
INVESTIGACIONES ARQUEOLOGICAS
EN LA ZONA DE FAMABALASTO

(PROVINCIA DE GATAMARCA)
Por EDUAHDO MARIO CIGLIANO

I. Introduccién

Nos proponemos en este trabajo estudiar la zona arqueologica de
Famabalasto (Dep. de Santa Maria, Prov. de Catamarca), sobre la que
existen s6lo muy pocas referencias hasta ahora, a pesar de que los ma
teriales excavados en ella son cuantiosos. Se trata de una pequefia zona
muy bien definida y circunscripta, que cae dontro del marco poco cono
cido arqueologicamente del Valle del Cajon.

Concretamos nuestra atencién en los materiales rexcavados en la

zona por la IV expedicion Benjamin Muniz Barreto, que dirigiera el
Ing. Vladimiro Weiser durante el aiio 1922. El plan trazado consistia en
el estudio sistematico de los materiales arqueolégicos en conjunto tra
tando de formar un << corpus de ceramica» que pudiera servirnos para las
conclusiones de interés puramente cronolégico y cultural. Ademés, el
estudio de cada sitio por separado, a fin de establecer diferencias y simi
litudes entre cada u11o de ellos. Algunas de las conclusiones a que arri
bamos son indudablemente novedosas, sobre todo por que se refieren a
cronologia y correlaciones que aportan nuevos puntos de vista para
nuestro conocimiento de las culturas indigenas del Noroeste argentino.

La IV expedicion Barreto estuvo en el area de Famabalaslo desde
el 1.° de febrero hasta el 23 de marzo de 1922. Venia de Agua Amarilla

(al N) y continuo por Cerro Colorado. Durante ese lapso el Ing. Weiser
con ayuda de diez peones, practico pacientes excavaciones en ambas
mérgenes del rio, en el pueblo sobre el cerro, en el ¤pueblo viejo», e hizo
una serie de observaciones en los cerros vecinos. Debemos mencionar el

trabajo minucioso y perfecto ejecutado por Weiser, de sus dibujos y re
levamientos del pueblo que se hallan en las libretas de campafia niimeros
18 y 21, depositadas en el Departamento de Arqueologia del Museo de
La Plata.
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Los antecedentes de la investigacién sobre el terreno son realmente

escasos, a pesar de la importancia en cuanto a los hallazgos de los mate
riales arqueolégicos de esa zona. El primer reconocimiento y exploracién
documentado de Famabalasto, fué realizado en el mes de febrero del afro

1908 por Carlos Bruch (Bruch, 1911),‘quien describe la situacién y as
pecto general de la zona, las construcciones antiguas, y como material
arqueolégico la figura del labio de una urna del tipo Santa Maria.Bruch
no realiza excavaciones por falta de tiempo.

En el afio 1919, R. Schreiter (Schreiter, 1919), publica un trabajo
donde describe las diversas clases de cementerios de los Valles Calcha

quies y sus exploraciones y trabajos realizados en Famabalasto y en otras
zonas donde hallara diversos tipos de enterratorios. En el area que nos
interesa Schreiter excavé varios sepulcros e hizo una division en cinco
tipos de los cementerios.

Posteriormente, en 1922 es la expedicién Muniz Barreto la que real.i—
za excavaciones en la zona.

Luego se abre un amplio paréntesis, hasta que Marquez Miranda
(Marquez Miranda, 1946) ilustra en su trabajo algunos de los planos
topograficos de Weiser y figuras de ceramicas de la coleccion Barreto,
pertenecientes a esta zona en descripcién.

Después de estas incursiones se cierra el paréntesis en las investiga
ciones, y en la bibliografia arqueolégica no existe referencia alguna a
otro trabajo anterior o posterior que se hubiese efectuado.

II. Nueslro viaje y caracieristicas de la zona

El 20 de febrero de 1954 nos trasladamos al area en estudio con el

fin de realizar trabajos sobre el terreno. Permanecimos hasta el 5 de
marzo. Tuvimos que acortar nuestra estada debido a la falta de recur
sos, pues todos los gastos del viaje corrian por cuenta nuestra. Pese a
haber realizado diversas gestiones, fuénos imposible conseguir ayuda
oficial.

La zona de Famabalasto se halla ubicada en el lado occidental de

las Sierras del Caj6n o de Quilmes, y en la margen derecha del rio del
mismo nombre. Como todos los rios del area de las <<Sierras Pampasicas»,
también éste tiene su caudal irregular, ya que corre casi seco en invierno
y se torna torrentoso en época estival.
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a 35 kilémetros al N. de Punta de Balasto. Partiendo de esta Punta se
llega a Famabalasto, luego de siete horas de marcha a caballo.

El yacimiento que nos propusimos estudiar comprende una exten
sion de siete a ocho kilometres de largo por unos seis de ancho; estos li
mites imaginarios los damos en base a los comentarios desenterrados

por el Ing. Weiser y a los otros restos arqueolégicos hallados en super
ficie que son dignos de estudio.

Las aridas sierras de rocas cristalinas de las vecindades se elevan,
en los Cerros Quilmes y San Francisco, a una altura de 4.200 m. des
cendiendo por el lado oeste, generalmente, en forma abrupta.

La vegetacién es escasa, y la estepa arbustiva con cactaceas cerei
formes es dominante. Existen pocas variedades de arboles, y pareceria
que con anterioridad la vegetacion haya sido mucho mas rica; si no en
variedad, por lo menos en cantidad.

En las partes donde existe agua y es trabajado el suelo por el hombre,
su fertilidad es evidente y sus cosechas ricas. Contribuyen a esta ma
nera de pensar la gran cantidad de morteros que se encuentran al N en
la quebrada de Palomas y los pircados redondos que hay al lado, son
silos de almacenamiento rudimentarios.

III. Lugares arquzolégicos

Los sitios donde han sido hallados los restos arqueolégicos son de
distinta naturaleza pudiendo diyidirse en:

a) Poblacién A

b ) Poblacién B

c) Vestigios arqueologicos aislados
d ) Cementerios.

a) Poblacién A (fig. 1):

Esta situada esta poblacién entre las quebradas de Misiyaco y de
Agua Salada, a 200 m sobre el nivel del rio, y a 2.680 m sobre el nivel
del mar; en una region muy bien protegida y oculta. La ladera del cerro
que da a la quebrada de Misiyaco es de mas facil y rapido acceso, a pe
sar de lo empinada que es.

De trecho en trecho se encuentran lajas dispuestas a manera de es
calones tal como si hubiera existido una primitiva escalera 0 un sendero
couvenientemente arreglado.

El eje mayor, E-O, es de unos 535 m y el N-S de 520 aproximadamen
te, medidas de la supuesta area que ocupan las construcciones.
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En esta poblacion A, las obras de defensa no existen 0 no se han

conservado, por lo que no usamos el término pucara. Su vista nos di6 Ia
impresion de que la han utilizado mas de lo que realmente corresponderia
a una fortaleza, que solo fuera habitada durante el limitado periodo de
una accion guerrera.

Las construcciones difieren de las que han sido dadas a conocer por
los diversos autores que se han ocupado de la arqueologia del Noroeste
argentino y también de las que tuvimos ocasion de ver y comparar.
Ademas, existen otras varias razones por las cuales la consideramos ante
todo una poblacion y no una fortaleza; el nnimero de habitaciones es
aqui mayor que el perimetro d'e oonstrucciones que el Ing. Weiser deno
mino <<pueblo viejo>>; de construirse para pucara se hubiera hecho con
tiempo y entonces hubiera existido una uniformidad en la dispersion de
las habitaciones, pues la mala distribucién trae aparejado el mal aprove
chamiento del terreno. Las formas de las habitaciones son variadas, pre
dominando la rectangular o subcuadrada; estas variaciones, a veces, se
deben a la configuracion del terreno.

Tanto en la pendiente como en la cumbre, debiése haber aplanado

previamente la superficie, formandose como pequefias terrazas de dife
rentes niveles y tamafios, aprovechando muchas veces las rocas que so
bresalen o la pared de habitacién vecina para alguna construccién se
cundaria.

En toda la poblacién el material empleado es piedra de granito peg
matitico y micaesquisto, abundante en todos aquelios cerros, y colocado
s1n_argamasa.

La piedra ha sido bien elegida y combinada de tal manera que los
muros resultan muy solidos, lo que ha permitido su conservacion secular;
pudiéndose observar la existencia de dos tipos de pircas, la doble y la
simple; la primera de estas pircas esta realizada con una doble hilera de
material litico con gran cantidad de ripio y rodados de menor tamaiio
entremedio, siendo por lo tanto mas ancha y sélida que la pirca simple.
En cuanto a las dimensiones de las piedras utilizadas para estas habi
taciones o recintos, ellas son variables, dependiendo casi exclusivamen)e
del tamafio de las construcciones.

