
El extenso territorio que comprende todo el noroeste y la zona central hasta el
borde cordillerano, esta poblado por caserios y aldeas campesinas muy distantes entre
ellas; pero todas basan su ciclo anual econémico con dos actividades de caracrer
opuesto: la primera es de autoabastecimiento, la segunda es de tarea retribuida.

En la primera etapa el autoabastecirnjento se cumple con la explotacion de la
riqueza natural, la caza, la pescajla recoleccién de los frutos de produccién silvesrre
con el cultivo y desarrollo de la ganaderia en la medida del consumo doméstico.

Durante ese lapso se construye y se reforma la casa-habitacién y cobra auge la manu
factura de los aperos de labranza y del ajuar doméstico. Paralelamente con la ejecu
cién de las formas artesanas tradicionales se forman series de manufactura tipica las
que serviran como moneda o para el intercambio en el préximg periodo de labor.

La segunda etapa del ciclo anual econémico es de retribucién mensual 0 de jornal
y asi se manifiesta con el éxodo de la poblacién en masa. Las familias desde su
pequeno villorio se trasladan en carro con todos sus enseres para acampar cerca de
los centros fabriles, donde seran contratados, constituyéndose en una poblacién es
rable por varios meses.

Estas dos distintas etapas de la economia de las comunidades folk representan
en primer término, una continuidad hisr6rica·aborigen en la que prevalece el cono
cimiento y explotacién del medio ambiente; y senala la trasculturacién y adaptacién
a los nuevos sistemas de trabajo.

La Villa cercana a Rio Hondo, esta comprendida precisamente en este tipo de
actividad econémica; y es justamente durante la época de su permanencia en la
Villa, cuando se desarrolla con todo vigor como actividad de cada familia la ma
nufacrura cestera.

El fenomeno senalado de la doble actividad econémica tipica de los caserios y
comunidades fo`k aunque con distintas caracteristicas, es sin duda un factor coad
yuvante para el desarrollo y conservacién de las formas tradicionales de la artesa
nla local.

En las margenes del rio Dulce, entre las ciudades de Santiago del
Estero y de Tucuman, y a escasa distancia de las mismas, en los lugares
vecinos a la; termas de Rio Hondo, cstacién balnearia mediterranea, es

tarea doméstica de la poblacién rural la manufactura de cestos que
venden a los turistas, y cuya difusion, por via comercial, ha llegado a
todas las capitales del Norte y hasta la propia ciudad de Buenos Aires.
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Hara apenas unos veintc anos que Rio Hondo era un villorrio de
calles amplias con pocas veredas estrechisimas, quebradas, al desamparo
de la escasa y pobre edificacion. E1 rio Dulce atraviesa el viejo pueblo
de Rio Hondo frente a la Villa, Las Termas, donde los numerosos ojos
termales atraen continuamente gran cantidad de gente durante la mayor

parte del afio. La division natural esta remarcada por un grande y veloz
crecimiento de la planta urbana, donde, son mayores las posibilidades
econémicasg y los pobladores del viejo pueblo de Villa se desplazan
diariamente hacia Las Termas procurando vender sus oestos y canas
tos en sus puestos callejeros.

Hasta 1940 no habia en la zona de Rio Hondo puente carretero,
el cruce del rio debia hacerse en balsa o pasando por los vados cono
cidos de los baqueanos. Los bafios eran hoyas en el rio 0 grutas natu
rales cercanas a lugares de surgemtes. Alli acud-ia la gente a tomar los

banos que en poco tiempo difundieron su fama.

En el breve lapso de cuatro aiios se levantaron enommes hoteles
con magnificas instalaciones de bafios, cines, casinos y chalets ultra
modemos. Es un hecho conocido que en estos ambicntes de pueblo
surgido casi sorpresivamente, de enorme y rapido progreso, se produce
una convergencia de ·dos tipos de civilizaciénz la local, que es la tradi
cional, y la dc la urbe; desarrollando ambas, paralelamente, sus ca
racteres.

Al aire libre, al lado de edificios monobloque o junto a pequefios
comercios de criollos, son los puntos dg cita para las transacciones co
mercia-les de los pob1a·dores comarcanos. Hombres y mujeres vienen
en sus cabalgaduras con ensillados de fabricacion casera, sobre peleros

y caronillas y con alforjas de dibujos floridos, Desde que amaanece y a
pocos metros del hotel se instalan las pequefias ventas callejeras, ofre
ciendo la tipica industria de Rio Hondo: canastos de paja, unquillo
y chala, conocidos ya en todo el pais.

