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L. NUÑEZ: Propom: la constitución de un comité permanente, un grulXl de trabajo que esté siempre activo, 
ele un lado y de otro de la cordillera, y que cada dos aiíos puedan reunirse con tareas pro
gramadas : en tal sentido, es te 'Taller sería el comienzo ele una acción binacional. Se acepta por 
consenso constüuir una base de elatos que inclu ya catálogos de artefactos y documentación que 
por sus rasgos sirva para cru;.ar evidencias e información en términos ele circulación. En 
es pec ial etc la recuperación de la información referente al movimiento de colecciones y salida 
al ex tcrior ( colecciúu Echeverría y Reyes comprada por Ambroseu.i , pw·ael Museo E tnográfico 
de !3ueuos A ires y colecciones ele San Pedro y Chiuehiu llevadas a Espaiía en el siglo XIX). 

M . 'l'ARH AGU y 1 .. NUÑLZ: Se plantea di scutir uno o mús modelos para entender los movimientos de gentes 
y bieues cutre las di versas regiones de la puua y de ambas vertientes. Ya en 1979 se inició esta 
propuesta, dunmte el Congreso de Arqueología Chilena en Talca, por pmte ele L. Núñez y T. 
Dillehay. Luego siguieron un conjunto de trabaj os de varios grupos ele investigación que 
prorundizaron el conocimiento de las respecti vas regiones, pero aún necesitmnos ele más elatos 
prev ios a reconstituciones mús colllrastadas. Ahora es un momento apropiado péu·a retomm·la 

L1 tXIc icntc dcsc: rahac iti n de l prese nte t<dlcr estuvo ''cargo de la Lic . Sa ncl ra Sá nchcz. a quien le agradecemos 

debidamente. y la :<Ínlcsis. él modo de /\cta. a cargo de Jos Comclina<kll·cs del evelllo . 
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discusión, dado el nivel y la cantidad de proyec tos de in vesti gaci(m que se están llevando a caho 
en ambos norl es . Encarar o comp;trti r dc ten ninados ti pos de es tudios y de análisis ele m<ttcri ales 
puede llevar ' ' mejorar uno o más modelos altern ati vos. 1 ~ntre ellos. el an{t lisis de fauna y nora, 

el de materias pri mas como la obsidiana. o procesos tan complejos como la metalurgia y el 

trúl'ico de metales a ni vel regional y macroregional. 

L. N UÑEZ: Plantea que hasta ahora los inclicadores qlH: se han usado son mínimos. como la ccr{unica. Por 

lo tanto, se debe incorporar el análisis de maderas, metales, ces te ría, moluscos, etc. , así como 

prcsenwr ca tastros de cultura material. 

C. ' l'J·IO M A S: Se so lici ta tomar en cuenta los aspectos de estructura y disei\o de artcl'aclos, a fin de contar con 

palrom:s de comparación; en especial. porque entre las ve rtientes oriental y occidental ex istiría 
una matri1. comün mu y antigua. 

M . T A RR AGO: A horda este impo rt ante tem<t con los casos ce rúmicos de San Fr<lllc isco- Vaquerías-Tulor; 
Cuyo Inciso de Munizaga y Ro jo Cl rahado de San Carlos, T olomhón en Va lles Ca lchaquíes. 

También el problema de ü mdelari a en su propia clcl'ini ción y el CaJHJelari a Occidental. de los 
Va lles. Colección Schreiter . Todos es tos casos son indic ios ele la c irculación de bienes y el 

tn'i nsito entre yungas. va lles y puna de modo que a(J n en la n :r {lmica hay grandes tareas 

pendietllcs. 

M. BONNIN: Acota un dato ew ográti co de interés de dicho tr{tnsito: en la zona lle S<1 n Carl os. has ta los ailos 
80 llega ban caravanas de burros por la quelmtda ele San 1 .ucas. Venían con carga ele los Pastos 

G randes. 

1 •. N UÑEZ: Prec isó que "bajó" la cronología . A ntes se hablaba de un rormaLi vo, pero ahora resulta claro 
que este rormativo es muy j oven y que el proceso es loca l y anti guo. Después de C hiuchiu 200 

y de Tu l{tn )4. con datos prove nientes de ase ntamientos. no cementerios. esl{t c laro y bien 

del'i nido cn el tiempo que c.,í·l complejidad Y" WTWtcil por los 1.000 a 1.200 a.C. 1 .o más 

impllrtante es que esa complejidad se ve m;tdura: entonces, se pregu nta: ¡,dónde estú la 
ex perim e nt <~c i ón prev ia? Sc hajar;'t a J.)()() a.C. l'ác il con ce rámica y <tl gunos logros en metal. 

Ow y cobre son cs trati gráficam ente prc 700a.( :. con la rase Tiloca lm . Indica que cuando Carlos 

Aschero co locó Lodo el prob lema de la loca liclml !nca Cueva en relac ión con las evidencias ele 

lado de i\wcam a, encontramos quc son las mism:t s situac iones, las puntas de [nca Cueva, 

l·luachichoullla con las de Tuina. Lo que cs tú adt. cstú también al o tro lado. E ntonces ¡,qué 

queda por decir'1 Toda la histori a arcél ica y ronnati va antigua es un solo «Cuento». es un sol o 
proceso eco lóg ico y socialmente comhinmlo de cos ta a sclva . Así. la mua es ambi ciosa: poder 
encont ra r los indicadores par;t que se identi f ique la dirección multil i nea l que conduce a 
cul minar en la época integrati va del 600- <JOO el. C. A llí es donde culmina es ta interctcc ión en 

el á m hilo de la circumpuna. Por lo tanto. es mu y importante compal i hi 1 i1.ar los datos con la real 

nat uraleza de ésta interacc i(lll complcment;tri Ct ent re ambos territorios. 

M. TARR /\( 10: Comenta que entre las cl ases de ev idencia mcís se ncill as de determinar y que permi ten seguir 

l<1s circulac i(m se encuentran la ele. los tno lusn ls bi v<tl vos, como el J>ecten J>urpur<t lus del 

P<tcí rico que se halla. por ejempl o. en tumb:ts del gran asentamiento de Til c; tr<t. y los 

gas terúpodos. como el Stli roplwcl!eilus ohlongus . 

L . GONZALEí',: O tra de las propuestas. como se se iialó con cla ri dad, consisti ó en separar los aspectos 
metodo lógicos del uso o inte rpre t ac ione~ que de ellos se deri va n de la inl'ormíl ción. b s decir. 
un tipo de evidencia puede ahomtr detcrm inada posición o no. Justamente, puede ser ambigua 

y permi te sus tentar. por lo l<ctntn. posiciones encontn tdas. Se cl eher ían rea li zar trabajos 
especíl'i cos sohre deLcnn inados materi ;tles. cl'ectuar los análisis concretos y l'orm ar un poo l de 
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infornwc i(lll para, 1 ucgo, ve r a que se adapt:1. 1 ~ ~~ forma sepa raLla deberá discutirse el modelo 
de intcgraci (Hl. No cst{¡ claro cómo relac ionar este movimiento de bienes a un modelo de 
intcgrac iún. Y no ~e ~: 1hc hicn si este movimicntocirculaha de las dos maneras o iba de un ~(J iolauo. 

1 .. N l JÑ I J .: A grega que el es tudio de metales puede d:1r much;1 inform ación al respecto. Da como ejemplo 

el cohre blando asoc i:1do al ;iju;¡r del Sciínr de Ya vi encontrado en San Pedro. N unca se v io algo 

as í en la reg ión. l !ay un manejo de J;¡ duru .a distinta entre un territori o y o tro. ta l parece. y es to 
<l)' lld<l a entender cuando l o~ meta l e~ son trafi eauos como bi enc~ Lic cs tatus . 

.l. A . PI-.:: IU::Z: l)cs t<lca que se habla aquí con nwdulü'. prok sion;li y con un panorama ax iológ ico clonde la 
profumlid:1d tcmpnr;li se adviert e en forma inédita y donde las ~ itu < lc ionc s son muchos más 

co1nplc j;¡s de lo que nosotros al guna ve·;. imagin;11nos. Cree que esta es la oportunidad para no 
tenerle mi edo e intcnt:1r que J;¡s cosas Clllpicccn a c; uni11ar sobre otros carriles, fuera ele los 
c< m ve nc iona 1 i smns. 

M .A . COSTA: l)roponc armar un banco de Liatos biológ icos. JI abría que hacer un instrumento más m étrico para 

comparar las poblaciones de Atacama con las de Puna de .lujuy y Sa lta. l~sa gente probable
mente es J;¡ mi sma que en los oas is. 

L . N l JÑ I ·:Z : U m o vi m icn to cma vancrn está basado en <ligo scnci llo como es jcrarq u i1.ar e idcnt i ficar el ro l 

de J;¡ llan1 a c¡¡rguera . Scrí:1 import<lnte tllw mctodo logía que a parti r de los huesos, nos pueda 

dec ir cuál es ca rguera y cuál no. l .:1s obscrvac ionc~ ctnogrúl'icas, la más andina de las metodolo

gías. sc iíal ;lll que los cojinetes de J¡¡s pat;¡s cmgueras son m{¡s gruesos. 

l . C i\l{Ti\.1 EN A: Indica ;d res pecto que la gran pregunta de la 1.ootéc nic¡¡ e~ cuáles son animales domés ticos. 
cu {il c~ 11 : 11na ~ son para lana/carne y cu;'dcs para transporte. l ~s a tr<l\'és de tres indi cadores: mor
folog ía. t:d<td y sex o que, tal vez. se pucd:1 h;1cer 1111 perfil y decir qué llamas son cargueras. El 
cont ex to mquco lügico twnbién es 111uy importante pm<l cncontr;¡r el se ntido de es lél propuesta. 