Por ultimo, la pirca simple esta compuesta por una sola hilera de
material litico, de lajas grandem, trabadas con piedras de menor tamafio.
El ripio falta y las medidas varian desde los 0.30 m a 1 m de espesor.

No hay uniformidad en el plano de coustrucoion, pero se puede ver
que el tipo de vivieuda que predomiua es la rectangular o subcuadrada,
algunas de ellas bastante graudes y casi siempre agrupadas cou otras
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de menor tamafio, 0 sino adaptandose a las condiciones del terreno.
Ademas de esas formas se pueden distinguir otras basicas: la semicir
cular, la irregular y algunas redondas pequenas.

Se deduce de lo dicho, que el plano de la poblacion A tiene que ca
recer de toda regularidad; y en efecto las habitaciones forman pequenos
grupos entre si separados por plazas 0 terrazas de formas irregulares;
carecen de calles 0 pasadizos, como ocurre en Loma Rica, Punta de Ba
laslo.

En las habitaciones que no estén demasiado destruidas se puede
ver que son accesibles a través de entradas limitadas por dos grandes
piedras paradas. El ancho de estas entradas varia entre los 0.50 m y
0.80 m siendo lo mas usual 0.60 m.

Algunas de ellas tienen un dintel hecho con una piedra laja ycuando
no posee la habitacion una puerta directa, formase entonces un pasillo
de entrada.

Lo mas notable de esta poblacion A es la gran cantidad de andenes
de cultivo; unos son pequeiios de solo unos 2 m; otros son mas grandes,
llegando a tener hasta 8 m de longitud. Bruch ya hablaba de estos an
denes de cultivo. Complementarios de este tipo de construccion, son los
numerosisimos hoyos de mortero excavados en roca viva, lo que seria
otro indicio de la diferencia que hay entre este tipo de construccion en
lo alto dc un cerro, y un pucara 0 fortaleza.
b} Poblacion B:

El Ing. Weiser marco claramente en su excelente mapa topogréfico
de la zona, la existencia de una poblacion que él denominara <<pueblo
viej0>> 0 sitios de vivienda. Esta se hallaba situada en la entrada de
quebrada por cuyo fondo corre el cauce del arroyo Misiyaco.

Desgraciadamente, de aquellas ruinas, al parecer importantes en
la época que las visito Weiser, solo quedan hoy algunos vestigios de
paredes derruidas. Los actuales pobladores construyeron aqui un lava
dero de ovejas, y no hallaron medio mas facil que usar como materia
prima los bloques seleccionados que constituian las paredes del antiguo
poblado indigena.

c) Vestigios arqueologicos aislados:

En esta parte agrupamos los hallazgos que hemos hecho en esta
érea, alejados de las construcciones descriptas.

1. — En la boca de la quebrada de Agua Salada, encontramos res
tos de piedra Lrabajada que prueban la existencia de un taller. Ahi reco
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gimos numerosas puntas de flechas, micleos, esquirlas, raspadores, pie
zas incompletas y morteros de piedra de grandes dimensiones y peso.

2. — De regreso, cuando nos trasladamos a Lorilohuasi (al N), re
corrimos las primeras elevaciones llamandonos enormemente la atencién
la cantidad de rocas de superficie lisa con gran namero de morteros, todos
ellos excavados en roca viva.

3. — Aqui debemos mencionar las pircas de formas circulares, de
algo mas de 1.00 m de diametro, con una sola hilera de piedras sin arga
masa, de unos 0.20 a 0.40 m de altura. Lo mas probable es que fuesen
silos de almacenamiento, aprovechando para el cvltivo del maiz, la parte
de tierra aluvional que esta comprendida entre las primeras elevaciones
y el rio, terrenos propicios por su riqueza para buenas cosechas.

d) Cementerios:

Las excavaciones realizadas en esta zona por el Ing. Weiser, le pro
porcionaron el hallazgo de una serie de cementerios ubicados en ambas
margenes del rio y pequeiias quebraditas. Seguramente los indigenas
utilizaron estos lugares por ser el terreno mas facil para cavar y cons
truir las tumbas. Han sido desenterrados siete cementerios.

Cementcrio N.° I.

Esta ubicado entre los arroyos de Agua Salada y Seco, a unos qui
njentos metros del rio, en una zona donde comienzan a levantarse al

gunas lomadas y donde el suelo es todavia algo arenoso.
Las inhumaciones registradas en este cementerio son de adultos

en cistas y de parvulos en urnas. Las primeras se encontraron a escasa
profundidad formando aparentemente un circulo, con poca diferencia
en sus dimensiones, pues la mayor alcanza a tener de diametro 1.75 m
y la menor 1.00; la altura es de 1.75 m como maximo y 1.20 m como
minimo. El subsuelo de estas cistas parece ser el suelo natural, sin pre
paracién previa de ninguna especie, con una construccién muy cuidadosa
en lo que se relaciona a su solidez y en la eleccién de piedras y lajas que
han sido utilizadas como materia prima para la confeccién de las paredes.
No hay argamasa, y solo se utilizaron las piedras de menor tamafio para
el relleno de pequenos huecos.

Cubre las cistas una tapa que generalmente esta formada por va
rias lajas de tamanos diversos, aunque hay veces que esta oonstituida
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por una sola rodeada de otras de menor magnitud; cerrando asi el espa
cio que utilizaban para colocar los cadaveres humanos adultos, que en
este cementerio se hallaban sin ninguna clase de ajuar. El mimero de
esqueletos no es uniforme, pues el méximo es de cinco y de uno el mini
mo, inhumados todos ellos en posi:-ion genupectoral, es decir con las ro
dillas contra el pecho, orientados hacia el N. NE y W; solamente uno
de ellos hacia el E, es decir que existia una orientacion determinada.

A escasa distancia de las cistas, fueron halladas siete urnas y un
puco aislado. Todas ellas coutenian restos de pérvulos, estando sola una
tapada con un puco. Estaban enterradas directamente en la tierra, sin
piedras y rodados que les sirvieran de acuiamiento. Faltan también las
lajas, que a veces suelen hacer de tapa. La profundidad en que fueron
encontradas es variable, y oscila entre los 0.10 m y los 0.60 m.

Todos los elementos cerémicos hallados en este cementerio perte
necen al Santa Maria tricolor.

Si bien las cistas no rontienen ceramica como para poder establecer
una cronologia con relacion a los enterratorios de pérvulos en urnas,
podemos afirmar que ambos tipos de enterramiento tienen que ser con
temporéneos por la disposicion en que se hallan las urnas con respecto
a las cistas.

La ausencia de ajuar en las tumbas de adultos es otro detalle de
fundamental importancia que marca una notable diferencia con otros
cementerios, como por ejemplo el mimero VII, como asimismo la simi
litud con otros. Estas variedades nos hablan de muy posibles diferencias
cronologicas.

Cemenlerio N.° II.

Se halla este cementerio en la quebrada de Palomas, que se encuen
tra a pocos metros al N de las viviendas y corrales del Puesto de Fama—
balasto y a unos 400 m de la boca de la mencionada quebrada.

Fueron halladas dos cistas con esqueletos humanos adultos que
estaban separadas unos 4.00 m. Urnas del tipo Santa Maria tricolorydos
elemeutos del tipo Famabalasto tosca las acompaiaban.

En lo que se relaciona a la arquitectura de las cistas y por las pocas
referencias que se tienen, parece que los enterratorios fueron hechos
solameute con un pircado circular, de 1.50 m de diémetro, halléndose en
su interior tres esqueletos adultos en cada u11a de ellas.

También de este cementerio se exhumaron seis urnas, una de ellas

Famabalasto tosca, yel resto Santa Maria tricolor, con restos de pérvulo
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en su interior. Las urnas mencionadas en ultimo término estaban tapa
das con sus respectivos pucos del mismo tipo y variedad.

Los tipos de alfareria que se presentan en este cementerio son los
yavistos para el anteriormente descripto; el Santa Maria tricolor con las
clésicas urnas y pucos que le sirven como tapa y por ultimo la Fama
balasto tosca en forma de urna. Todas estas piezas tienen relacién con
las cistas, a igual que en el cementerio numero I.

Cemenlerio N.° III.

No deberiamos denominar cementerio a este hallazgo, ya que el
mismo esta reducido a s61o dos enterratorios. Se hallaban ubicados a

300 m al N del puesto de F amabalasto, en la parte Sur de la boca de la
quebrada de Palomas.

Se trata de dos enterratorios aislados de pérvulos, hechos en urnas
del tipo San José; estaban tapados con sus respectivos pucos.

Estas dos urnas fueron halladas dentro de una camara abovedada

de forma circular, de paredes de piedra, mas especificamente lajas, sin
argamasa, dando un alto adecuado para mantener en su interior la pieza;
ademas de ser ésta 1a unica forma en que se encontraron las urnas ente
rradas, no se 11a11aron asociadas a otro tipo de cerémica.