La patria vieja de la manufactura cestera abarca una extensa area
de pequefnos caserios diseminadog en los alrededores de Rio Hondo:
La Gramilla, Las Cafiadas, Vinara, La Isla, El Puesto, Sotelo, Sotelillo.

Son pequeiias poblaciones dentro de grandes campos de labranza,
diseminadas sobre las margenes llanas y anegadizas del rio Dulce_

"Regi6n de manantiales calientes y frios, que abarca una superficie
dc varios kilometros cuadrados donde el agua brota de numerosas y
diseminadas fuentcs que forman pequeiios estanques, eswteros y arroyuelos
que se vierten en el rio Dulce"
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MODELOS ESQUEMATICOS DE LA CESTERIA

1 — é`B0mb0"

2 — Caja para pan
5 — Bizcochcra
4 — Ycrbcro
5 — Costurero
6 — Taza 0 "mcdida"

7 — Rucdo 0 posa fucnte
8 — Rucdo 0 posa vaso
9 — Estuchc para 0vill0s
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1 — Técnica dc costura.
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2 — Tecnica de costura a intervalos regulates, cada puntada de palmeta emerge y
cine las briznas de unquillo.

3 — Tema ornamental comun a la cesterla y al tejido de "peleros".
4 —— Tema comun a la canasteria y al tejido elemental hechg en bastidor.
5 — Borde "puntilla".
6 — Estilizucién floral moderna.

Tem;1 que se encuentra en canasteria arqueolégica del N. O.
8 -— Tem.1 que se eniuentr;1 en la canasteria arqueolégica del N. O.



9 —— Dibujo de "panc$" de ripo antigua, (tapa dc ccsro).
l0 -— Deccracién comin a las tapas.
ll y 12 — Alrernado ritmico de dos colorcs.
1%. 14 v 15 — Tcma> considcrados amiguos.



Los cenegales, en los que crecen el unquillo y la paja con que se
tejen los cestos, se extienden a lo largo del rio Dulce y figuran en las
primeras noticias historicas. Lizondo Borda identifica el lugar llamado
hoy Atacama, y antes Tocaima, como punto proximo a Rio Hondo. En
1545 sali6 Francisco de Aguirre de la tierra de los Yugitas, margenes del
rio Dulce, para ver si daba con el Rio de la Plata; y pasaron las islas
anegadizas de los brazos ·del rio Dulce y los bafiados que entonces habia
al comienzo de las Salinas Grandes, jurisdiccion de Santiago del Estero:
"p:1saron esas ciénagas poniendo juncos para que no se metiesen los
caballos" y dieron con unos salitrales inrnensos.

Otro nombre del Paso Termas de Rio Hondo fue Pasajc de los Lu

les, segun pudo aclararlo el mencionado historiador tucumano. Pero en
16-55 el nombre de Rio Hondo aparece definitivamente establecido co

mo estancia de Dofia Luisa Roldan, de la jurisdiccién de la Ciudad de
Tucumén.

FORMAS DE LOS CANALSTOS

Constituye la nota tipica de los comercios y puestos de los vende
dores callejeros de las Termas la enorme cantidad de cestos de formas

muy variadas; los hay ovalados, redondos, los "bombos" panzones como
tinajas, otros de uso comun son cilindricos o troncoconicos; pueden te
ner o no asas u "orejas". En la actual-idad ha aumentado el repertorio
de las formas cesteras, encontrandose en uso nuevamente aquéllas que
pertenecen a la antigua canasteria: fuentes, tazas y otros rccipientes
subglobulares.

Las piezas mas finas tienen uno o mas aditamentos en sus partes
terminales y que le dan un acabado reforzado. Con esta terminacion que
a la vez adorna, se ven las b-ases salientes, las asas y los bordes. Los
bordes superiores se [hacen frecuentemente en forma de puntilla (borde
quenqueado).

Urgidos por la demanda turistica se fabrican costureros, bolsas para
tejidos, yerberos, revestimientos para vasos, botellas, ret0b0s para mates,
ruedos, posafuentes y cajas pequefias.

Dentro del area rural considerada, sobrevive aun hoy el antiguo

ajuar doméstico integrado en gran parte por cestos. Especialmlente donde
estan vigentes aspectos de la economia primitiva, es de uso comiin la
tipa para la recoleccién de los frutos; el cubilete y la taza de tejido muy
apretado para contener liquidos; algunos cestillos de muy diversos ta
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mafios y dcstino; otros pcquchisimos dcstinados hoy a juguotcs dc los
niiios; cl bombo con su forma dc barril rccmplaza la pctaca dc cucro
para almacc11amicn·to dc grano sclcocionado, 0 como cofrc para ropas;
otros ccstillos son para las madcjas y los ovillos dc lana hilada.