M . TJ\RI~i\Gü: Su giere como modalidad de trabajo tnm <l r grandes bloques temporale s y. dentro de ellos. 

incorpor;¡r l o~ distintos pa rti c ipante~ . ~cgC1n s11 tc1na y {¡rca . de un lado y otro de los Andes. 

1" NLJÑI :z: A horda sohrc los indicadores de in tcracc itll l en rclac i{m con el período Arca ico. T al vez, una 

de la~ nwncras de cntmr en es ta lll<ltri i'. de int l'l'<lcciones y que v; ¡y;¡ m{¡s allá de las compara 

ciones ti po l(1g icas o artc l ~tct uales. sea e lm;tnc jo de nw tcri as prilll<IS. El caso de la ex el u si va loba 

,·itrifi cada Tul {¡¡¡ en el Sur del Salm. con ;lito predominio en los ~ itios aledaiíos, es de interés 

c jcmpl;¡r. ll ac i<l el norte. la (Juehrada de JJur ipi e< l ahuntlan los t'luj os basá lticos. JJor lo tanto, 
la proporci (J n en los artcl'<lc tos e~ ca~ i in, ·c r~n ;¡ T ul iln. A es to se ~ u m;¡ l o~ t'luj os de oh~ i ck111a . 

l) ellado arge ntino parece que ya se h;11t identi i'icado v; ¡rio~ t'luj os hien tlcl'inidos. l Jna tarea, 

c nt o nce~. es dcl'inir en el territorio de Al<le<H ll<l . dónde cs t{¡n l o~ J'lujos de obsidiana. sacar 

muestras p<1ra placas delgadas y compararl as con las pl acas del ot ro lado. Los pocos ;tll ;í li sis que 
pudo lwccr con Varela indican que la ohsidiana util i;;¡da en el horde norte de J¡¡ cuenca de 

Ál i iCi llll<l proviene de nódulos del Sa lm de Tm;1. 

A. I .A( i l i i ::N S: Cues tiona el problema de la c tnter¡¡ como indic tdor de interacc ión. (Juiz{ls la materi a prima 

~<'1 l o no~ esté indicando <lcccso a recurso~ y no ltll (l situ;¡ci(Jn de interacc ión. llahría que hacer, 

paralelamente. estudi os tic tec nolog ía. si h;¡y l'orma.-; tcc nolog í;¡ y si hay lormar tecnológ icas 

s imilmc~. 1 .a combinación de cie rto~ procc~os o de cicrt<ls caden a~ opera ti vas que no ncccsa 
ri ;unelllC re~ulten en el mismo art cU1cto. sino en aquello que se podrí<l llamar. un es tilo tecno
lóg ico. A sí podrí<l verse m{¡s intcracc i(Jn humana que ctl el c;¡so de las canteras so lamente . 

L. NUÑEZ: ( ~o inc ide que el problema de las cmlcnas e11 el proceso de talla e~ dccisi vo. U problema es que 
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en los momelll<>s ;Jctuales, la pmte inici :il de l:1 preg unta p:1sa por la identil"ic: Jcitm de canteras 

(de procniLIIl'i ;¡). 

1\. L/\Cil J L~NS: Se pregullt<l sobre ;.cu{il es son buenos indi e<Jdores de interacci ón'1 Siempre se toman tres o 
cuatro indic: 1dorcs clásicos. pero qui i'.{ls no son h11enos indie<1dores o hay otros ni ve les de 
an{tli sis n los q11c nunca se le pl<llll c<'l es ta., prcg llnt;¡s: intere<llnhio, o tr{¡i"ico. o interacc i<'1 n ¡.Y 
si el int crc;llnhio no es de cosas sino de tradici ones, de estilos, si se está intercambiando una 

rorma de hacer las cos:1s y no objetos concretos "! 

1 .. N UÑEZ Y OTR< >S : Se a !lord;¡ como un c;¡so para el ;¡n;í l is is el tema de la ohsidi :11n en va ri ;Js ronnas. desde 

el /\ rc; ¡i co Tcmpr;1110 :11 Tardío como un illllicio de movilidad y cont;lctos grupales . 

1\. 111\ B J:::R: Coincide con Andrés en el sl:nt ido de que si h;¡y accL:so dl: rl:cursos itk~ nt i l"icados no Sl: cst;í 

h<~hl : 111d o de int er;¡ cc ión. lo que si se ría 11n ;¡cceso a recu rsos de larga dist<lllCia. 

L . UONZ/\LLí'.: Ind ica qul:. <idl:m:ís. cs t{l d prohll:nw de los lugares no idcntiricmlos. como los n(ldulos de 
obsidinn;¡ del Rincún de <)uilm es que usah;¡ 11n plntero L<Hlocido l:ll Sant;¡ María . 

1 .. Nl JÑ I· ~i.: 1 ,lanw la <i lCIIC i(lll sohrl: los a'pec tos ideolt1gicos del uso de l<ls roca~. llay que m nocer qué 

veí:1n los :1ndinos e11 las piedras. /\sí. como c:1da roca ti ene su propiedad distinta a otra. cada 

pied ra tiene su sentido, su signil"icado. Prcscnt:1 tlll caso no t<ihle: un hom bre pnr los 250 a. C. 
taW1 enmadera objetos ceremoniales. unas 100 l"i gur;¡s antl"Op<ml<lrl"as igu:iles. que quedaron 
en un;¡ bol s; ¡ con micro-cuchill os de ohsid i:u1:1. en el piso ocu lt o de un rondo de habitac ión en 

!;¡quebrad;¡ de ' !';¡rapad. I ·:s;¡ < 1bsid i:1na cum pi Í<1 un ro l, UllfH 1 roca i nst ru si v; ¡ de alta j erarquía, 

11 r1da me11os que en l;1 prod ucci (m de ico JJog r;JI"ía. 

1 ' · CiONZ/\1.1 ~'/.: l ~cconocc que un v¡¡lorquese les puede ¡¡grcga r ¡¡ los objetos. masall;í de suut ilidad runci onal. 
es s11 cm{Jctcr de rorúneo. /\demús. la ex tracc ión por trabajos de minería ele la tierra. como por 
ejem plo el trabajo de canteras. cst{l prorund;unente li gada a las concepciones andinas. Se le es tá 
;¡rrancando a la tierra cosas. se cs lá :1ce lcr:llldo su proceso de parición, y eso 1 iene una l:arga mu y 

l"uerte. 

l. C/\ RT/\.1 L::N 1\: J>resent<l el ejemplo de Puri pica. Lnel ." .~00 1\. P. e 1 ROL!r es roca local b<Jstal lle locaL después 

hay un c:11nhio rad ical bajando <il 27Lir·. a raí1. de la presenc ia de roca ror{llleas. 

1\. I - I AI3 1-~ I ~: l~ e lk x iona sobre los problemas te(lricos y metodo l¡'lg icos de las esca las. Desde un punto de 

vista ccoJH.lJ 11 ico. bio lógico y simhú l ico la tendencia es moverse en dos escalas la loca 1 y el gran 

espacio. 1 l<1hría que ver cómo se articulan esta s dos ese<ilas: por ejemplo, en el caso de la 

ohs idi ;lll<l que ti ene un sentido totalmente di stint o al consunw de los alucinógenos. el cual se 
rclacion;¡ con un;¡ creencia com partid<! en un gran esp;¡c io. 

L. Nl JÑEZ: l)ara el período ;¡ rc: 1ico. ap:1rtl: del ;¡núli sis de rocas. habría o tros temas como los de la madera 

lociil (a lgarrobo otamaru go) y o tras l"oráneas. Otras son las nueces que es un marcador así como 

rrutns y plum:ts dt:: las yungas. rauna intrusi va y otros. 

M . 130NN 1 N: Ln 1"<11 i1.:1 la necesidad de hacn an{ll isis que podrí;¡n llama rse ohje t i vos. como material es. ruente 

de nprovisionamicnto. co rtes ddgados. son todos ;¡ll{ili sis realizable s en labora torios que 

pueden idc ntit"i c <~r puntos concretos. Y. e11 todo c;¡so. no llahrb que adelantarse tanto en la 
int erprc t:Jci(m. en coincidcnci;¡ con el plante:unicnto de l ,uis ( ionl.{ill'l .. 

J> . N l JÑ I j ,: PICintea una propuesta metodolúgica a seg uir conside ramlo tres aspec tos . ll ay. por un lado. el 
análisis de gahinetcquedehe hacerse: pero. 1<1111 hién estú el es tudio del va lor simbó lico que tiene 
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cada artch1c to y que está en relac ión con los rit os. l'or último, están también viendo asuntos 
cconúm icos. Son tres formas de ir enfocando el problema para clarificar las interacciones. 

1\. 1,/\(Jl JI :NS: 1\ propósi to de técni cas de ;¡náli si s, propone el ¡lfl {llisis <' nliCI'O>> . con estudios clc l seguimienlo 
de cxc;1vac iún y clases de rnicro-ucshcchos. Pueden aparecer ev idencias uc materia prima. 
como por ejemplo ohsidiana. que no aparecían al ni vel ele macro-deshechos ucl sitio. 