Creemos qre este hallazgo que se confirma luego en el cementerio
numero IV B, es de fundamental importancia puesto que nos presenta a
las urnas del tipo San José independientes de toda asociacion ceramica,
como no sea la de su mismo tipo, pese a la proximidad de enterratorios,
conteniendo otras diferentes variedades de alfareria. Esta dependencia
debe ser atribuida a diferencias cronolégicas que por primera vez quedan
puestas de manifiesto en forma documentada y objetiva.

Cemenlerio N.° IV.

Este cementerio, cuyos hallazgos figuran en las libretas de cam
pana bajo el mismo rétulo, designacién que aqui se mantiene, creemos
debe desdoblarse en dos grupos separadamente. Confirma esta manera
de ver la naturaleza y la distribucion de los hallazgos, fuera de que en
las libretas de campaiia se encuentran con fechas distintas la exhumacion
de estos dos grupos.

Parle A:

Los hallazgos realizados en este cementerio fueron hechos 500 m
al N de la quebrada de Palomas. Se desenterro una cista de 1.50 m de
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diametro y 1.50 m de altura. La construccién ligeramente abovedada,
en falsa béveda 0 saledizo, es similar a las demas cistas ya descriptas
para esta zona. En su interior habia dos esqueletos adultos en posicién
genupectoral y tres pucos pertenecientes al tipo Santa Maria bicolor;
dos urnitas tipo Belén, una ollita F amabalasto negro sobre rojo.

En un extremo del cementerio se exhumaron diez urnas pertene
cientes a los tipos Santa Maria bicolor y F amabalasto tosca, con esque
letos de parvulo en su interior, enterradas directamente en la tierra.
En el interior de una de ellas fué hallada una ollita perteneciente al
tipo Famabalasto negro sobre rojo.

Algunas de esas piezas ialtan en la coleccién, por lo que s6lo p0de—
mos valernos de los dibujos hechos por el Ing. Weiser en las libretas de
campana.

La asociacién de la ceramica en la cista es bien clara: Santa Maria

bicolor, F amabalasto negro grabado, F amabalasto negro sobre rojo y
Belén, en dos pequefias piezas algo deformadas, incluidas dentro de este
tipo por su pasta y decoracién; es decir, que ea la misma asociacién que
encontramos en la mayoria de las cistas del cementerio nnimero VII.
Por lo tanto, las conclusiones que saquemos para aquél, serén validas
para estos hallazgos.

Parle B:

Aqui hay sélo enterratorios de parvulo, dispuestos las urnas en dos
grupos de tres cada uno. La profundidad a que se encontraban enterra
das directamente en tierra y tapadas con pucos las del tipo San José es
de 0.30 m a 0.50 m. Uno de los hallazgos pertenece al F amabalasto tosca.

Es probable que este cementerio pertenezca a dos épocas distintas.
Al primer periodo corresponderian los enterratorios en urnas San José y
Famabalasto tosca, y al posterior el que tiene asociada cerémica de tipo
Santa Maria bicolor, Belén, F amabalasto negro grabado y Famabalasto
negro sobre rojo y el de las urnas Santa Maria bicolor que acompafnan a
las cistas para enterratorios de pérvulo.

Cemenlerio N.° V.

Este cementerio fue hallado en la parte superior de la primera loma
al N de la quebrada de Palomas y al SE del cementerio N.° IV, ocupan·
do en general una superficie pequeia, por tratarse de un cementerio
compuesto por cuatro cistas con esqueletos humanos y tres urnas, cerca
de las cistas, con esqueletos de pérvulo en su interior.
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En cada cista se encontré un esqueleto, todos en posicién genupec
toral y sin ajuar funebre. Las medidas son oasi todas relativamente igua
les, el diémetro maxtimo alcanza 1.50 m y el minimo 1.20 m y las alturas
varian desde 1.50 m a 1.20 m; la construccién es similar a las ya des
criptas para el cementerio niimero I y por lo tanto igual a casi todas las
que corresponden a esta zona.

Dos de las urnas pertenecientes al tipo Santa Maria tricolor, se
hallaron a 0.20 m de profundidad, en tanto que la restante, que es del
tipo Famabalasto tosca, estaba a 0.50 m; en cada una de ellas habia el

esqueleto de un nifio, y s6lo la ultima teriia como tapa un puco.

Este cementerio es similar al mimero I por estar compuesto de
cistas con adultos sin ajuar y de parvulos en urnas del tipo Santa Maria
tricolor.

En cuanto a la cronologia no cabe la menor duda de que sou contem
poraneos.

Cemenlerio N.° VI.

Se halla ubicado a unos cien metros al N de la quebrada del arroyo
Misiyaco, donde todavia se ven los monticulos de tierra acumulados por
las excavaciones alli realizadas.

Se hicieron dieciséis hallazgos, siendo la mayoria·de ellos urnas y
cistas muy mal descriptas. Por el estado en que han sido encontradas,
rotas, parece ser que el tiempo y la humedad han actuado sobre estos
elementos, cosa que en otros cementerios no ha sucedido.

Las urnas pertenecen en su mayoria al tipo San José, y solo una de
ellas al tipo Famabalasto tosca, todas tapadas con su correspondiente
puco. Por su parte las cistas son sin ajuar: una de ellas con dos esque
letos de adulto, y la restante con uno solo. Similares a los cementarios
numeros III y IV B, vuelve este tipo San José a presentarse en urnas
grandes asociadas iinicamente al Famabalasto tosco y ausentes por lo
tanto los otros tipos de alfareria para la zona en estudio.

Es de gran importancia, creemos, la presencia de adultos en cistas
desprovistas de ajuar, y cuando se comparan los abundantisimos ele
mentos enterrados como ofrendas en las tumbas del cementerio niimero

VII, resalta este contraste. Por otro lado, se acentuan las similitudes
con los cementerios numeros I y V que contienen cistas con adultos sin
ajurar; pero diferenciandose de ellos por ir acompanadas de enterratorios
en urnas tipo Santamariano tricolor. Es decir que te11en1os similares
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usos, pero una neta diferencia ceramica; es indiscutible que estos hechos
inducen a inferencias cronolégicas importantes.

Cementerio N.° VII.

Esta situado en la margen izquierda del rio, frente a la quebrada
del arroyo Misiyaco y de Agua Salada; ocupa una extension de 40 m de
largo por 20 m de ancho.

La ceramica, tanto en las cistas como aislada, ha sido encontrada

en mucho mejor -estado de conservacion que la hallada en la margen
derecha del rio, motivado esto por la constitucion del terreno que es are
noso, alto y seco, pues es alli que nacen las pequeiias colinas que daran
comienzo al Campo del Arenal. Es en este cementerio donde se l1a en
contrado la mayor parte del material, pues se compone de grandes cistas
provistas de un rico ajuar funebre y todos los esqueletos han sido ha
Ilados en esas cistas.

A escasa distancia, rodeando las cistas, fueron desenterradas urnas

del tipo Santa Maria bicolor, que en su interior contenian esqueletos
de parvulos asociados también con pucos y otros elementos menores de
alfareria del mismo tipo.

Cistas.

Las ocho cistas halladas estan dispuestas mas o menos en linea rec
ta; a una profundidad que varia de 1.50 m a 0.70 m. Con una altura
de 1.75 m a 0.60 m; y el diametro de 1.70 m a 2.00 m; solamente una de
ellas tiene 1.30 m.

En todas ellas la construccién es similar; en su libreta de viaje nos

dice el Ing. Weiser (pag. 92-93; libreta N.° 18): <<La construccién de la
cista parece que fué la siguiente: se cav6 la arena hasta la arcilla. En ese
tiempo parece que la capa de arena era muy delgada (5-10 cm), después
se cavo un agujero de 2.50 m a 3.00 m de diametro hasta 1.00 m y mas
hondo. Aqui se estrecho este diametro a 2.00 m y se profundizo el pozo
hasta 2.00 m bajo la superficie. Sobre el escalén se comenzé a construir
la boveda de rodados largos, puestos horizontalmente, siempre la cara
superior sobresaliente de la de abajo hasta quedar un agujero (boca)
circular de 0.60 m a 0.80 m de diametro. Estas bocas al final se taparon

cou largas lajas, a veces de 1.20 m de largo. Las uniones entre las lajas
se rellenaron con piedras mas pequeiias y pedregullo del rio; asi que la
arena y tierra con las cuales se rellené la parte sobre la boveda, después
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del entierro no podian penetrar en la b6veda. En esta forma se conservé
hueca la cista durante centurias>>.

