estrato Ayampitin, encontrados en la
Pampa de Olaen, cifra que mas tarde ha sido ratificada casi exacta
mente por una evaluacién hecha sobre la base del empleo del Car
bono 14.

Durante los primeros meses del verano (enero-febrero) de 1956, el
profesor Lafon 1·ctom6 las investigaciones llevadas a cabo por su ante
cesor, el doctor Debenedetti, en El Alfarcito. El mismo nos ha referi
do, en publicacién verificada en RUNA, los cuatro motivos determinan
tes de tales tareas, en el desarrollo de las cuales fue acompaiiado por

su entonces Jefe de Trabajos Practicos, Licenciado Pedro Krapovickas
y el seior Guillermo Madrazo, ambos miembros del personal técnico del
Instituto de Arqueologia. Desde entonces hasta el presente el profesor
Lafon ha continuado recorriendo, relevando y describiendo sus nuevos

hallazgos, que comprenden tanto lugares de vivienda y tumbas como
ajuar asociado, incluyendo pu.ntas de tipo Ayampitin y otros materia
les, asi como un sistema de irrigacién de los andenes de cultivo que
permite, acaso, definir a esta zona como una verdadera unidad ecolo

gica. E1 campo esta surcado por profundos huaycas, abiertos en abanico
y que descienden desde la serrania de los Colorados, para cerrarse hacia
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la garganta del Diablo, produciendo alli, en época de lluvias, especial
mente, el notable efecto hidrografico tan admirado por los turistas. En
muchos casos, lugar de confluencia de vivienda de planta cuadrada
eon otras elipticas, pobreza. de ceramica, uso de casas semisubterraneas,
construidas por medio de falsas bévedas y hasta algunas de las formas
de inhumacién alli encontradas. parecerian permitir acercar arqueo
légicamente esta zona a la de Titiconte.

Por esos tiempos Canals Frau acababa de hallar, fortuitameute,
una mascara de ceramica de los omaguacas, objeto que compensaba su
desdichada condicién de fragmento con la rareza y el caracter iinjco de
que estaba revestida, mientras que poco antes habia dado, en la misma
revista especializada que estaruos mencionando, otro trabajo en el
cual entendia situar a 10s Capaydn en La Rioja, cuya zona central y
norte entiende el autor, compartian con los Diaguita. Julian C`aeeres
Freyre trat6, también, de la provincia de La Rioja bacia. la misma
época, pero esta vez, dedicandole la investigacién a las eondiciones ex
teriorizadas por sus "piedras pintadas", es decir, al arte rupestre pro
vincial, del cual historia los datos éditos para pasar luego a la expresién
de sus propios ballazgos inéditos.

De nuevo, en 1956, publica Gonzalez sus Apuntes preliminares
acerca de la cultura Condorhuasi, antes clasificada como "estil0 cera
mico" y "tipo de alfareria" mas que eultura propiamcnte dicba. Du
rante estos filtimos afios, Gonzalez viene elaborando, con pequefias al
ternativas, modificaciones al cuadro de su interpretacian de las cultu
ras del N.O.

En 1957, Marquez Miranda y Cigliano verifican su aporte sub
dividiendo la ceramica santamariana en dos tipos, que comportan di
ferencias tanto ornamentales como cronolégicas. Con el exarnen de las
nutridas series de piezas de este tipo del Museo de La Plata, la con
frontacién de las libretas de viaje del Ingeniero Weiser, experto exca
vador de la co1ecci6n Muniz Barreto y los resultados de la. expedicién
que, bajo la direccién del primero, verificaron ese aio, han podido sub
dividir la tan conocida ceramica santamariana en dos facies, que son a

la vez, dos periados: I) el mas remoto, tricolor, de decoracién mas barro
ca y compleja., caracterizado por la incorporacién de franjas color borra
de vino y II) un periodo mas reciente, bicolor, menos recargado *