C. '1'11 OM /\S: b pone sobre los datos l'ormat ivos del río 1 ,na Medio (<J{)Cl él. C.). Comenta sobre Chi u Chiu 200. 
una aldea con fondos de calmiías que indican una permanencia mayor. Hay cordelería mix ta. 
muchos tejidos. entre ellos felpudos, industrias de cumzo lechoso. ya Jurante el arcaico en el 
1 -<la Medio. Pero. de repent e. va entrando la nH x.l<llidad del h<lsa llo con un cambio de técnica. 
l ~ntrc los tipos ccr<i micos aparecen algunos nuevos, que podrían ser San Francisco. 

1 ~ . N ! JÑE/.: Complementa con datos del sitio Tul{¡n 54. que tiene un rango en tre 1.200 a1400 él. C. y que, 
junto con C hiu C hiu 200 permiten ascvel'élr la ex istencia de un 1 :ormnti vo Anti guo. La impor
tancia de es tos sitios es que ahora se puede decir que no hay des fase cronológico con la 
emergencia de complejidad n:spccto de los /\ mies Centrales. 1 ~ 1 t;illcr debería propiciar el 
mayor an{ilisis de l¡¡s dos tradiciones ccr{unicas de San l ·'ntnci scn y Candelaria antiguo, pues 
ll e~: 111 l1ast;1 ;¡quí. ll ay twnbiénmucha presencia de conchas del Pacífico como del oriente. l ~n 

un so lo contcx to funerario IJ¡¡y -+50 cuen1:1s perforadas de vah·as y por cad;¡ metro cuadrado hay 
de 25 a .l"i micro- pcr t 'oradorc~. 1 :sto si~ n i rica que hahían fabricantes de ornamentos de conchas, 
donde el excedente est;1ba orientado a cubrir ncce~ idades ex tra loca les: por tan lo. estos adornos 
se est;ín moviendo. El o tro asun to de interés e~ el metal. 1 ~s importélnte hacer an;i li sis de estos 
rnet;des provenientes de silios anti guos p:~r¡¡ ir observando cómo se generan los primeros 
circuitos de prod ucc iún y circulé1ción de bienes exóticos. 

C. TI lOM /\.S : Cont int'1<1 con los diitOs de ruptura t ec nnl(> ~ ica y cont inuidml. inc lu yendo la importancia de los 
nH>,·imicntos caravánicos trasandinos. 

M . '1'/\RR/\CiO: l ~x plica el prob lcm;¡ de Candelaria y el hmnati vo de los Valles Calchaquíes. entidades no 
es tudiadas liéls t;¡ élhnra. l ,;¡ co lecc ión Sclirc iter contiene mucha alfarería de ~.:sa é¡x.JCa para 
c~tudim. al igual que laco lccc i(> n 13 r;¡ vo de Caf;¡yate . 1 lcredia lo abordó en su tesi s reconocit:n
dn una \'élr icdatl occiden tal. que éii!Jcgo ll am(> cullu r:1 de San Carlos. donde es tán los cuencos 
n e~ro y rojo grabados que tienen si militudes con los de San Pedro de /\!acama. En la puna hay 
si ti o~ nuc,·os como Mat<lneilléis. 

M. SCJ\TTOI.IN: Seiíala la presencia en U Cr1j(m de ce r{t mica con similitudes con Candelaria y rormas 
nuevas . con engohe blanco y una ccrám ic<1 rosélllo sa lmón con fil as en z. igz.ag al pasLill aje, que 
también es nut:Vél. Ade más, indica en el sit io (';¡rdona l el reg istro de ;¡preciahk cantidad ele 
cerámica Vaquerías. 

1). Nl JÑL/.: También comenta la presencia de Vaquerías en Socaire 22 en los oasis /\tacameiíos. 

M . '1'/\ RR /\( ;¡ l: Pros i ~ u e dando datos sobre el 1 :onn;¡¡ i vo en especia l las si mi 1 itudes ent n.: a ll:u·ería ( ~andcl<lria. 
según se la conoce, y evidencias tic Boli v ia (Wa ller 1066). Tarija ( !~osen ), Upez (/\ rellano), 
Ya vi /\nli~uo ( Kn lpovickas) y Ca mpo Co lorado. 

C. TI lOM /\S: 1 ~x pl ica los contex tos formMi vos y acerca de la indu stria lítica de Chiuchiu (nódulos basálticos) 
inc luye ndo los tejidos y las fibras que les permiten con los estudios de l. Canajcna y M./\. 
13enavenlc aVélnZél r en la problemática de los eamél idos. 

S.F. RENJ\RI): /\cota que hay cosas parecidas en fibras y tejidos de /\nsi lla, en comp;¡raeión con Chiuchiu . 



de modo que las ruturas comparaciones ser;ín auspiciosas. 

/\..u . /\ClUSTER/\.: Expone sobre el rormativo y la interacci (m Tiwan;¡l\u en los o;¡sis de 1\.tacama. Seflala que 

existe una diversidad de objetos fm{meos en los contextos funerarios. pero no se visualil.<lll en 

sectores delimitados en los cementerios. Por ejemplo, no se ve 11n n:menterio prnpimnente 

Tiwanaku en la 1.ona . l .os objetos roníneos se reconocen mczclmlos con los locales. Plantea su 

m mielo de << interacción reticular ,> . llabría un;1 rclaci(Hl con las eskrasde poder. No es un simple 

sistema de trueqtH.:, de intercambio. sino que h;¡ y un sistema ideológico. rcligio.~o. dentro del 

cual todos estos objetos est{mjugando un papel muy importante a nivel poi ítico y socia l. Vuelve 

a considerar la propuesta de M./\. Costa sobre lo que pasa con(;¡ gente . Ln este sen tido las 

pohlnciones no muestran dikrencias. son tmlos locales en su conjunto . Propone h:1cer análisis 

comparado de pasta de cerámica y de madera . 

C. THOMAS: l·:v: illla la ex plicm:i(lll ele/\.. !.!agos tera . seña lando(¡¡ visión de San Pedro de /\tt~cun:1 a partir 

de l:1s tahl e t:~s. l .o que denominaron San (>edro TnulS<IIHiino l'rototipo ti ene una matri z selv:í

ticl. l ~s to es lo que llamaron con l. Cartajcna y M./\. 13cnavente la noci(lll de entropí:1. Ve en 

los contextos funerarios un proceso de reproducciún ideológica. 

/\.. LL/\GOSTI~ I~/\: Se reri ere a las pipas. los tipos y los <lll{ili sis de pasta en torno a relaciones tr:III Sil ndinas. 

M. '1'/\. R R/\CIU: 1 ~x pone que rea 1 i1/1 estudios de :'i cm tes delgado;. de los ti pos cer:'1nlicos loe: !les de S;m l1edro. 

reconPcicndoatrihutos tecnoi(Jgicos p:1rticulare~ del Negro Pulido.l)escrihe los conte xtos con 

pipas y temhetas haciendo observaciones críticas a la asociación reiterada de t:-lhlct;¡s y pipas 

escuchados en la exposición anterior. 

Rel'lcx ion a acerca de que en todo lo comentmh J se ven los eom ien;.os ele la complejidad socinl. 

l .os ohjetos de aruera son todos de t~lto v;llor simhúlieo que tienen que ver con el status social 

y el comienw de algo que va a detomu más :~delante . en el momento de La Agnad<L l ln segundo 

tema en el de considerar esto como una totalidad . 1-:n realidad. los vínculos entre los estados 

nacion:lles están oscureciendo es:~ prohlem :'1tic:~ de totalidad. ::le advierte un gran arco desde el 

C haco al l'adl'ico. 

1 .. Nl iÑI].: Recuerda su propuesta de caravanas. En el iunhito arqueológico y etnográricn. se sélhe que 

los bienes llega n y salcn. que se establece¡¡ tr<l\'és de circuitos gira torios una distribución 

de bienes m:lt er iales e idcolú~icos muy hien ¡¡ceptad :l. l :ntre estos bienes. el COllliKlllCnte 

cer{lmico Negro Pulido. turque;.as. la chonta y las menas arsenicalcs. son sciia les del 

excede nte tral"icado. 

L. Nl JÑE/. Y M. SCAITC >I .IN: 1\.mho~ indican que el tr:íl'ico de la sa l es de extraordinaria importancia. 

L . NlJÑEI.: 1:nfati1a que la rique1.:1 atacamefw se materi;ili za en productos no agropecuarios . como los 

metales de la época Tiwanaku . Y adem{ls. controlaban la costa dell\1dl'ico. Son excedentes que 

salen del territorio. 

M./\. COSTA.: Los estudios hioantropológicos hechos con Cocilovo muestran que la gente de (Juillagua y 

1\.tacama era una misma pohléleión. 

L . CION/,1\.U :I.: Respecto al modelo de tr<Íiico de metales de Laut ;1ro. expresa dudas, pues Jlll se <1plicn la 

reci procidad . al menos con respecto a la ;,ona centr:il de Cat:mwrca. 

/\..L/\(;[ ll :NS: Remarca que habría un centro metalÍirgico en forma de medialuna entre Campo del/\renal , 

/\!amito y /\m hato en relaci ón con las minas Capi llit:1s (cobres arsenicales). 
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1 •. Nl IÑL7.: Vuelve :11 modelo de tr{¡fim de metales de Aiac:Hll<l apoyúndose en ev idenci;¡ nega ti va : por 

ejemplo. e l silencio metalürgico en Alto l~ ; uníre; excavado por Santoro (só lo ~ mtefaclos) y 

en l'i c;¡ donde so lo se reg istrmon ~ pie;as lnet{iliL·;¡s en 2()0 se pulturas. 1 'oncr es to sobre mapas. 

es mu y import ;1n1e p<~ra entender los rl11_jos int erreg ion;Jies y de ordenjer;írquico, en términos 

de la c i rculaci(m de hi ene.-; met{¡f icos en espae i< >s de ese<1se;.: (c.j. el cobre de Ti wa1wku proviene 

de los dc p(>silos desérticos del {¡re¡¡ de i\tacam;1 (costa-tierr<~s a lt<~s). 