El material encontrado es numeroso y variable en cantidad. Asi,
mientras en unas se encontraron once objetos, en otras habia hasta trein
ta piezas de alfareria. En cuanto a la orientacién de los esqueletos parece
que existia una determinada posicion, pues nos dice Weiser: <<. . .segun
la posicion de los esqueletos, como también la s1tuaci6n de los objetos
adjuntos (uno sobre otro hasta en tres pisos), se puede deducir que los
muertos no estaban enterrados simultaneamente; sino que las cistas
segun necesidad se abrieron de tiempo en tiempo>>.

Podemos entonces afirmar que si enterraron en distintos momentos,
siempre han tratado de colocarlos en una orientacién determinada, es

decir, conservando la orientacién hacia el E (fig. 2); dejando un espacio
alrededor de las paredes de la cista para los objetos funerarios (fig. 2).

Cisla N.° 1:

Fue encontrada a 1.70 m de profundidad, tiene 0.42 m de altura la
pared de tierra y 0.72 m la de piedra; el diémetro es de 1.70 m. Se exhu
maron tres esqueletos que estaban en posicion genupectoral. En material
de alfareria esta constituido por nueve piezas de tipo Santa Maria bi
color, dos del F amabalasto negro grabado y cuatro del Famabalasto ne
gro sobre rojo.

Cisla N.° 2:

Fué hallada a 3.75 m al E de la cista N.° 1;a 0.70m de profundi—
dad; con 0.59 m de altura la pared de piedra y 0.70 m la de tierra. De
diametro tenia 2.00 m y la boca 1.20 m; la tapa estaba compuesta de dos
grandes lajas y de su interior se extrajeron cuatro esqueletos; tres piezas
Santa Maria bicolor, una Famabalasto negro grabado; cinco F amaba
lasto negro sobre rojo y dos Belén

Cisltl 17V.° 3:

Se hall6 a 2.50 rn al N de la cista N.° 2, a una profundidad de 1.00 m;

tenia la pared de tierra 0.70 m de altura y la de piedra 0.39 m de alto y
el piso 1.70 m de diémetro. En su interior se encontraron siete esqueletos
de adulto; diez y seis objetos de alfareria Santa Maria; tres F amabalasto
negro grabado; dos Famabalasto negro sobre rojo y dos Belén.
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Hacia el S y a 3.50 m de la cista N.° 2 se exhumé ésta a una pro
fundidad de 1.50 m; las paredes de tierra y de lajas tenian 0.80 m y 0.49
de altura respectivamente; el piso un diémetro de 2.00 m. En su interior
se hallaron once esqueletos en posicién genupectoral, orientados diez
de ellos hacia el E y el restante hacia el S; solamente veinticuatro piezas
de alfareria se encontraron, todas junto a la pared de la cista. Seis per
tenecientes al tipo Santa Maria bicolor; cuatro al Famabalasto negro
grabado; tres al Famabalasto negro sobre rojo; y cuatro al tipo Belén.

Cista N.° 5:

Fue hallada a 2.40 m al SE de la cista N.° 4, a una profundidad de
1.45 m; tiene esta cista un diametro de 2.00 m el piso y 0.50 m la altura

de la pared de lajas. De su interior se extrajeron siete esqueletos en po
sicion genupectoral y orientados hacia el E; ademés dos piezas del Santa
Maria bicolor; seis del Famabalasto negro grabado; diez del Famaba
lasto negro sobre rojo; dos Belén; una pulsera de oro; un huso de madera
casi completo y dos canastos.

Cisla N.° 6:

A 6.25 m al S de la cista N.° 7, fué desenterrada a 1.20 m de profun—
didad, con un diémetro de 2.00 m. La pared de piedra tiene una altura
de 1.05 m y la de tierra 0.70 m.

Fueron halladcs tres esqueletos orientados hacia el E.
Weiser dice de esta cista: <<Otra cista ya muy al S de veintiséis obje

tos y tres esqueletos de adultos. Esta cista muy bien conservada y hueca.
Los esqueletos orientados al E con sus cabezas, una mujer al N echada
al lado derecho, un hombre grande en el medio y al S otro hombre echado
al lado derecho, como la mujer. La mayoria de los objetos se encontiaron
debajo de los pies, bien puestos a la pared de la cista, en dos filas, a veces
cuatro objetos uno sobre el otro>>.

Las piezas de alfareria corresponden: cuatro al Santa Maria bicolor,
trece al F amabalasto negro grabado, cinco al Famabalasto negro sobre
rojo y cuatro al Belén.

Cista N.° 7:

A dos metros al S de la cista N° 5, se exhumo esta cista a 1.00 m de

profundidad; estaba rellena hasta la mitad de arena, por haber sido mal
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tapada. La altura de la pared es de 0.80 m y la de piedra 0.65 m; la tapa
esta compuesta de tres grandes piedras lajas.

De su interior se extrajeron ocho esqueletos y nueve piezas del
Santa Maria bicolor, seis del Famabalasto negro grabado, diez del Fama
balasto negro sobre rojo y tres Belén.

Cisla N.° 8:

A 1.15 m al E de la cista N.° 3 y a 0.80m de profundidad, con una
altura de 0.60 m y un diametro de 1.30 m fué encontrada esta cista con

siete esqueletos y dos vasos de alfareria, sin numeracién en la coleccion;
estaba todo en mal estado de conservacién.

Umas:

Como hemos dicho anteriormente, las urnas se encontraron alre

dedor de las cistas, siendo halladas a casi 2.00 m de distancia de las

mismas y a una profundidad variable y enterradas directamente en el
suelo, sin piedras de acuiiamiento.

F ueron encontradas ocho urnas, pertenecientes todas al tipo Santa
Maria bicolor, tapadas con pucos, a veces con tiestos; en su interior se
hallo en cada una de ellas, un esqueleto de niio y en algunas un pequeiio
puco 0 vaso subglobular. (Ver cuadro en la pagina siguiente).

Tipos de aU`areria.·

Famabalaslo Negro sobre Rojo

Pasta. Método de manufactura: la pasta se presenta no muy bien
cocida, en atmosfera oxidante, con ampljas zonas de coccién irregular,
especialmente en la base y partes de mayor engrosamiento.

Antipldslico. Se observa mucha cantidad de pajuelas de mica bio
titica, que brillan en las fracturas, notandose en la parte interna y ex
terna de la pieza; siendo por lo tanto dificil de determinar si es compo
nente o agrcgado dc la arcilla utiljzada.

Texiura: La textura es fina, compacta y uniforme, puede observarse
en las zonas de fractura, que es quebradiza y de superficie pareja, muy
bien definida.

Color. Superficie interna rojo ladrillo; superficie externa rojo mas
subido; pasta marrén claro, ladrillo en otras; en las zonas de mucha
coceién tiene un color gris plomo, que corresponde al corazén de la pasta.
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Tabla de orienlacién de los esquelelos del cemenlerio mimero VII

Esqueleto N° Cista N° | Cabeza hacia | Mira hacia

10

11 E

Arriba

N 2

arriba 9

abajo 9
arriba 9

arriba

arriba

arriba

arriba

arriba

arriba

I segun su mandibula, que es lo que pamoe que conserve la posicién primjtiva
con respecto u las extremidades y térax.

’ segfm el térax.
’ solameute Egum el créneo.



Superficie. Extei na: esta muy bien pulida, llevan un engobe de color
rojo; interna: podemos decir que la superficie interna es simplemente
alisada, sin engobe; notandose en muchas piezas las huellas de diversos
instrumentos con que ha trabajado el indigena.

Enlucido. Rojo, desde el rojo subido a un rojo mas apagado.
Forma. La mayoria son vasos subglobulares, con gran diversidad

de formas y tamaiios. Dentro de estas formas resaltan cinco piezas que
podriamos llamar excepcionales. Una de ellas, la pieza N° 5347, hallada
en la cista N .° 7 del cementerio N .° VII, se caracteriza por la estrangu1a·
cién que se encuentra en la parte divisoria entre el cuerpo y el comien
zo dela base, también por el gran tamaiio de las asas planas que posee.

Otras dos piezas, las N.° 5353 y N.° 5317, de las cistas N.° 5 y N.° 6

del cementerio N .° VII en las que solamentr se puede distinguir el cuerpo
y una pequeiia base y en la parte superior se abre la boca de diametro
mucho menor que el maximo del cuerpo.

La N .° 5353 tiene una figura antropomorfa en la parte superior del
borde, probablemente sea un vaso votivo que simula la preiiez de la
mujer. Otra pieza excepcional, esta dada por una ollita que imita la mi
tad de una calabaza; lleva el N.° 5312, corresponde a Ia cista N.° 5 del
cementerio N.° VII, y tiene en su boca u11 labio muy bien marcado.

La quinta pieza es una olla de dos bocas, N° 5308, hallada en la cista
N .° 5 del cementerio N.° VII; en la parte superior de esta olla se abren
dos bocas con sus labios bien pronunciados.