En 1958-1959 aparecié en los Anales mendocinos un extenso estudio

Ver en Bibliografta, F. Marquez Miranda, Ficha 204. N. R.
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de Krapovickas sobre Arqueologia de la Puna argentina, con examen del
material recogido y abundante bibliografia. En el mismo tomo, Gonzalez
y Naiiez R-egueiro dan a conocer unas apuntaeiones preliminares sobre
arqueologia del Campo del Pucara y sus alrededores. En parte, este
estudio viene a traer a eonsideracién informaciones anteriores que desde
1954 Gonzalez habia dado a conocer, en diversas publicaeiones, acerca
dc sus reconocimientos de las ruinas de Loma Rica y otros lugares de
la regén catamarqueia, especialmente de la zona de El Alamito, en
el departamento de Andagala, lugar que luego fue también estudiado
por Cigliano. Las iiltimas investigaciones verificadas en la regién de que
nos venimos ocupando son las aparecidas recientemente en los érganos
del Museo de La Plata: ambas derivan del viaje realizado a comienzos
de 1957 durante el periodo directivo de ese instituto del doctor Marquez
Miranda. Se trata del hallazgo —en uno de los cases- de un antigal
hasta entonces inédito, ubicado a corta distancia de Santa Maria, en el
valle de su nombre y en la otra banda del rio epénimo, asi como de en
tierros localizables a corta distancia del mismo, entre el referido anti

gal y el rio. Se trata del lugar denominado Rincén Chico, I cuyas cu
riosas caraeteristieas arquitectanicas de utilizacién de piedras "plan
tadas" en posicién vertical, no muy frecuentes, contribuyen a singulari
zarla. E1 otro, mas importante aan, desde algunos aspectos, es el hallaz
go verificado en imo de los bordes del enorme Campo del Arenal, 2 en
la misma provincia de Catamarca. en donde, en un area no mayor de
tres kms. ala redonda fueron localizados tres yacimientos correspondien
tes a otras tantas culturas diversas y bien caracterizadas. Una de ellas
—especialmente— resulté de gran importancia por la asoeiaci6n de
gran cantidad de "tiestos" Condorhuasi, con un tipo particular de
arquitectura de viviendas toscas, caracterizable por un largo pasillo de
entrada asi como por lo burdo de su técnica constructiva. Hasta ahora
esta cultura habia sido encontrada sin asoeiacién con ningan tipo de
vivienda conocido. La reciente aparieién de estos resultados, que publi
can Marquez Miranda y Cigliano permitira, en lo futuro, conocer tam
bién a sus viviendas y al aspeeto general de sus pequefnos pucblos.

1 y Z El autor se refierc a los dos trabajos publicados eu colaboracién con E.
M. Cigliano en la Revista del Museo de La Plata (Nueva Serie), Seocién An
tropologia, tomo V: "Un Nuevo "A.ntigal" Catamnrquefw: El Yacimiento Ar
queolégico de Rincén Chico" (Dpto. de Santa Maria, Prov. de Catamarca), pp.
179-192; y a "Problemas Arqueolégicos en La Zona do Ingenio del Arenal (Prov.
de Catamarca) pp. 123-169, cuyas publicaciones recién ontregadas por la im
prenta traia en su portafolio el Dr. Marquez-Miranda desde La Plata, para en
tregar a sus colegaa dol Museo Etnografico el dia que fallecié. N. do B.
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Para termjnar esta enumeracién, que puede empezar a parecer
demasiado prolija en algnin aspecto y demasiado superficial y rapida
on algun otro, debemos decir uuas pocas palabras respecto a las tenden
cias metodolégicas y a las posibilidades de futuro de nuestras disci

plinas. Es evidente que de una deccna de anos a esta parte el panorama
de posibilidades y necesidades de las Ciencias del Hombre ba comenzado

a variar fundamentalmente. Una de esas razones es el hallazgo de nuevos
procedimientos técnicos para la investigacion y especialmente para el
establecimiento de toda una nueva forma de estudio en el terreno. La

pala y el pico del excavador del siglo pasado 0 comienzos del presente
ha ido dando paso, gradualmente, a procedimientos mucho mas sutiles
y estrictos. La pala y el pico, pues, ban sido reemplazados por el cu
charin y el cepillo y hasta por el pincel de pelo de marta. Los quelques
soudageic de los excavadores europeos del tipo de Amelineau o de Schi

llemann han sido reemplazados por una téenica minuciosa de cuadricu—

lacién del terreno, de extraccién de capas finas del mismo, de uso inten
sivo de la zaranda para que no escape ni el mas pequefio fragmento, n.i
la guaica aislada, la recoleccién minuciosa y lo mas exhaustiva posible de
tiestos superficiales, con indicacién precisa de sus posibles concentra
ciones topograficas; la anotacién exacta de las eoordenadas necesarias
para el establecimiento de la situacién de cada objeto encontrado en cada
vivienda, tumba o yacimiento; la trasladacién de todos los materiales
hallados al Iaboratorio y su despliegue en forma tal que excluya las po
sibilidades de confusion 0 mezcla; la busqueda y agrupamiento de una
serie lo mas completa posible de fuentes o de referencias, la deseripcién
aguda del material y su estudio comparative, la elaboracion del plani
llaje, cada vez mas complicado y minucioso: la tendencia al fracciona
miento de los grandes tipos tradicionales ya sea en punto a forma. o a
decoracién, la investigacion cada vez mas ingeniosa. de las funciones
verdaderas atribuibles a los diversos elementos del ajuar doméstico 0