1:. TU-' .E/.: Comenta sllhre il ;il la; .gos en la G IS(! p<~rmquial de S:1n Pedro de i\iac:lm<L 1 :n una rosa de 2 por 

:\m cncontr(J 22 indi v iduos. 10 de ellos en ;¡ soc i;¡c i(m . hombres y niiíos: una gran concen

traciún . por lo tanto. l :n e l )oc;, de los casos se asoc iaban artclúctos mct;ílicos de oro, cobre y 

pi(IUI . de ciar;¡ filiaci<'m Ti w<~ n<~ku . I ·:S to nwslrmía un;¡ sit uaci(lll dil'crcnlc <1 la v islíl por A. 

LJ ;¡goslcr;¡ sin sectores difcrcnciildns. Ta l ,.c1. es to se dcha a que no hemos visto bien y recién 

:il10r<1 cs l<lmos dcsc ub1it.:mlo ev idcnci;¡s aclwilcs que se agrcg;¡n ;¡ lo.' d:ilos funerarios 

tmdic ion:il cs de l .e l\1i gc. 

1 .. N l IÑ I J: I ·:n rcspucs li l ;¡ los prohlcnl<ls de l .:lrr;¡che bien menc ionados por ( :. TIH l lll(IS. hr1ce un comen

l<~r io acerL·a de los cementerios excl\· ;¡do~ por l .e l';¡i ge. Se !rala de gra11d cs l'C illelllc rios donde 

los uHnpoiiCIIIcs ;1iúc1onos c~ i {ln di .-; pcrsns forlll :I!Hio como una red amp li ;¡ dentro de lo local 

dominante. l\1r eso . p¡¡ra encontrm la gen le. de a fu er;¡ h;1 y que husc;¡r tumbas <li shld<IS, como el 

c1so de l .m ;lc ltc. C<1sa ll:trroquial o el hombre de Y:1,·i . un di gn<ll:trio con l<1s h<~cilas de gancho 

tr;J.-;;¡ ndin;¡ uhic;¡do só lo en Conde l)llljtle. 

C'. TIIOl'viAS: 1:x pliu 1 que en Topalcr se ohsen·(¡ un;¡ superpos ic ión sobre el cclncnlcrio anterior. pero el 

es pacio l'uc 1 i mpi:tdo e u idados; uncnl c y re llenado. co loca ndo mús de óO momias cnci m a. lo que 

p:tra él e~ 11n acto de lcgi tim ac i<í n de lo wlliguo. 

A. 1 ,I .ACi< lSTI ·Ri\ : Con respec to a la ex posici(>n de 1:. 'f'éll c;. ;¡c f;¡rél que si h:1y sec tores diferenciados dentro 

de los ce 1n e111 erios (So icor). i>ero. 1\;1 hría l fil e scp<lr;¡r el problema de lo J'ort1neo de lajerarquiz:l

L'i<Íil. Los sil ios de l .mr:tchc y 1 >mroq u i;tl cr:~n :- i 1 ios. jcr;¡rqu iz;¡dos. Con respecto a l;¡ gente <ISO

ci; ld<i :1 L's los contex tos de statu s. n1 1 se tr;tt <lh<i de l'orí1neos. aunque si lwhí:1 a lgunos individuos 

110 loc: tl es. CIH ilo el caso de mujeres J'or;Í IIc;l.' que ap¡¡ reccn en mayor proporción en dichos 

COill eX tOS. 

L. Nl lÑL::Z: ;. IXlllde csi:Í II las aldeas para i iL' Im:l r es tos prohlcmas'.1 ;.llay de quinclw'1 

1\11. T/\RRJ\(1(): i>i ;tnte;¡ diiCrenci:t con las :tldcils conccntr;¡d;1s que se d;¡h;¡n en l ;1 o tr:1 ve rti ente en la época 

de Séquilor.l .(ll';tlt;¡ de v isibilidad crea 1111a situac ión contradic toria. frente a la riqueza funera

ri ;J. 1 :n época Tiw;1né1kul ienc que habe r algü n li pode inslal ;1ción di IC renciada. como ocurre con 

l .;¡ i\ guad;1 ;ti otro l;¡do . 

L. Nl IÑI:I.: Sostiene que. ;ti menos se s;¡ hc que hubo 1111 ce ntro. un c~ p<lcioj c rúrqui co y s:1ero: compartido 

pri1nc ro por 'f'i w anaku. luego los lnu 1s y. por úl1i1no. los cspaiíolcs. Y és te contint'w en torno 

¡¡ 1:1 ig les i;t :tcttJ<tl de San 11cdm de i\i:IC:1m:1. con los espac ios sacros pcri l'éricos de las capillas 

de los <ly litl s. 

1\!l.A.COSTA: Rcl'ucr; ,;¡ la idc;t con datos de m gél ni;.ac i<'J n acl u;tl de los ay llus. 

P. Nl 1 Ñ l :7.: Lx pone sohre el formal i voy tardío en !\ t<JL'iUil <l. lnd ic;t que CJu i 1or es l;¡ tlll iu t con si rucción en 

piL' dr<t de lo., o<Jsis . I ·:s eviden te que funciont1 co111o pu K<1rt1, pero l;11n hié n e.~ lll vo v i v iendo ge n le 

allí. 11 ¡¡y mucho Y;¡,. i. lo que e.~ l :í i ndi cc111do u11 colliaCio hasla nlc !'unte. aunque has la ahora no 

hil enc< Hllrado tumba s. l :n cuanto al {¡rca de los dil 'crenlcs ay llu s son. en re ;¡lidad tierra s de 
culli , ·o muy <~nlp li ; l s. 'f'i c1te q11 e ~e r un:1 pohl ; tciún de <ildc<IS dispers;t~. de h;¡rro <> quinclw. A 
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él le parece que u s~than es te matcri ;il por el problema de las :tvenid:ts de agu:t y la posihilidau 

de trasl;tdo de estas v iv iendas de un lu ~ :u · :1 otro. l)onde ~tprecia prohlcm:ts es cuando se habla 

de los cemen terios. de los lu g:tres sagntdos. donde sí pudo ocurrir algo mucho más cst<1hle. Los 
cemen terios es t:í n. pero dúndc el paradero de lo:- :--;~ntuario~ . aunque es cierto que l:ts huacos 

ptlelkn c:-- tar e11 cu:ilquier lado . l)cro no estún identifictd:ts. l :s te es un problema y hay que 

rei nterpret:t r el tipo de :tsenutnli cn to que ltl ~'<l S:tn Pedro de i\tac:11na en ese sec tor . 

L. NllÑI·:t.: l ,ps ti estos Y:tvi intcrc; iladosenlosecmcnterios. en el Pukar:~. en su SdiordeConde Duque, 

es ttn:t de l : t ~ pocas 1·ariahles. desde un punto de l 'ista ccramolú~ico y coJllextual que se tiene 

CO illll indiL·ador de ~ ICCeSO for{tneP ¡¡ IP~ 0<1:-- is. 

P NUÑI :Z: l ~ n <Juitnr. Y:tvi cst;í con Inca. también con la:- sonaj:ts de nueces de las yungas. 

M. Ti\R 1~ i\( IU: Comenta acerca de las ev idencias y mlecciones rck ridas altcrn:~ Yavi/Chicha. pens:llldo en 

los datos de Kr;¡povid:ts: Cerro Colorado 1 y 11. Colección Lit <Jtliact. 

Mi\. COSTA: l :xpone result:tdo~ de estudios llioantropolú~ icos sobre poblaciones prehi st(J ric;ts en S<1n 

llcdro de i\ tac: tm:t . re:tl i '!:tdo.-; con m:tteri;tl de 1:1 col e ce i<'1 n l .c P:t i~c (compuestas sol;uuente de 
cr:'tneos) y de cnlecl·iones cxc: tvml:ts por el 1.1. ;\ .i\L par;¡ l;ts que se cuenta con cuerpos 

cn1npletos. l .a:-- coklTiom·s se uhic;tn l ' lltre _"i()() y 1200 d.C. Se l'crific:t una gr;¡n similitud 

tnurfo l t'l ~! i ¡·; 1 l iL' l'; 1 r; 1 y cr:'t neo entre los i 11d i ,. id 11os dl' S;~ n 1 'edro de ¡\ 1; te: tlll :1. con:- ti 111 ye1Hio una 

pohl:tci, ··n nllt y IHHno~é nea. la qttc difiere de poblaciones del ;iltipi:IIHl holi1·iano y de los 

crú ncos qtJC ell;¡ p11do ohscrv;¡r en Cat:tlll<trC:I. l :n Cll(lllto :1 l;~ s ddorm¡¡cioJH.:s, seiiala que un 

trah¡¡jo de di :-- t<tncia ).!enétic:t. en tuw comp:tr:~ciún rc:ili;.ada entre ') ay llus de S:tn Pedro ue 

/\ taGlllla ( ( \ l)'l) ~- So Icor 3. <)ui t m ó. l .:trr¡¡clle y ( ~¡¡tarpe), se I'CI"i ricú tlnil gr:tn diferencia entre 

l:~ s m ujcres de tJJH Hle eso~ :tyllus (Coyo- .\)y l:ts flllt_jen:s de las dem:'t s local idmles: en ese mismo 

l'Cltlenterio :-e prcse nt(l 1111a mujer en 11n patní tt lúne r:~rio atípico. 1 :s t¡¡ha en dcdthito latend y 

no en posic i(H t se nwda. como es cost 11111 hre en los o:~s is. anHn pail:td:t de un:t n:rúm ic¡¡ dell ·:ste. 

l .o :tnterior lwce pcns¡¡ r que las muj ere .' de Coyo-3 lleg: trí¡¡n por sistetlla de intercambio 

matrittHini:tl . Por olro lado. los homhres de Cat:trpe son también dislintos de los hombres de 

los dem;'ts ayllus. 