Borde. Todos los bordes se hallan terminados en bisel y la circunfe

rencia de las bocas y bordes se encuentra muy bien delimitada y termi
nada.

Labios. Solamente hallamos labios en los vasos subglobulares y olli
tas de las formas excepcionales, todos evertidos.

Cuellos. Cilindricos y tronco—c·6nicos invertidos, en vasos subglobu
lares aunque hay algunas pieza= en que las paredes son a veces perpen
diculares.

Fondo. Céncavo, sin excepcién; con pequeiiisimas salientes algo
anulares.

Medidas. Los vasos subglobulares tienen una medida maxima de
215 mm y minima de 100 mm. Los pucos una altura de 95 mm minima y
110 mm de maxima.

A péndices. Como apéndices encontramos las asas, en los vasos sub
globulares, que siempre se hallan en el cuerpo del vaso; probablemente
ha eido ésta la clase de asas adheridas a las paredes, siendo la forma ti
picu el use plana tan frecuente en los vasos tipo chaco-santiaguefio (fig. 6);
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si no tienen las asas planas a los costados del cuerpo, hay entonces pro
tuberancias, mamelones u orejuelas (figs. 3-11). Hay que seiialar que en
algunas piezas se encuentran apéndices, en la parte superior del cuerpo,
siendo entonces representaciones zoomorfas o antropomorfas. En las
cistas N.° 4 y N.° 5 del cementerio N.° VII estén las piezas N.° 5298 y 5335
respectivamente y poseen un asa que va del horde al cuerpo, compuesta
por dos cintas cilindricas retorcidas (fig. 9).

Decoracién. La decoracion es pintada y consiste en dibujos geomé
tricos, figuras antropo y zoomorfas, realizadas con pintura negra apli
cada sohre el fondo enlucido en rojo. En general la decoracién se hace
presente en el exterior de los vasos y pucos, aunque hay tamhién dos
pucos con decoracién interna ornitomorfa (fig. 4) y en la cista N.° 2 del
cementerio N.° VII se hallaron una ollita y un yuro con decoracién de

guardas en el lahio y en el cuello. La ornamentacién en este tipo de ce
rémica es sencilla y los elementos son los siguientes:

a) handas: 1. — simples lineas rectas, siempre se encuentran lineas
simples en la parte que se delimita el hombro (fig. 11).

2.- lineas quehradas (fig. 6).
3. — rombos (fig. 8).
4. — lineas onduladas (fig. 6).
5. — lineas onduladas con hordes festoneados (fig. 6).

b) volutas: 1.— simples (fig. 9).

2. — con base triangular de hordes aserrados (figs. 5-11).

c) lengiietas: 1.— de horde liso (fig. 6).

2. —de horde aserrado (fig. )5.

d) reticulados: Casi siempre formados por lineas ohlicuas, en rela
ci6n al eje perpendicular de la pieza.

1. — triéngulos con hordes aserrados.
2. — cuadrados (fig. 6).
3. — rombos (fig. 8).

Existen piezas donde camhian varias formas.
Asociaciones En todas las cistas del cementerio N.° VII este tipo

esta asociado con el Famahalasto Negro Grahado. L0 mismo pasa en la
cista N.° I del cementerio N.° IV.

Con el Santa Maria Bicolor en todas las cistas del cementerio N.° VII
y tamhién en la cista N.° 1 del cementerio N.° IV.

Con el Belén en las cistas N.° 2 al N.° 7 del cementerio N.° VII
y N.° 1 del cementerio N.° IV.
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Relacioncs. Este tipo de cerémica no ha sido descripto hasta ahora;
se trata de un tipo netamente definido, por su pasta, consistencia, coc
ci6n, decoracion y forma. Por sus asas, por la forma de algunas piezas y
por sus dibujos y colores, es evidente que tiene una marcada influencia

chaco-santiaguefia, si es que, en realidad, no se trata del mismo tipo que
aparece en Santiago del Estero. Es probable que los que la manufactu
raron hayan sido indigenas del Este. Mas sea devello lo que fuere, lo cier
to es que se trata de una ceramica bien definida, que hasta ahora no ha
sido encontrada en ningun ctro yacimiento exclusivamente. Por otra

parte, al presentarse asociada al Belén y al Santa Maria Bicolor, la ubi
camos en el Per iodo Medio de Bennett que es el que corresponde.

Ambrosetti (Ambrosetti, 1901), liabla de una ceramica roja cou
decoracién en negro, pulida y bien cocida, cuya decoracion forma un
dibujo compuesto por reticulado, circirlo etc. Asimismo diversos otros
autores han ilustrado y descripto cerémica similar a la Famabalasto
Negro sobre Rojo, sin que ningnno de ellos la denominara 0 diera una
descripcion precisa y cabal como para dejarla sentada como tipo defi
nido y establecer su cronologia y relacion con la chaco-santiaguena.
Es muy importante la vinculacion de este tipo con los elementos simi
lares de la alfareria llamada <<chaco-santiaguef1a>>. Y lo es tanto, que
algunos signos decorativos que figuran en esa cerémica, se hallan en
nuestro Famabalasto Negro sobre Rojo, especialmente los que los her
manos Wagner llaman <<decoraci6n de manos». Otro aspecto importante
es, ademés, la forma de las asas planas, que los Wagner consideran como
uno de los elementos esenciales de la alfareria descripta por ellos.

En algunas piezas del tipo que estamos describiendo aparece tam
bién la ornamentacion antropomorfa, similar a la que aparece en la
cerémica de Santiago del Estero. Contribuyendo todo esto a suponer

que las culturas santiaguenas han tenido vinculaciones permanentes
con las del valle de Yocavil, y pueden, por tanto, ser contemporaneas en
algunas de sus etapas con el yacimiento que estamos describiendo.

Los mismos motivos suelen aparecer también en algunas pequeias
urnas tipo Belén y en vasos del tipo Santa Maria Bicolor, halladas en
las cistas del cementerio N_° VII; siendo comiin ver asas planas en algunas
piezas de tipo F amabalasto Negro Grabado, halladas en cistas del mismo
cementerio.

En la vista N.° 5 del cementerio N.°VlI, fué hallado el puco N.° 5320,
que nosol/ros ilustramos en figs. 3-·1·-5, donde la decoracion interna y
uxterim son similares a los elementos que A. Serrano (Serrano, 1953),
figs. 36-37, ntiliza para ilustrur los estilos ¤<bicolor santiagnenw y <<p0
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icromo santiaguef1o» de la llanura homénima. En el caso que estamos
considerando, la parte exterior del puco esta decorada con figuras simi
lares a las guardas decorativas del estilo bicolor anterior y la parte inte
rior del puco con una esquematizacién de un ave de perfil, que tiene si
militud con la ilustrada por Serrano en figs. 36-37 del trabajo citado
anteriormente.

Muchas de las piezas ilustradas por los hermanos (Wagner, pertene
cerian netamente a este tipo (Wagner, 1932; Lam. XIV, XV, etc.). Lo
mismo Marquez Miranda ha utilizado piezas similares para: seiialar vin
culaciones de las culturas santiaguenas con las del Noroeste argentino
(Marquez Miranda, 1942). Pero no s6lo tiene importancia este tipo ce
ramico para demostrar las vinculaciones con la zona santiaguefia, sino
también para fijar la cronologia de las tumbas que la contienen y, en
efecto, en tumbas halladas en Chincal, cerca de Londres, estudidadas por
A. R. Gonzalez (Gonzalez, 1954), existen por lo menos tres casos de aso
ciacién de este tipo de ceramica con vasos de neta influencia incaica.
Por lo tanto, y por teieconexién, es en este periodo o muy préximo a él,
en que debemos ubicar esta ceramica y la que se le asocia en F ama
balasto.

Famabalaslo Negra Grabada.

Pasta. Método de manufactura: Es una pasta bien trabajada donde
la coccién esta hecha en una atmasfera reductora, siendo el cocido re

gular y uniforme.

AnIiplaslic0.· el antiplastico es fino, compuesto de arcilla con pe
quefios granos de arena y gran proporcién de pajuelas de mica, que se
pueden observar tanto interior como exteriormente; resulta dificil de
establecer si esa mica y esos granos de arena son compuestos de la arcilla
utilizada para la confeccién o si se trata de algan agregado, aunque lo
mas probable es que sea componente, por la gran cantidad en que apa
rece y uniformidad en que esta dispuesta.

T exlura: por la naturaleza del antiplastico y la cantidad de granos
de arena y mica podemos decir que es mediana; la superficie de fractura
cs regular y definida.

Color: superficie interna: negro
superficie externa: negro.
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Pasla: gris oscura.

Superficie: externa: es suave al tacto, con un pulido regular.
interna: algunas piezas demuestran que también en la
parte interna han recibido algiin engobe, especialmente
en los pucos.
Enlucido: negro.