ceremonial y la redaccién final de las monografias sintetizadoras de la
labor de campo realizada. Naturalmente que todas estas maneras nue
vas de encarar el acercamiento a la verdad arqueolégica deben ser —y

generalmente lo son- verificados con ticnto. Nada habriamos ganado,
por ejemplo, con el aporte de estas nuevas maneras, si el desarrollo de
los planillajes sintetizadores de los hallazgos llegasen a hacer olvidar
al Hombre, realizador de la cultura que estudiamos, y meta final de
nuestro conocimiento. Ello seria tanto mas absurdo cuamto que, este

método estadistico, del que hoy se enorgullecen los autores norteameri
canos y sus seguidores, fue inventado por Flinders Petrie, en la exposi
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cién de su M eirologia lnductiva, de manera que se trata de una novedad
de mas de un siglo.

Lo mismo ocurre con ese procedimiento nuevo, de aplicacion del
Carbono 14, que parece ser un mecanismo maravilloso para el logro de
una exactitud casi absoluta en el dominio de la cronologia. También en
este caso debemos andarnos con euidado. Las pruebas verifieadas eon el
apoyo del deseubrimiento técnieo de Libbye deben ser controladas me

diante contrapruebas —-o ratificaciones— realizadas, en lo posible, en
distintos laboratorios y por expertos diferentes, para tener seguridades
razonables de no padecer error. El sistema, por definicion, adolece de
dos grandes dificultades: que no se puede utilizar sino se poseen can
tidades algo crecidas del organico con el cual se va a experimentar,
pues de otra suerte, la pieza a datar resultaria practicamente des·
truida a cambio del dato y, segundo, que aun el mejor técnioo puede
eventualmente cometer una equivocacién si no couoee y analiza cuidado

samente las cireunstancias mismas del hallazgo, para poder determinar
exaetamente si la fecha obtenible por su analisis no resulta viciada por
alguna circunstaneia que venga a desempefiar el papel de esas trampas
que la asociacién fortuita de ciertos hechos pareceria preparar con an
telaeién para engaiar al téenico demasiado confiado 0 inexperto. Pese
a estas aparentes objeciones, que s6lo tratan de prevenir posibles even

tuales errores del futuro, las pruebas del Carbono 14 son, hasta ahora,
un recurso precioso para el arqueélogo profesional y es de desear que el
laboratorio que se proyecta instalar en el Museo de La Plata sea una

verdadera realidad, puesta en seguras manos, en un futuro no demasiado
lejano.

Otro sendero que abre las mas promisorias esperanzas para. el fu
turo es la creacion de las carreras de Ciencias Antropolégicas en aLlgunas
Universidades nacionales. Poseemos ya. las que crearon las de La. Plata
y Buenos Aires, a. las que menciono en su orden de creacién y que hoy
estan ya desarrollando su cometido, cada una de las cuales con el énfasis
puesto en las condiciones mas propicias al ambiente de su creacién. La.
Universidad de La Plata la ha radicado cn la Facultad de Cieneias Na

turales y Museo platense, con acercamiento a las ciencias naturales, por
lo tanto; la de Buenos Aires, lo ha hecho en su Facultad de Filosofia y
Letras, con sede en el Museo Etnografico, y con evidente vinculacién
con la historia y otras disciplinas sociales. Es auspieioso que asi sea,
pues de esta manera los estudiantes universitarios argentinos tienen
la. posibilidad de proseguirlas de acuerdo con sus propias afinidades
vocaeionales, ya que ambos eaminos son perfeetamente compatibles ysq
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hasta complemeutarios. Sobre todo, en tanto que las estadisticas de ties
tos no se devoren al Hombre y nuestra naciente quinta geuerucién do
antropélogos argentinos no olvide que en el estudjo de la antropologia
latu sensu, lo que importa conocer en definitive no es el ca.cha.1·1·o, sino
el espiritu y la cultura total de los hombres que la hicieron y usaron.