/\.l li\!31-:1~ y M . !3() 1 : Rcspolllk:ll a Tuca que l;¡s colecciones del museo de Ca t:tm¡¡rc:t estún sin contcx 10. 

pero 110 :--on /\ gu:~da. 1 :n cuanto;¡ i\mh:llo. h:ty const¡¡ncia de sacrificios llttnwnos en Martí11e1. 

l . Sa:tvedr:t. T:11nlliénlwy se p:tr:tci <Í n illtencion;tl de cuerpos y c;¡llezas. En c;¡ mbio. puede11 ser 

de otro l';tr;'tctL:r lo:- illleres<!llles entierm:-- descubiertos [lOr l~osso i1 2 lll. de profulldidml. 

M.i\. COSTA: Propone COill ll t;¡rcas 1) ubicar cr{tneos con procede11ci a se~ura y 2) y. luego re:tli;,¡¡¡· "n{tlisis 

OSI eolúp. i COS. 

rvl . 130NNIN: 11m su parte. se compromete a a~ rup;¡r elmateri;¡l úseo llum:JJHI de i\mhato. 

i\ii.~C ;\ ' IT< JI .IN: l·:xponc sohrc el form at ivo de l;t h tlda de l i\conquija y del l':l lle del C:tjútl. l Jhica a los 

asent<tm ientm. entre 1 ()()() ;¡ 11 O i\. 1) So11 unidades circulmcs tipo T;¡fi . Su disposición estú 

lúcrtemctlle vi ttcul :tdil ;¡ tareas a~rícolas. l>or ejemplo: l .om¡¡ Redonda. ¡\ fin de tom(lr ideas 

(ICCrL·;¡ dc lt r:'t nsit o ;ti orie11te. hi zo un;¡ transcc ta ;¡ tr:tvés del i\conquij:t. que lleg;¡ ¡¡')')()()m de 

alt11r:t. pero por p:~sos que tt s(ln los i tCtll :tles ll:tlpt i:1n1 1s pma llt:gm" l;¡ ll"cienda. 1 :llcollt r(> si ti os 

en el c: u11i no: i\nt i ~ ¡¡l del Tesoro. l tlp.e nio del i\ rcn:~l. htldas. Por ;d lí se h:tja ¡¡ Potrero y. de ;¡hí. 

:t i\ l:11nito. Todo~ m11 y cercanos;¡ i\llin:t.' ( ';tpillit;¡s (e l tri{Ulgulo del que lwhlú i\. l .aguens). 

( Jh.-,erl'<l reh tl·ioll e:-- entre estos sitios :tgrícol¡¡s y ciertos corredon.:s de tr{tnsito . 1 :xpliL'ii los si

tins ,·;tlll' dl'l ( ';¡_j<'Hl : Yutopi:'JJl, Cmdon;tl enl;¡ (juelmtd;¡ (con lOO rec illtos). i\ la ceritmica Ya

querí:ts llahrí¡¡ que entenderl:t en un contexto no funerario, sino co11 relación a u11 sitio de paso. 
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Ls llccc~ario husc1r indicadores respec!O al tr(¡nsito y la relaciún con grandes caminos cntJ"e 

puna. valles y los puestos de pastaje . 

L . N l 1 - 1-:1.: l<etom:l el problema de Vaquerías. Se encuentran tiestos rragmentados en el Loa Superior y 

C :uenca de At<1carna y nunca en cementerios . l>ropone hacer 1) <lmílisis de pasta para ver si se 
hizo en esos lugares o no: 2) presencia en nudos de trMico.l :ormaría p:1ne de un grupo de gente 

itinerante que se espec iali zaban en esos movimientos . Así como cnl<1 :1clllalidad, ocurre con 

los méd icos K:illawayas andinos ¡_ son los caravaneros del cebil" 1 

P. NUÑLZ: llay Vaqucrí:1s en Socaire. a 3200 m como pasos intermedios . 

.1 . PU~EZ: IJ Vaquerías es una cer:ímica de alto va lor simbólico que viene del norte. de San Francisco. 

In terca m hio de ideas con M .C. Scatoll in. Complcj idad es heterogeneidad (pero en la sociedad 

implica jerarquía . no una entropía). 

1\ . I,A(;l JI :NS : Rerl ex iona sobre Amhatn . A dirercncia de San Pedro, lwhría una parte in visible de esas 

intcr<tccione s. ¡, Dónde est:í la contr:tp:trtida '! ¡,1-:n bienes inmateriales (ideo logía o ritual). dado 

que ll:tsla :tltora IHl h"y lll<ltcrialcs de la contr:tpartid:t de las interacciones'! 

C. TI lOMAS : 1] p:qx: l del s¡¡ccn lnc io itinerante. sacerd ocio loc;tl y no lnc tl . cnn Vaquerias circulando una 

ideo logí<t. :tsí podrí:t se r. 

A. 11 A 131 ·:1~: Reali z¡¡ una ex IXls ic i(lll sobre la puna. 1 ksdc la cuenc:t de Antol":tlla. el :írea de Tebenquiche a 

3300- 3500 m. Registra va lvas del 1\tcíl'ico. cer{unica \.iénaga. Aguada. Vaquerías (en poca 

prol'usiún ). Además. Negro Pulido (Krapovickas), Ro jo Grabado. Dctcctét 5 ú 6 unidades 

domésticts de 1 (l 2 recintos. :tl gtJJIOs palios y cuadros de cu lti vo. terrazas. acequias. menhires. 

1 .:1s lcch:ts ab:tre<ut un largo lapso. desde 161 O AP llél.~ta el 11 ispano- indígena. 1 ~ 1 énrasis está 

puesto en la d:ihontción simbtílica de la c;¡s ~ l. 1 :n una de ellas encontró a un niiío nacido 

prcm:tlum. dch<tjo de lajamha de cnlr:td<t. en un:t especie de cuna de piedras. Debajo había un 

pozo. T :unhién registró pi ntttras rupestres en la pmtc h<tja de la pared. cnn llHlt i vo de máscaras. 

1 J llHldclo que propone es una ruerte n<trmci(lll de lo domés tico. una forma de contra¡X!sición 

entre la idea de llllét vinculac ión con otros lug:tres a tra vés de las caravanas y la idea de lo 

domést ico, lo <~ g rícnla , en ese oasis t<tn <litO. Propone estos datos como Ull aporte al modelo 

caravallcro. l .a cuestión de la cara va lla, cnllsist i1ía ell que cltr:Hico a larga diswlleia encuentra 

su complcmelllltciúll en lo doméstico y el sistema de c:travaneo puede ser reproducido. a lo largo 

de un tiempo mu y lmgo. en una hase local , un contex to local de producción y con la reproduc

c iún domés lica de pastoreo. porque d~.: algtJJl lado ti enen que salir los <tnimales y eso es lo que 

permite t<tnto la posibilidad Cll térmillos ccon(llnicns como en términos ideológicos de rcprn

ducciún de un<t cmpn:s<t Gtrav ~mcra. No como un hecho aislado. sino una realidad a lo largo de 
unt iempo mu y prolollgado. 1 .o domésl ico es la contnte<tr<t. J mplic<t alg1'11tni vcl de aCLJJnuhtciún 

que excede lo propiamente locil. No ve tan cl:trala idea de caravaneros sacerdotes especiali

J:tdos. sino que lo rituaJ y lo simhúlico estahall metidos cll cada uno de los actos coticlianos. 

1, , NUÑI ~Z: ( :omcnta 1(1 información aportmla por Alejandro que permite entender mejor la ideo logía ror

lll:tli V<I . A la que se suma la propuesta de Krapo vickas y M yri ;un . del carácter de una bisagra 

que ll ev<t :t todo el mundo centro-sur a establecer redes caravaneras. 

J. PLRI~Z: 1 ~x plica sus ideas sobre el Período de 1 ntegr:tción . Se basa en el Valle de /\m bato. No existen 

ev idencias clams respecto a los contactos con San J>cdro de Atac 11mt. pero queda un Lema que 

es el de los <tlucillógcnos. 

A. 1.!\(il JLNS: Comcnt;t al respec to los an:ílisis sobre pelo o lana de tox inas de alucinúgenos. (s u herm:u10 
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.1 . PERI~/. : 

es médico forense enl .a Plata y ;illí hilccn estudios sohre presencia de cocaína, etc) . Twnhién 
puede detectar tox inas de maít. y de ye rba lllé1tc . Se neces ita una muestra de 20 m g. Se puede 

cs tudiar quiénes consumen cchil en 1\tacéllna. 

A dvierte que n: la<; comunicaciones no contínuas en t:l tiempo. o en el espacio. Se no lé1 una 

inten ~ idml de los conlii ctns entre la provinci:~ de .lujuy y S:Hl Pedro (de Y;1 vi. ll umahuaca). 