Forma: podemos dividirlas en dos grupos y una excepcién. Los pri
meros son vasos subglobulares y los segundos pucos; la excepcion es una
urnita, con dos cuerpos bien definidos, con una boca del diametro del
cuerpo. En general los vasos subglobulares no tienen la simetria como
los del tipo F amabalasto negro sobre rojo; algo similar, en forma gene
ral, ocurre con los pucos.

Borde: en lo que a su forma geométrica se ref iere, los bordes, lo mismo
que los cuellos, no estan muy bien confeccionados. En algunas piezas el
borde es plano y en otras es romo.

Labios: en los vasos subglobulares es regularmente pronunciado y
evertido. Hay un puco hallado en la cista N.° 6 del cementerio N.° VII,
que tiene en la parte superior un pequeno cuello que termina en un labio
poco pronunciado; conviene citarlo, pues es la iinica forma que se pre
senta en este tipo, siendo caracteristicos en los pucos del tipo Santa Maria
Bicolor hallados dentro de las cistas.

Fonda: todos los fondos de vasos y pucos son cancavos.

Cuellos en los vasos, son troncos cénicos invertidos y cilindricos.

Medidas: los vasos subglobulares tienen una altura maxima de
170 mm y una minima de 110 mm y los pucos una altura maxima de
123 mm y una minima de 60 mm. La pieza N.° 5399 alcanza una altura
de 230 mm.

Apéndices: solamente tienen apéndices los vasos subglobulares de
la cista N.° 6 del cementerio N.° VII, que son asas planas colocadas cn la
parte del hombro de la pieza. Un vaso en la misma cista, N.° 5343, tiene
las asas en forma de orejuela, orientada hacia abajo y también colocada
en el hombro de la pieza.

Por iiltimo el puco N.° 5366, al que ya nos referimos y correspon
diente a la cista anteriormente citada, tiene dos pequeiias saliencias en
el cuello, colocadas en forma vertical que parecen haber sido agregadas
posteriormeute al engobe de la pieza.

Ilecoracién: por decoracién lleva esta ceramica simples guardas
grahadas y rellenas de pasta color blanco. Se preseutan eu todas las pie
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zas, excepto en el puco N.° 5258, de la cista N.° 2; y en otras piezas tam
bién halladas en las cistas del cementerio N.° VII.

Es indudable que la pasta se ha agregado después de Ia coocién y
engobe de la pieza, por su aspecto granoso y por ser en algunas partes
no uniforme. Tiene laqparticularidad de que se desmenuza facilmente,
tiiie los dedos de blanco, dando la apariencia de ser un compuesto de cal
0 yeso. Son muy poeas las piezas que conservan en su totalidad este re
lleno, lo que nos da la idea de ser un compuesto 0 sustancia que 110 re
sistio 10s numerosos factores destructivos.

La ornamentacion consiste en guardas formadas por simples rayas;
en Iineas verticales u horizontales, rectas 0 quebradas; en S acostadas,
formando guardas, circulos, rombos, ovalos y volutas (figs. 12a 19).

En los vasos siempre es el cuerpo el que se encuentra grabado y en
los pucos la decoracién consiste en una pequefna guarda, que se halla
siempre en la parte superior.

Asociaciones: F amabalasto negro sobre rojo, en todas las cistas del
cementerio N.° VII y en la cista N.° I del cementerio N.° IV.

Santa Maria Bicolor, en todas las cistas del cementerio N .° VII y
en la cista N.° 1 del cementerio N.° IV.

Belén en todas las cistas del cementerio N.° VII y en la cista N.° 1
del cementerio N.° IV.

C0nclusi0ne.s·.· Podemos decir con respecto a este tipo de cerémica
que es casi exclusivo de esta zona; presentandose tipos parecidos en
otras areas, como en el valle de Santa Maria; pero que difiere marcada
mente, porque en Famabalasto es una decoracion propia, la pasta muy
bien trabajada, el espesor de la ceramica delgado, el engobe que le da un
aspecto lustroso y por ultimo el relleno del grabado que es una prueba
terminante como para considerarlo como tipo definido y exclusivo del
érea de Famabalasto.

Es de hacer notar que hay cistas en el cementerio N.°VII, en que el
50 % de la alfareria pertenece al tipo en descripcion, es decir casi do
minante.

Por la forma debemos agiegar que hay algunas piezas que tienen
una influencia de otros tipos; como por ejemplo algunos vasos subglobu
lares tienen asas planas, propias de la alfareria chacosantiagueiia 0 de
la Famabalasto negra sobre rojo.

Tipo: Sanla Maria:
Este tipo de ceramica ha sido descripto exhaustivamente en Ensayo

de una clasxficacién lipolégica-cronolégica de la cerdmica Sanlamariarw
publicada en Nolas del .Muse0 de La Plata, t. XIX, N.° 68.
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Pasta. Método de manufactura: la pasta en algunas zonas no esta
bien cocida, posiblemente por el tamai'10 grande de las piezas; el mate
rial utilizado para la confeccién de las urnas es mas tosco que las que
encontramos en las Belén y Santa Maria.

Antiplastico: en gran cantidad se puede ver en la superficie de frac
tura la mica, en pajuelas y los pequenos granitos de arena, que 10 mas
probable es que sean componentes de la arcilla.

Teztura: es compacta y de tamano mediano, siendo facilmente com
probable en las zonas de fractura.

Color: superficie interna: ladrillo
superficie externa: las piezas han sido cubiertas de una pintura

color crema.

Pasta: ladrillo, salvo aquellas partes mal cocidas en que se conserva
un tono grisaceo.

Forma: es posiblemente en el tipo donde las variantes de las formas
sean mas diversas y mas notorias. No pudiéndose hacer subdivisiones
0 crear nuevos subtipos. Por 10 tanto tomaremos dos formas: pucos y
urnas.

Bordes: en los pucos son redondos o rectos y en las urnas son rectos.
Labiosz solamente en las urnas estan presentes y son siempre ever

tidos.

Fondo: en todos los casos son céncavos.

Medidas: los pucos llegan a tener 165 mm de altura maxima y 150 mm
de minima y las urnas 630 mm de maxima y 340 mm de altura minima.

Apéndices: en las urnas asas y en los pucos protuberancias en la
parte media.

Decoraciénz tanto los pucos como las urnas estan pintados. La or
namentacién esta hecha en paneles verticales, generalmente son figuras
geométricas, aunque a veces hay figuras zoomorfas.

Asociactones: este tipo de alfareria fué hallado en los cementerios
N.° III, N.° IV y parte B y por niltimo cinco hallazgos no bien determi
nados al lado del cementerio N.° III.

Solamente fué hallada esta ceramica en la margen derecha del rio,
faltando por completo en la parte superior de los cerros y en la margen
izquierda del rio, lugar cn que fueron desenterradas las grandes cistas.
Ademés en el material rccolectado por nosotros en la superficie, no ha
sidu hallado niugiin tiesto que IIOS recuerde al tipo en descripcién.
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medio; W. Bennett la ubica en la cultura Calchaqui y Belén, y hace
notar que no poseia aan dates para ubicar crenolegicamente este tipe
ceramioo. Ahora con los dates reunidos creemos, es factible celocarla
antes del comienzo de la cultura Santamariana.

Tipe Famabalaste Tosca:

Es un tipe comun en tede el NO argentine, por las diversas utili
dades a que ha side asignada; existiendo una variedad de fermas.

Tipe Belén:

En este tipe de ceramica predemina la decoracién geométrica y le
siguen en erden las figuras de ofidios estilizados, siende la serpiente la
representacion zoomorfa mas impertante, que la mayoria de las veces
tema la ferma de una S, parada e acostada y que puede terminar con
cabeza 0 sin ella y en etras nos recuerda a les efidios que se representan
en las Lrnas Santa Maria. La decoracien en relieve es mas coman que en
el santamariano, que es casi siempre en el cuerpo, estande representada
una e des caritas antropomorfas, acempaiiadas en forma muy bien com
binada cen pintura geemétrica o rasges humanes estiljzados. F alta per
complete el simbele del avestruz, tante en la pintada como en la de
relieve.

F amabalasto seria, para este tipe de ceramica, una zona de transi
ci6n, dende es una area de marcada influencia santamariana y es por
este que encentrames piezas que serian imposibles de determinar en
cuante a sus fermas.

En el sector Sur agrupa Bennett a este tipe de alfareria, admitiendo
ademés una cultura Belén, colocandela dentro del periedo medio.