Son dc uso cxclusivo para algunag facnas ruralcs y dc transportc,
la tipa, cl yale, cl zarzo y la chigua; las trcs ultimas citadas rcprcscntan
un tipo dc ccstcria muy rudimcntaria.

COMPOSICION

En gcncral, los dibujos ocupan cl cucrpo del ccsto, cubricndo las
partcs mas amplias dcl tcjido. Sobre los bordcs, pcdcstalcs, orillas y
asas, las guardas son lincas dc colorcs 0 simplcs rcotangulos (panes dc
colorcs a1tcrnados)_

Hay un cquilibrio cntrc la forma dcl costo y la distribucion dc los
dibujos; los tipos docorativos cstan dctcrminados, cn cicrta mcdida, por
las formas, scgun scan anchas, ·altas, rcdondas, planas, ctc. Los clcmcn
tos dc color sc distribuycn y rcpitcn con rcgularidad, y sin cxccpcién
los tcmas sc prcscntan aislados.

LOS TEMAS DECORATIVOS Y SUS NOMBRES

Cuadrilongos (panes). Triangulos supcrpucstos - Cono truncado
(frente a frente). Trapccio - Oblicuas paralclas - Rombos altcrnados (la
bor de 0j0) cn varios colorcs 0 cn un solo color - Oblicuas qucbradas 0
zigzag (quenqueado) - Hstilizacién floral - Aspados (rayas, estrella), con
un movimgicnto algo circular. Dciccn los ccstcros quc cstc dibujo lo co
piaron dc los fucgos artificialcs, y cspccialmcntc son estrellas cuando
copian los colorcs dol anco iris.

DIBUJOS DETERMINADOS POR LA TECNICA

Los dibujos sigucn la forma dcl objcto; cn las globulosas, por cjcm
plo, los triangulos toman una linca oblicua, cn otras palabras, todas las
lincas dc los dibujos ticnden a inclinarsc cn dircccién oblicua, hccho
producido por la forma circular dcl tcjido.

2 I f)



Los dibujos de linea aguda carecen de vértioe, este es un hecho
determinado por la técnica espiral y no por un preconcebido fin deco
rativo.

Los motivos geométricos pueden combinarse de a dos, pero, co
mtinmente es un solo elemento el empleado en el mis·mo cesto; cuando
son dos los elementos decorativos aparecen dispuestos en forma alter
nada.

Los dibujos son mas forma·les que los colores. Los primeros estan
cuidadosamente calculados, mientras los segundos, dependen de la can
tidad de colores tefiidos que pueda disponer el cestero.

Se registra un hecho sumamente interesante en dos artesanias de
gran desarrollo en esa zona: en la cesteria espiral y en un tejido de lana
labrado a mano para la fabricacion de peleros; los temas decorativos
son muy semejantes y reciben los mismos nombres. En ambos casos la
técnica del tejido y la de la cesteria son de un desarrollo relativamente
elemental.

COLORES

Dominan el rojo oscuro, violeta, verde y un calido amarillo mah.
Estos colores son obtenidos con anilinas, que recibe muy bien la chala de
maiz. Para el color castano, se emplea la raiz misma del unquillo, que
es de un tono castaflo oscuro. Este era casi unico color que se usaba
hasta hace pocos aios_ Los dibujos resaltan si la fibra de color cubre

la parte del dibujo y esta {hacia afuera (chala saltada); pero cuando se
sujeta con puntadas continuas (dibujo sujeta o dibujo cosido), los colores
quedan atenuados por el continuo devenir de los filamentos del unquillo,

TECNICA

La técnica empleada es la de espiral. Las fibras deben ser hume
decidas antes de comenzar el trabajo, a fin de obtener de ellas la flexi
bilidad necesaria para poder manejarlas con la soltura que\se· requiera.
Las técnicas empleadas por los tejedores de cestos santiagueiios son dos:
la del cosido simple y la del ahorquillado. Amlbas difieren en la forma
de la costura.
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En la primera, cosido simple, la tejedora comienza el cesto soste
niendo en su mano izquierda el haz de unquillos y con la derecha una
cinta de hoja de palma. E1 haz de unquillos se envuelve siguiendo una
espiral y a cada paso es asegurado a la vuelta precedente mediante la
costura realizada con la ayuda de una cinta de pinulas de palmera, con
las que van envolviendo cada una de las vueltas y asegurandola a la an
tenor.