1-lahríél que cambiar el concepto de 1.:1 /\gué1d;1 como c11 ltura ho1nogénca. Por ejemplo. en el 
cementerio X de lluall'ín . estudiado por Rcx. l ~ n 1\ mh:~to . ccr;.ímica Aguada y Ciénaga son 
contcm por:1ncas. 01 ro caso cs la ;¡rq u itCClllfél ce rcmoni:~l allpataucas . 1 >ese ubre q IJC existe arte 
rupestre asoc iado a la ült ima franja del cebi l. 1 .a ruta del cchi 1 en la prnvi ncia de Córdoba pasaba 
por t:1 Cerro Colorado, conocido como camino de los Sana virones . 1 ~ ~~ Copéieab:Jna se regi s
traron pipas y ccr;ímicil /\guad;1. Recnnnce di l"crcncias soc iales. llahría linajes por encima del 

resto de lil sociedad . J !ay dikrencias de lll :llcri ;Jiidml de es ta dil"crenciaci(lll soc ial hered itmia. 
Un indicadllf dc status scrí<HJ los élsicntos dc los se fíorc s ( la liunu) , las fi guras scdcntcs dc 

Condorhuasi. Los suplicantes no sonm{¡s quc rcprcsc ntacioncs, metMnras de los antcp;¡sados. 

Son las mc tMoras de la socicd¡¡d vo lcadas en el arte: trMico- jerilrquía- simbolismo. 

L. Nl.IÑI:í'.: Prcgunli1" .1 . Péru. y comenta sobre el 1"111jo c1 r;¡vw1 ero en torn o al schil. U tráfi co nunc 1 es 

nrtndox o o dominante. si no un;¡ red de re l;¡c iones com plemen tari as y ; mn (lll iu1 con héisC si m bó-

1 iCé! l'lllllp:lrl id él. 

1\. 1 J ,1\(;()STER/\: RcléiCi<Hlél :1 tn1vés de pipas y t:Jblclé Js d<ilos de Tocon:1o 200 d.C. ( 12 pipéis) y {)uitor X. 

M. T/\RR/\<.JO: l) iscrcpa con/\ . 1 ,l;¡gostcril respecto " 1:1 SIJfluest;J contcmpnr;¡nc id<Jd. Es 11n problema mcto

doi(Jgico. 1 .a seriación que trabélj<l sobre el supues to dc un;¡ unid<Jd de contemporaneidad, debe 
hacerlo por 11nidad de :1sociacicín (es dec ir p(1r unid<Jd de tumb(l). 

L. N l J Ñ I ~Z: Indica que hay un c<J~o de tabl ctél :ullig11 i1 d<Jtml;¡ a rnmicnw de lél era en la Quebrada de Tara

pac;í: es decir tabletas pre-Tiwan:il..:u son 1)()sihl es. incluso concct;Jdas con P11ka ra. pero no 

conoce liiillct :ts Tiw(lnaku con fechas :1ntigu;¡s del tiempo de las pipas c l;.ís icas . 

L. NLJÑEZ. l'. Nl JÑL/ , y/\. ll /\l3ER: 1.;¡ concx i(Hl con 1;¡ co.~ t<J . lmportanci;¡ del agua de mar. que es taría 
"dí; il ¡uJdo la presenci;¡ de conchas lleruvi<Jna en el Noroeste Argentino. /\ÍJn hoy se lleva agua 
dc mar y se vierte en el borde del río en sequía. l ~nléi s conchas se puede cscuchilr laMmnococlw. 
1 ~s decir, hay consenso del tn'¡fico de conchas del Pacífico. 

P. Nl J Ñ I ~Z: 1 ~x pone sobre Socaire. C:a lcula liis úre;1s ;¡grícnla s de 2000 htls .. donde.'){)() hah 1fHJ equi va len él 

al imcnto para 5000 personas ( considcr;111do péistorco). Sin embargo. las ;JICieas son pcq uefía s 

en Socaire. no m{¡s de 40 personas deb ieron alilcrg;¡r. 1 ~ s probable que haya estado organi1.ada 

como IJJiél h;¡cicnda que producí<t p<1ra ;ilüer:1. II:Jhlél de I;J limpi <1 de CJnales ;u1u;JI. scfí;Jianclo 

que demand<1n labores co lecti vas muy import;¡ntes. 

L. Nl JÑEZ: 1 ,a vi rtud de combinar agricultura de altur;¡ con g;¡n;¡dería CJJ una so la unidéld espacial es tras
ccndenlé il péir:¡ el crecimiento. 1 .él p:1rte péi stm;ili stél es tu vo en c l hint crl :111d de Socaire. 

M. Ti\ RR/\( ~< l: 1 ::x pone snhrc el li1nl ío en los v<l ll cs C ill"llélljUÍcs. Lx pli ca e 1 problema de int enlcci(lll. No se 
tienen cvidcnci;¡s cl;¡r;¡ s <il: circlilélci<'lll de hiene" entre /\tacam;¡ y V;¡lles. ;¡sí como tampoco 

con el :í rca cen tr:d de la provincia de Cata Jll il rC<I. 1 .as ev idenc ia.~ snnncgativas: es decir. no hay 

materiéllcs Santam;Jrianos t;mlíos. mientréis que sí hay cvidcnci~1s de circu laci<'Hl durante el 
rorm;Jti vo. en cu<1trn scctorc .~ : 1) 1 ~ 1 ;Jito ,·; Ji le: C;unpn Coloréldo, llu;¡ s;¡ Cién;¡g;l. 1 ,;¡ Pilya de 

la Jl<Hllél (Serr;mo). Hay Jl ip:ls. Lvidencias haslil ei 700/XOO d.C'. Léls ruléis posibles son dos, por 

el /\ca y. puerta del va lle. i1 ;1cié1 San /\ nton io de lo ( :oh res. o por l ,a Paya de J .a J>om<L Sant;¡ l<osa 
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de los 1 'as tos Cr:11Hic ., y lluayt iqui na. 2) Sector 1 11 edio. en Cacll i /\dentro y (.¿uebrmla tk: La Paya 
ev idencias de L"Crúmica es ti lo Rojo ( lrabado (simi litudes con Coy o Inciso). 3) Sector conrl uen
ci;J CalciJ;¡quí- Yoc;1vil. desde S;tn C; ¡rlo., a Tolomb(Hl ( llcredia j (J74: estuvieron también 
A ndrés y J'vlirt ;l). -l- ) Sector del V;t llc de S;JJII<I J'vl ;lrí;J. !:videncia de ( 'andclari ;t occidental y 
cestos con técnica ya presente en Aguada (e ncordado envuelto segC1n S.l ... Rcn ;t rd ). !)escribe 
que a hase de l es tud io de las tumh;ts de /\t ;¡c; ¡nw. encuentra cvidencias como sustentar una 
relación l'luid;t y UHlt inua en el sector norte (/.ona 1 en su trabajo del Taller Costa a Sel va) que 
in volucr;¡ a la pun;t de .1 uju y. U pe; .. Tarij<t , lluJn;dlu<tC<I y S el va, con predom in in de Ya vi (el 
-l-) 1/r de l;ts sit11 ac iones de interacc i(>n ). /oJW 2. V; tll es Ca lcllaqu íe s. la c ircu lac i(Hl de bienes 
dur;tnte e 1 1 :urmati vo . 1 .u ego c 1mbia la direcci<'m haci<~ el Sur ( llual rín ) y hac ia el es te (Se lvas 
Tucumanas). Sobre la cut:stión del esti lo: lo que sí ci rcul (J son los tt:mas dt:l Sw11amariw10, la 
snpiente bicél'a la o an t'i sbl:ma. el gun rero contum i o pt:to. pcrsonaj t:s con largas túnicas. 1 :sto. 
en ohjetos mt:túlicos, ca lah¡¡ ; ;¡s pirogr;¡b¡¡das y en arte rupestre. 1 ,;¡ rc lacic'm con 13dén debiú sn 
muy es trcdli l put:s compllrt t:n los lt:llliiS y mod;tlidades de disdio. L:t propu t:s ta de 1 :arlt: es 
coherente sobre la emergencia de grand es es til os re gion;tl es en rcl¡¡ci (J Jl con la emerge ncia de 
di te s y la disptlta por el poder político. l "a c irculacic'J Jl de símbo los como los swli<JJilarianos 
convalidaba a liis respecti vas elites y pt: rmití<J ejerce r la dominación. 1 .as t'ronteras y los 
int ereses en pu gn¡¡ son partes dt: es ta cues ti c'Hl . l'or o tr¡¡ parte. l¡¡ L'(H npamción en twnaiio y 
densid;¡d de los g rilndcs ;¡se ntam iclllos 1 rae una d isnlsi(Hl import<llllc. Ln /\tacama hu ho un só lo 
puk;tra . en el ;'¡milito Yocavil. ;ti menos 1-l-. 

C'tllllL'nt;¡ lo l 'X pues to por M. Tarrag(J con n.: l;,ci<'m ;JI te m¡¡ de l t:st i lo. De hería cx pl ic; 1rsc 1) cst ilo 
y mctitt'ora : 2) estilo y pode r :.~) p()dcr y csp;¡c io. 1 ,;¡s conccntntcioncs de pcr.,on;¡jes <1111 ropomort'os 
ee ntntlcs que ti enen que ve r co 11 el esti lo S;lnl< tlll ari ;tno h¡¡bl ;lll de una gr;¡Jl continuidad 
simhú li c 1 que se iniciél ¡¡ comiCJWJS de la cm (com pamciún con Ag uada) . No considermlos 
COillO es tilos decor:tti vos sitto COJllO mct;íl'or¡¡s de es te lllUJHio itll:oi (Jg ico plasmados t:n los 
cscutil'onncs. Por c l lmlo de c~ lilo y podcr. estos cstilos cstún ll ;thl¡¡ndo dt: cntid;¡Jt:s políticas 
que vinculadas por elementos que toda ví; J JH J Clll locc nlos hien . l) i>odcr y espacio: S¡¡nt<t Marí;t 
empit:l.i l a ah;trc;¡r \';Jrins espacios: como iJl st llarid; td e111as zon;¡s bajas. 1 .a legitimid:td , dentro 
de un nlélrco ideoi(Jgico, tom(J otr<~ s car;Jctt: rístic ts con respce to a Aguada. 