Serrano (Serrano, 1953) dice de esta cultura: <<Parece una cultura
de estructuracion reciente>> y ¤de contemporaneidad con la cultura
inca, prebada por aseciaeién con vases cuzque1'ios»

Gonzalez subdivide la cultura Belén en tres periodos distintes.
Uno de ellos se asocia a la cultura inoaica, por hallarse en tumbas de
Chincal vestigios incaicos asociados al Famabalaste negro sobre rojo,
apareciendo urnas de un tipe Belén algo degenerado, es el Belén III,
al que quizas pertenezcan algunas de las piezas halladas en las tumbas
aqui descriptas.

Otros materiales: dentro del material de madera fueron hallados:

cuchillom s, herquetas, torteros y una figura antropomorfa. Todo este
material fué desenterrado dentre de las cistas del cementerio N.° VII.

Come unico ebjeto trabajade en huese, fué hallade en una cista no
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bien espccificada, un iustrumcnto dest-inado al uso como topo, alisador 0
cspétula.

Dc material litico fueron halladas puntas de flechas, prolijamente
trabajadas en ambas caras. E1 tipo mas comdn es el de puntas sin pe
ddhculos.

Hay una falta total de las grandes puntas de proyectil, que carac
terizau los periodos preceramicos o comienzos de los periodos ceramicos.

Los objetos de metal encontrados en las excavaciones realizadas en

F amabalasto son poco numerosos, se reducen a cinco piezas, tres de ellas
sor cinceles y las restantes, un badajo y un topo.

También figuran restos de mate pirograbado y dos cestos de forma
trapezoidal, con una dec·oraci611 de triéngulos hecha en lama gruesa. La
técuica de construccion de la cesta es de falsa espiral.

Este material también fué eucontrado en cistas del cementerio N.°VlI.

Tubla de asociacién de alfareria

Cement. I Cement. I Cement. I Cement. N .° IV

N2 I [ N.¤ II | N.¤ III | .(A,, KB,

S. Maria Tricolor ..I X I X
S. Maria Bicolor .

Belén

Famabalasto negro
grabado

Famabalasto negro

sobre rojo .
San José

Famabmsm msc¤..| X I X

CementerioCemcnh

N° VI

c.1. I c.2. I 0.3. I c.4.

X I X I X I XSanta Maria bicolor

X I X I XBene]; .

X I X I X I XFamabalasto negro gra
bado

F amabalasbo negro so
XIXIXIXbrerojo

San José

Famabalusto Losca .... I X

(n) enterratorios directamente en tierra.
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N.¤ VII

c.5. c.6. I c.7.

XIX

XIX
XIX

XIX

Cement.

N .¤ V

X

Cement.

N.·= VIII

(a)



Segiin hemos expresado al comienzo, este trabajo estaba orientado
esencialmente hacia la ubicacién cronolégica de los materiales excavados
en F amabalasto, ya que este problema de la cronologia es en este mo
mento el problema esencial de la arqueologia del Noroeste argentino.
Por otro lado, muchos de los materiales aqui descriptos eran ya conoci
dos desde hace tiempo y s6lo restaba ubicarlos en una secuencia rela
tiva, para algiin dia poder darles valor cronolégico absoluto.

Tomaremos como antecedentes bibliograficos y metédicos de la
arqueologia del Noroeste argentino los trabajos que sobre cronologia
ha realizado el Dr. A. R. Gonzalez (Gonzalez, 1954), en base a investi
gaciones en el terreno. Por lo tanto, transcribiremos su cuadro cronol6
gico para el Valle Calchaqui y Valle de Hualfin; tratando de ubicar los
materiales aqui estudiados. Para ello vamos a examinar los distintos
hechos en que basamos nuestras afirmaciones, adelantando desde ya que
poseemos pruebas de certeza absoluta en todos los casos y hechos que
justifican determinadas inducciones.

En primer lugar un jalén cierto, que podemos tomar como punto
de partida para inducciones cronolégicas, es la asociacian de la alfareria
F amabalasto Negro sobre Rojo con piezas de segura influencia incaica,
en tres tumbas distintas del Chincal, estudiadas por A. R. Gonzalez
(lug. cit.). Ademas, en excavaciones realizadas este aio por el Museo de
La Plata en Ingenio del Arenal (Catamarca) y en un yacimiento tipica
mente incaico, se encontraron en habitaciones y reccleccién superficial
un 35 % de tiestos con decoracién incaica y asociados a otros tipos un
20 % de fragmentos de Famabalasto Negro sobre Rojo, con decoracién
exclusivamente geométrica.

Ahora bien, examinando cualquiera de las tabulaciones de asocia
ci6n de ceramica en los cementerios y enterratorios pasados en revista,
para F amabalasto, nos quedar ian los tipos de ceramicas asociados a ella
y los que aparecen independientemente, dentro de estos iiltimos y segiin
puede verse en los cuadros respectivos tendriamos dos categorias dis
tintas.

Volviendo a la ceramica asociada al F amabalasto Negro sobre Rojo,

vemos que se trata del Santamariano Bicolor, Belén, Famabalasto negro
grabado y F amabalasto tosca. El segundo de estos tipos aparece asocia
do al Famabalasto negro grabado en Rincén Chico (Santa Maria, Cata
marca) en excavaciones también realizadas por el Museo de La Plata eu
febrero de 1957 y en cuanto al Famabalasto tosca, es muy dificil de
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utilizar en este sentido, pues carece de elementos diferenciales suscep
tibles de caracterizar subtipos.

El Santamariano Tricolor aparece en urnas tapadas con pucos de
esta variedad, encontradas en los cementerios de la margen derecha del
rio, y que son los que llevan los mimeros I, II y V. Son cementerios de
pérvulos en urnas y en ellos se encuentran, también, cistas con entie
rros de adultos sin ajuar.

Estas diferencias en las costumbres mortuorias podrian deberse a
causas de tipo social 0 de costumbres locales; pero su repeticién y sepa
racién induce mas bien a ver en ellas diferencias cronolégicas. Asimismo
podemos adelantar que en el yacimiento de la quebrada de Chiquimil
y Rincén Chico (Catamarca) este fenémeno se produce en la misma forma.

Ahora bien, estas diferencias podrian indicar un periodo anterior
0 bien posterior a la época de los vasos del Famabalasto Negro sobre
Rojo, es decir, 0 bien al final del periodo incaico o comieuzos de la con
quista hispénica.

La ausencia de todo jalén de estos dos periodos inducen mas bien a
colocar, entonces, estos cementerios I, II y V en una etapa anterior a la
indicada.

La separacién estricta de los enterratorios con urnas San José,
cementerios niimeros III, IV B y VI, nos lleva a un razonamiento simi
lar que aqui tiene las mayores posibilidades, sino las iinicas, de deberse
a condiciones de diacronismo.

Existe un elemento de vinculo de gran interés y éste esta dado por
las cistas con entierros de adultos sin ajuar, que parece compartir los
enterratorios de tipo San José con los del Santamariano Tricolor. Esta
coincidencia haria colocar muy cerca uno de otro ambos periodos, y en
este caso como consecuencia légica de lo dicho para el Santamariano
Tricolor de los cementerios N.° I, N.° II y N.° V, precederia también
a éste niltimo. Por lo tanto, yendo de la época mas antigua a la mas
reciente tendriamos:

San José (cementerios N.° III, N.° IV B y N.° VI)
Santa Maria I (cementerios N.° I, N.° II y N.° V)
Santa Maria II (cementerios N.° IV A y N.° VII)
Problema mas dificil resulta ubicar el resto del patrimonio arqueo

légico.
En las poblaciones no parece hallarse restos de cerémica San José,

por lo tanto éstas habrian sido construidas en algiin momento entre
Santa Maria I y II o bien netamente en el II.
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pirograbados, 10s clcmcntos dc madera y hucso; sieudo desconocidos
hasta ahora 10s contcxtos que acompaiian al San José.

Las mayorcs influcncias culturalcs del E (Santiago del Estero) so
rcalizaron on ol Santa Maria II y quizas no hayau sido ajonas a ellas
los dcsplazamicntos étnicos provocados por las hucstes incaicas on cl
tcrritorio argcntino.

Cuadro cronolégrbo del N.O. argcntirw, del Dr. Alberto R. Gonzélez

Valle Calchaqui

Colonial

(Caspinchango)

Hispano-Indfgcna

Paya-Inca
Santamariano

II

Santamaxiano

San José

Ciéncga

Aguada

Yapc

(Ayampitin)

Valle del Hualfin

Colonial

Hispano-Indigena

Belén-III

Inca

Belén-II

Belén-I

Ciénega-II

Ciénega-I

Condorhuasi

Aguada

Ayampitin

N uestra subdivision de los restos de Famabalasto cae integramente
en el periodo medio de Bennett (Bennett, 1948). Hemos reproducido
también el cuadro del Dr. A. H. Gonzalez, ubicando dentro de él nues
tros propios resultados, con la conciencia, como lo expresa ya este autor,
que si bien es un paso adelante en este intrincado problema, esta muy
lejos de los cuadros cronolégicos definitivos del area central del Noro
este argentino.