En la segunda forma de costura, el ahorquillado, el punzén abre
paso a la cinta dc palma, y en lugar de pasar por entre los intersticios
de la vuelta precedente, traspasa en su parte media la palma y el haz de
unquillos, produciendo un efecto conocido como ahorquillado. Mano
sobre mano, alternadamente, la tejedora maneja el haz de unquillos, el
punzon y la palma, dando forma, tamafio y rigidez al circulo de fibras
vegetales que va creciendo.

FIBRAS

Cuando se entra en un rancho de cesteros santiaguefios, puede ver
se en un rincén un haz de unquillos, hojas de palma y chala de maiz,
los tres elementos con los cuales confeccionan los cestos.

Las fibras usadas para hacer los canastos (como genér-icamente se
designan los trabajos de cesteria) son dos: el unquillo (Unquill0-Sp0r0
bolus arundinaceus [Grisl Hack. Hicken) del que se diferencian dos
clases y grosores, y la palma, de la cual usan solamente el cogollo, por
ser la parte mas tiema. La fibra mas gruesa del unq-uillo o paja usan en

la fabricacion de tipas y b0mb0s, reservando la mas blancas y delgada
para hacer los canastos de tejidos mas finos y -de menor tamario.

DISPERSION HISTORICA DE LA CESTERIA ESPIRAL

Las noticias del conocimiento de la técnica espiral por los abori
genes son muchas y proceden de muy diversas zonas del pais. Constan
en los restos de tiestos que tienen impresiones de cesterias: alfareria que,
ya cocida, ha conservado la impresién del tejido del canasto desvane
cido por el fuego durante la coccién.

N0 hay prueba de cl·lo, en los lugares donde la humedad del
suelo destruyo elementos perecederos, pudiendo citarse sitios de las
serranias cordobesas, vastas areas dentro de la hoy Catamnarca, La Rio
ja, Santa Fe y mtirgenes del Parané: bordes de rios, lagos, etc.
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Muchas tribus que habitaron nuestro territorio modelaron vasijas
de barro cocido dentro de redes y de cestos.

En los lugares donde las condiciones climaticas han permitido su
conservacién, aparecen piezas de cesteria enteras 0 fragmentos de las
mismas; en éstas pueden observarse la forma, técnica y decoracion_ En
tre estos lugares privilegiados para el estudio de la canasteria arqueolo
gica en nuestro pais, figuran areas de la Quebrada de Humahuaca, la
Puna, Noroeste y Cuyo. Con esta documentacion se comprueba la pre
sencia de la canasteria espiral.

La canasteria de Rio Hondo puede ser considerada en su fabrica
ci6n y uso actual como una continuidad desde la época indigena. Hasta
ahora no hay pruebas arqueologicas de su existencia en el mismo lugar,
pero contribuyen a sefialar su antigijedad ademlas de la técnica, su tipo
recio y sus formas esenciales.

Por otra parte, en lo que se refiere a los dibujos de colores insertos
en el tejido, puede asegurarse que pertenecen a muy viejos conceptos de
corativos. Los dibujos con que hoy se decoran los cestos de Rio Hondo
se encuentran en la cesteria espiral arqueologica de toda la zona del
noroeste.

En las poblaciones cesteras observadas se obtuvo siempre la noti

cia de que el arte de tejer y decorar los canastos lo habian aprendido de
sus mayores quienes, a su vez, habian recibido esa ensenanza de sus
antepasados.

En owposicion a la teoria de que en los lugares de turismo se ve

como un fenémeno natural la decadencia y extincion de las artesanias
locales, en Rio Hondo el creciente afluir de gentes cxtrarias al amb-iente
ha exaltado los valores de la manufactura cestera; ademas, y a pesar

de la enorme demanda y valorizacién, la canasteria lugarefna conserva

sus caracteres peculiares de forma, color y decoracion.

La antigiiedad de los mlotivos ornamentalcs esta comlprobada por
su coincidencia con los especimenes arqueologicos estudiados, y que
corresponden a una gran area que abarca parte de Cuyo, Catamarca y
La Rioja.

Se revela que estamos en presencia de un am'bito decorativo cuya
extension no estamos en condiciones de fijar, pero que abarca un area
muy extensa.
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