C. TI lOMAS: Se ve c l;¡r;un cnte CJI es tos m;ttcri;tles u11 lenguaje pl ;'ts tico y simbólico. Se trata de temas y 
mensajes. ll ahrín quc pensar en los tejidos, los cua lcs ¡muiera ser mús exp lícitos. 

1 .. Nl iÑI -:/: Rclkxion;J sohrc l¡¡ illl'orm;¡ci(Í JI presentada por M. Tarragó. (';¡mpo Col m aJo - Tulán ')4 -
Wancm;tJli - l'onn;¡n un triúngu lo quc mues tr¡¡ Ull (l di strihucic'Hl csp<1cial basta nte uniforme de 
res puesta.' p<tstorilc s y agrícol;-¡s en un JlHHllento bien tempntno. 1 ,;¡ génesis del poder gumda 
relac ión directa con la ca pacidad de la ge nte p<t ra tener excedentes sul'icicntcm entcjerúrquicos. 
llace un;¡ autocrítiUJ a .'i!J modelo de movilidml giratori¡¡ con respec to <J S;111tamarianos. l ~s tos 

señores no acceden <ti oeste justo cuando ;¡quí pasa la moda del cehil en el t'a vor del dominio 
de la coc 1 vía ¡¡lti pl<tno sur. !>ero da islam ien toen el mundo ;tnd i no cs una utopí<1 . Cs q uc algunos 
clementos no ccrlímicos Santarianos pudieron l'iltr¡¡rsc haci<1 ese lado. ¡,Cúmo' 1: en forma de 
pequeiios elementos que van con caravanas que sa len de Santa M <lrÍi l. Rasgos Santamarianos 
se cncuentr:tn cn Río 1 .oa (cn motivos dc calahar;¡s) , en T al tal (cence rros ele bronce). en Ca twpe 
(discos). pt:ro su temporalidad inca y prc- incn no es tú c l ; tr~ J salvo c11 Ca tarpe. 

!\. J-I/\13 1::.R: D<lunaa ltcrn:ttiva a la intcrpretaci(ln l'uncionali st<t de es tilo de l :arlc. l :stos c.-.; tilns definidos, 
p<tutados. con símbolos mu y concretos CllllHl el s;¡ntanwri ;lllo. ¡,qué nos sugicren' 1 Asume que 
u11 di scurso ;¡cerca de las similitudes y l;ts dil'crcnci :ls. de las inclu siones y de J;¡s exc lu siones 
soci<tlc s. 1 ~ Jltonccs . tal vc1 .. pueda coJtno tar d Hno las soc iedades complejas se V(l ll constru yendo 
alrededor de es te conjunto y c(llllo son las dcl'inicinnes acerca de la soc iedad de adentro y de 
la sociedad de at'ucra. 
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1'. N LIÑL/ .: Con respecto ;il tcm¡¡ escudos o escutiforme ~ . So11 como una síntesis de los símbo los de 

liderai.¡,! O y. por lo tanto. un mens;l_je bien concre to se mlvic rte en estos tr:1_jes. M ;ís adelante 

; ¡ ~ ret!" que en esa .'-Íntcsis de un símbo lo se es t;'t v iendo poder. como lo plantea .1 . l'é rCI , y al 

mi smo tie mpo !-oC es t<Í \·iendn ¡,! Uerr¡¡ y encue ntro. 

1\ '1 . T/\ 1 ~ 1{ /\ ( ;u : L n 1<1 l ·nnl'i ¡,! ur:tc ión del di sciw lw y dos I'Prm as: unos serían los parapetos o escudos que 

tcrmin;Hl en p1111ta y otros son l1 1s tr<~_ j cs propi ;tmcJllc dichos (/as ILÍn ic!ls o 1111ku ). Se rcl'iere a 

l ~ in co nada c 11 .luju y. y Car<t huasi en S;tlt ;l. Tentas propi <t mente s: llll <llnari ;tll ns sc rí;1n l;t se r

piente hicél'; tl;t y. tal ve ; .. el esc<tlcrado con grec<t . La aparieiún de los escutil'orm es en el arte 

rupestre de ll ,o; t puede corresponder allntermcdio Tardío. pero tambi én ¡¡ la época Inca . quie

nes c~ t {lfl trayendo. penetrando en eso~ terr i torios con es tos símbolos del S¡¡ntamari ¡¡no- lnea. 

/\ .1, /\Ci l JI ~NS: /\ porl<l una idea acerca de l<t rel<tc it'ln de lo ~ant él ll l<tri a nn con lo inc<t ico. h to puede implic¡¡r 

un;t ;Ji ian:nl Sa ntamariano- inc¡¡ ica . 1 .o piensa po r la res i ~ t e nc i a que opu sieron al esp<tfio l. quiz;í 

porque Goh<'m 1ue;. ~e reiv i ndica C!HilO lnn 1. Serí:t 11na ;Jii:um t bas tante igu; tlit ari a. 

l ,.l;ON /.;\ 1 .IJ: ( 'on respecto a esta propuest<t. comcnt <t los datos del sur del v:JIIe y hace una ac larac iún acerca 

de los ascnt:t111i entos de Punta de B; il ;tsto t 1: 11 nho inca) y Cerro M endoc ino ( 1-'i1ert e S:llll:tm:t

r i;IIHJ ) pero que ti ene uni ~ P< ·; ti pie que Jlll nc:1 rue detectado. 1 :s t:í 11 " tina d istanc ia de .~ km . l : n 

1:1 hihl io).' r:tl .ía ~e los conrunde. l .a teorí:1 o eiJ IHH ielo que ti ene lttayor pn:dic: 11n ent o propone 

que cst;¡ ¡,!C ilte del sur del \'; tl lc opuso un¡¡ l'tl el'll' resistenci :t al punto lll l que ti enen que ser 

ree 1npl;¡; ,;¡dos por 111 i timacs. proh:1hlcme ntc ~a nt i:~ g ucfios . Pero el ru crt e t Hle~ inca y es t{lmuy 

lejos del tambo. 1\dcm{ts. hay lllH.:vos da t o~ . como el ~ itin de 13 icho M uert o que es como un 

pequeño Sacs;thuaman . A hí c~ta ha n l o~ co lahorac ionistas que trabaj;d1; tn en el t<l tnhn, no hubo 

trC~ s lm l o~ de mitim aes. eran indi viduos de allí <tdcnl ro y. ta l \'C/ .. de 13c lén. 

!\ . 1,/\ (d I I ~ NS: 1\gre¡,!a que en J-'L¡crt c <...)ucmado. en una ttJIIl h<l s: ultam<~riana apareciú Belén (UJJ puco). 

M. TI\ 1 ~ 1{ 1\C:< l: !\ poy<t lo de /\ . 1 .ag uens i nd ic<l tHin que l:n épocas bien tm dí<1s se d io la el a hor<~ci ún de un estilo 

111i x tu Sant a l\llarí:t- 13elén ( y lamhién Sa nta Mmía- lnca ). 

S .1-'. R 1 :N!\ 1 ~ 1 ) : l ·: x pone sobre tc j idos y ces tería. !\ 1 respcl'lo e xp l ie<1 q 11c las cv idcncias del ,·a l le de Sa nta María. 

1 :n C il i le es un;t técni ca descotJ< 1e ida 1 scg ún /\. Ll <t gn~ t e ra ). L n los tcj idos se ad viert en guardas 

en a;.ul con la !-oc rpientc del S;¡n t:un<triano-13clétt (('o lccción ( ;neceo de l M usco de L uj ;ín). 

<'<Hnc nt<t l11 cgo. el hallazgo de l ,orohu:1si consiste de dos rardos lüncrari os. Y . a contiJHiéiCi(m. 

recucrd:1 la momi a de 1\ngtt<tl asto. Sa n .lt ~: tn (M usco L tnog rúf ico). l ,a túni ca con di seño es 

cualr ipartit a. con técnica de tml imhn: d iscont íntt i t. l ~s t c tipo tic diseilo ap<trccc en 13oli via y 

Pcr(t, en ccrcmoni<1s v incul;¡das con l;¡ l 'cr t i lid <~l l. O tra conexi<'111 es la gu:trda transversa l a la 

ahcrt lll'<t del cuello . 1::1 mismo di ~cño <tparccc en l o~ personajes de la ccr:ím ica IJ iag uit ;t C ili lena. 

l ~ n rc l<tciútt él los hil os w n allll i t de M ic ili c li (c strtlctura ce ntral envuelta co 11 pelo). según S.F. 

Rcnanl es una técn ica mu y ;tnt i .~ tl<l y <tparcce en :11n has vert icntcs. en i\nsi l1<1. Chiuchiu. Ti lema 

y Sorc uyo . 

P. Nl lÑ I :J.: Reaii ·;.a Lllla i iCOtac iún <t i tema ant eri or. e11 l'llétllt o a los símbo los . ll ;¡ y ~ ímhn los que se 

cnc 11 entr;¡ n en todo el mu1Hio andino. l , ;¡ ~ se rp i e nt e~ y la rcl <~c iún con el agua e~ parte de es t;1 

l 'UCSt ión . 