267



BIBLIOGRAFIA

AmBa0sE‘rr1, JUAN B., Descripcién de algunas alfarerlas calchaqufs. Rev. del Museo
de La Plata, vol. III, pégs. 67-79. La Plata, 1892.

La antigua ciudad de Quilmes. Bol. del Inst. Geog. Arg., vol. XVIII, pags.
33-70. Buenos Aires, 1897.

Noticias sobre la al fareria prehistérrba de Santiago del Estero. Anales de la Soc.
Cientifica Argentina, vol. 6I, pégs. 164-176. Buenos Aires, 1901.

Los pucos pintados de rojo sobre blanco del valle de Yocavil. Anales del Mus.
Nac. de Bs. As., vol. IX, pégs. 357-369. Buenos Ai.res, 1903.

Exploraciones arqueolégrbas en la ciudad prehistérica de ¢La Paya». Fac. de
Filosofia y Letras. Univ. Nac. de Bs. As. Public. de la Secc. Antrop. N° 3. Buenos
Aires, 1907.

Aruuucro, F HANCISCO DE, Penetracién incaica en territorio argentina. Rev. Geog. Amer.,
vol. XVI, pégs. II-III. Bs. Aires, 1941.

ABECHAGA, L. R. SANZ nE, La vida pastoril en ia Sierra del Caj6n. Ac. du XXVIII
Congrés Inter. des Amer., pags. 87-89. Paris, 1948.

BENNETT, W. C., Northwest Argentine Archaeology. Yale Univ. Public. in Anthro
pology. N.° 38. New Haven. 1948

BOMAN, Emc, Antiquités de la région andine de la R. Argentine et da désert d'Ataeuma.
2 vol. Paris, 1908.

Los eneayos de establecer cronelogla pre-hispdnica en la region diaguita. Bol.
de la Acad. Nac. de Historia. Vol. VI, pags. 1-31. Quito, 1923.

BREGANTE, O., Ensayo de clasificaeion de la cerdmica del N.O. argentina. Bs. As., 1923.

Bnucn, Ciuwos, Descripcién de algums sepulcros Calchaquis. Rev. del Mus. de La
Plata. vol. XI, pags. 11-27. La Plata, 1904.

Exploraeiones arqueologicas en las provineiae de Tucumén y Catamarca. Rev.
del Mus. de La Plata. vol. XIX, pags. 1-209. La Plata, 1913.

CANALS FRAU, S., Los aborlgenes del valle de Salla en el siglo XVI. Anal. del I. de Et
nografia Amer. vol. 4, pégs. 207-248. Mendoza, 1943.

CASANOVA, Enunuao, Hallazgos arqueolégrbos en et cementerio indlgena de Huiliche
(dep. de Belén, Prov. de Catamarca). Arch. del Mus. Etnogr., Univ. Nac. de
Buenos Aires, N.° 3, BB. AB., 1930.

C101.1.4No, Enuxmno MAn1o, ver Mérquez Miranda y E. M. Cigliano, 1957.

Courorz, Huaow SELLERS AND HARGREVE, LYNDON L., Handbook of Northern Ari

268

zona Pottery Wares. Mueeum of Northern Arizona. Bulletin N.° 11, 1937.





*0

s»m0m;.4 ]§_*·

0V "°°’i0s né



iw--···

|,xx¤1\\ II

I rm % é
\ @2

Ryxwglg _ 3 L \\ '

7//A

'*‘ "’

rfa-;

—mm{Q A$ . ‘\ `>.’*m;` \\ §
§x~<\ \

gl 4

v i~—-J W

@ A ‘
_|_ M

" "

‘*·>

gy

W""E "

39

$7 '$·i%

zxxx,

Nm.%

y g/ j, ~ . » * / % `M
Z Z

I·`:m¤n1 —— 1’l:nul:x wl`- I:1 4-i»l:n X9 I <lc·l l‘(‘lI|1‘l|l(‘l'iU NV Yll.

y ' /
%



HLUSO;/

/`g' I ` $2,,

EI mnuomu lg

—";"wi»¤¤



JN

> 1 ~

“

wr. .|iF.mu¤·· mn1;;ti ,. L"_ ___;r`.» l
_ t L WVWN ·{\ ui; AIU*" ~ ‘¤ »

W! Mr ‘?j‘l€§}`} Ei·

;;j% `*;ii {E,_¥? f?@CL··““· **l3** w'h }1» ” .¤.1mm; n" \‘ ’"’L=/ 5 E
n K A\¤*"“"““*{ $';» >A

) . ; im" [ ' JI! ¤I \ U `MWI] W``}!\\?ifm·.H : §»»\ =¤·1;{;
In Mm 0].. h.-..¤»¤*iIF!¤i*I1I|V ¤\¤

‘¢A»r?\ ¤\\

`\ \ ' \`y

u mma ggyam5U]·|\1~§ :wi:mV» "
"\il \`I fil}; Wl), IMlJ`I .\T1lI"

·.·TIyy 7·

\ \?



—- q. A
§ umuonau \;
·> 31
"§'h‘$ua



`—

` -+1I ‘
‘·>Il H‘ ·

@{45

fw » " ‘”Z.*¥¢i<'f
,1.. }_ '._ "_

— *5. kv —
,·\ In} —

i*'Z¢}`· ·

,2 Vlxj?

gl, JQ

$1 —

nl _

1 \ :



$@1%

C x 1 i !K.‘"&oa nh



wk"!

` f"`!."-·*'r·~ wl. {A); ,\- "/·`- _' "'.' _'-,k`yh `
£A.'.·»·t$¤¤vJ·1»'r . c.1*¤•..:i

" if

]·`i_4/,4ru (S`, —— Pin.1:1 XO 2354, I·`;1—
|1|;1I»2Il2I>YU I\;·g`!‘1» >lll>l'(‘ 1'(1j<>_

,. ,

_` ‘ V ·‘ ¢-V-¢

LV}

I·`i_uuru /*1. rr Pivz:1 X9 5Z§j3_ l·`;¤—
IIIIIIHIIIINTU l!n‘;f\'U SUl>l'\‘ I'lI_i().

_..

?__ ':

gl-'.·`-`.* -¢’~'· r » ._ . ‘ I- “L" A

_ `T’-Fe

"·. __ , (-\ . I

-·._ r

· ’ ;i.;L

I-` M .··1 — }‘i.·A;l XO .7.i4¤¤_ 1*;..

yl.;,i;`];`\y.. H.·;y.. ;|;.I,;..l.,_

Il1:|Il:l]::>i(> ll1*g'l’U N(>]»1'n* l'n_]1>.

.4.. . ».;..;..¤-nmH·~.>

1;*,-T "

.’.·-‘

""mr"’ ·:;£ °‘--7*lu

Ip .le

·1.....

I·`/_·;wru H. — I’i<·z:¤ NQ $135, I·`;¤

1,,} 'J'_ " I
_r- `v.".'->.-K"

,_,»... ‘ .'» r.’

;'·

'

V

IIliIl|2lIil~T(1 lI1‘}[l'll S()I!!'k' I'(l_]U.

;jJ,·w_·._:___.

WFT

· .»-.;

I·`iz/urn I/. — l’i ·x:n XO JIU?. l"¤¤·

276%

xiii

Z9 · ’Q>¤

; '·;:dEl*•;
_ _ . I _ . __-.» 4-·¤LlL:

T-<-——··, sw:

l·],//{,-.4 ?_/_ — l’i¤·z;¤ XO 32NT, l·`;1
m:¤}·:1l:1~Tn lI\'}[l'tl }[I'2|'*J|||U.



I\lUOIECA E
•-- Ic

> \ ,/5 ~'‘·m. »¤



/ riru/ ;.<1·=
u ‘*°ui \%&l7} \i;

`< IL x

~ W “·` °

-1 neun

'__

gif ‘? F Q qi 1 ‘

[ \. ” lfxvv

»..—· fi : 1- ··.1»u-mu

‘ _ Z

it .- 2

_._ A M ;;;,

‘ ` ‘ “=‘ ’ ‘AY*’ ’ ` ‘

2/`.. Y _»·» -‘ ? %M

::.-g·z~···;;t¤e-Mrs

_ _

¤·e;as m¢.

». _ ·L-_ . ; »»-* ]° 'Q“`”’( "A

¤@»»¤

V

:mr:#xxu;<

`·¤l*1l>`

.41 2 2;

EQ
2 "

\

L " I E E

°Yl
Q { im

', U ` '.»

lv K `_;L - .E?

‘
.

“‘€

j ‘ -‘ · · —* ¢ -<*
1 ¤r <<¤ ,»,

’ /%‘
»¤ ;. ,»

"‘
W

'_`., Z; I ,`:
» a

*~ \ 5 :.1; [f '.)

\ 
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