1 .. NUÑ I.::Z : /\ lude "1 tcnt<t de los arc : ti smo~ . lJIIC no le gu.-; ta locar pero lo trae a co lac iún por la cantidad tic 

ra.-;gos l'ormativos el :\s icos que aparecen en l o~ materi ;¡lcs tard íos mo~ tr;¡ dos por S.l :. l~ e n a rcl. 

L;l prc scnc i<t de l<ts lanas po li cmm;¡s en i\ lto l ~ i llliÍrc J./Caseronc~ (400 a.C. - 200 d.C.). los 

ldpudos p;t reccn dominantes en Top<t tc r y Télr:tp;¡c{i, 40- /\. etc . el tema de la !-ocrpi ente bicéfala 

dcttt i tda c11 la misma técnic: t c11 T: ¡rap<tCiÍ 40- /\ ;¡ comicn; .o de l<t era. Parecie ra que rasgos 
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arcaicos- rorrna ti vos logran introducir~e en sociedades que ~e van complejizanclo de norte a sur 
en tiempos má~ tardíos. Es una tesis que no le gusw pero queda a disposición. 

C. TI-lOMAS y 1) NLJÑEZ: Coinc iden en la persistencia de estos rasgos ¡¡rcaicos. Pero C. Thomas acota que 

lo importante es el contexto. 

1 > . GONZALEZ: Expone sus ideas sobre producciúnmewllirgica. Describe que está trabajando sobre comple
jidad, tratando de ver la din~unica soci<il en todo el va lle de Santa María. La ventan ita de en tra

da que elegimos es la organización de la producción metallirgica, porque le parece un indicador 
sensible a partir de una serie de caracLerísticas que sigue la producción. Es un u·abajo alt;unen te 
especializado, destacado ya por G. Childe. en donde desarrolló, o sea, la complejidad tecnoló
gica, es paralelo a la complejidad social. Lo intcreséulle de esto es que esta gnm cantidad de 

energía en trabajo y la soristicaciún téc nica no fue empleada p<lra la producción de objetos 

utilitarios. Por ejemplo, lomando el volumen de metaL no la cantidad <le objetos, en La Paya 
y Ti !cara, el S!.'\ 0/r, del volwnen producido rue para objetos ornamentales. Esta relación tiene que 

ver con la conso lidación y el ascenso de estas elites políticas que se forma lizan en desarrollos 

rcgionale~ . a p;1rtir de los procesos anteriores. y que va n <l lener um1 implicancia muy fuerte 

en el momento de la ocu pación incaic;1. La estrategia de la ocupación incaica es más fácil en 

aquella~ unidades políticas que están más integr;¡das, dado lo cual el poderes menos discutible. 

Piensa que el poder político. está basado sobre la dominación económ ica, un poco de poder 

polici<il y sobre todo, en estos casos, la ideología entendida como la manipulación de las prio
ridades sociales, el enméiSCélramicnto de las condiciones rea les de la existencia al servicio de 
las elites dominantes. Así. los objetos metálicos son elementos ideales para la manipulación 

ideológica. Se establece el área de investigación tomando los nlicleos específicos, Rincón Chile 
l.'í y el o tro en el sur del va lle l\1111a ele Galasto. RCh l.'í es donde están las evidencias más c laras. 

es el primer taller metallirgico denunciado en la historia de la Arqueología Argentina y es tu 

diado exhaustivamente a través de una serie de indicadores que se habían prev isto y que fueron 
controJ;¡dos a tra vés de estrategias de invest igac ión alternativas : por ejemplo. experimentación 

(para producir :100 g de cobre , se requieren alrededor de 1 Kg. de mineréil y .'\6 kilos de leña). 

L llugar de producción está instalado donde hay disponibilidad inmediata ele combustible, en 
1<1 lranja del algarroba l. En Punta de Galasto- Tambo se encontraron dos troi'.OS ele mineral, uno 

era cobre nativo. pero el otro procedí;¡ de l Distrito Minero Capillitas- Atajo, 50 km . al sur. 

Indica que en RCh l .'í hay una serie de fogones donde se ha desarrollado más de 1 000'' dejando 
concreciones conocidas como VFA. ! .os componente~ que tiene el combustible, por ejemplo 
el jume. tiene cantidad de sodio, el cual a temperaturas elevadas actlia como fundente de la 

arena y del hierro que contiene la arena. Aparecen decenas de moldes, emre ellos de cera 
perdida. recubiertos todos con una sustancia blanca (fosfato de calcio o apatila). Se coló por cera 

perdida bronce estanífcro, que es muy complicado. También se producía estaño metálico pero 

son escasos en cuanto a los tejidos, pero más abundantes en la cestería . l .atécnica del enrollado 
envue lt o ( Adovacio) que aparece como impronws en cuencos Santamélrianos (Museo Santa 

M;¡ría, hunahalas to del Museo de La Plata y colección Gravo), es la técnica ele los cestos 
Aguada de San Peclro de Atacama. También apmeec en cestos asociados a una momia en 

1 ,orohuasi. Fiambalá. provincia de Catamarca. Es este Clllimo caso hay tres colores de lana en 
el dise.ño. Se trata de una técnica anti gua pues aparece en Los Morrillos. San Juan, dosificarlo 
en la producción del bronce. Las gotitas de metal en el sedimento con firman el lugar ele 
producción. que fue muy importante al nivel de escala y de sofisticación. Era una producción 
especializada lo que implica a la producción para aruera del contexto doméstico. No consumía 
lo que se producía: los productos pasa ban a integrar sistemas de dist1ibución que tenían que ver 

con unél organi1..aci(m social compleja. Explica que había un lugar donde se producía el metal 

hase, el cual se distribuía después en pequeños talleres que estaban produciendo el objeto 

terminado. Sostiene que en la cuestiún de la interacción tendríamos que pensar que estamos 

tratando con soc iedades lüertemente es tratiricadas y que se van estratificando cada vez más. 
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( ~ uando concehimu!; su interacc iún. tene1no:,; que rel'crirla a una interacción jerarquizada. en 
domle dicha relación se da entre elites. 1 ,os objetos de alto valor simbúli co en sí mismos, 
adqu ieren dentro de la sociedad un va lor ;~dicion;il cu~llldo trasc ienden sus rrontcras. b: el valor 
de su car{¡cter de roráneo: m;ís aí1n si pro1·iene de un;, socied;,d que tiene regulmi1.ado ya los 

mecanismos de <1cceso al poder y legitim:1do ese poder. Cree que los contac tos existieron 
pero estuvieron rderido:,; a pequeiíos elementos. que tenían más que ver con alianza:,; 

simbólicas . 

1" Nl JÑEZ: <..)uecla grmiricado por la metodología emp let1d<1 en un;¡ rorm;, correcta. 1 :s to es no pensar que 
esas acti v idades provienen de un s(> lolugm, si no de cier tos espacios que articulan en conjunto 
un resultado rinal. desde la mina. lt~s canch<~s. los traslados hacia los centros ele combustión y 
de éstos a los talleres. de los talleres :1 las cole<ls y de élllí el cara vaneo con distintos modos de 
interacciún. Acota dos cosas. Ll si tio Ram;~ditas que excav(> Cln1y Gr~1lléun es un sitio de 
rundici (m, con escorias. y est;í asociado directamente;¡ :ilgarroh~ile .' en lo:; 200 a .( ~ . 1 ·: 1m ismo 
rcnómeno se va a observar en los algmrobales de Tar:1pacú, en Pampa del Twnarugal. El mismo 
modelo prel\i sp{lnico e inca, lúe luego utili:t.ado por los espaiíolcs, :,; iglo XVII -XVIII. l ~ n 

segundo lugt~r. el :~sunto de lt~s 1 i ngotel'éls. \e encuent r;ul aquí mtH.:h;,s de ellas y pocos productos 

wrmi nados. 1 :t régimen de poder perm itc q uc los 1 i ngo te:,; sa lgan a las áreas en esté1do de :1 1 ianzas 
y nxiprocidéld a ni ve l de inter-elites. Se temh'ii que s:il ir a l o~ otros territorio~ para saber qué 
rea lmente ocurri ó con los lin gotes. 1 ,o cu;llle da mucha má:,; lúeu.a al movimiento de cara vaneo 
por comarcas de esc1se:t. minero-metalín··g icas. 

L. CiONZALEZ: A porta un dato a la depenclenci:t de lo~ comhust ihles. l..::n Capillitas. clurantcépocas hi stóricas, 
se explotaba el mineral con un criterio m{¡s industri;tl (cobre y plata). Y se llevaban al Valle de 
Santa María para aprovechar los algarrob:ilcs. U punto máximo rue XO km. de la mina. Fue 
observado 1:11 l WJO por 1 ,¡¡l'onc <.)uevcdo. 

F. TELLEZ: Se comparte la idea de proveerse de madera. pero no neccsariatnente que estén los algarrobalc:,; 
a 1:~ vistél, porque no 0s la m¡u.len1 l¡¡ us<1d:1. sino el e<t rh<'Hl. En cll ,o;¡ se sitt'l:u1 lugares con gran 

can tidad de carbón, pero ninguna ev idencia de mct ;ll. h t{ln él 40-50 km de los posibles si ti os 
de lú ndici<'m de m in era les. 1 ~s mucho m;'¡s fckil transportar Clrbón. e 1 cua l permite generar 
mucho mi1s calor. El asunto entonces es muclwmús complin1do. 

L. GONZALEZ: Se requ iere unactnomqueologíadel carbón, con todos los recaudos dado que nadie sabe cómo 
lwcían :111tes d carbón. D rendimiento promedio es de alrededor del 1:1%. es decir. con 100 kg 
de leiía. se logran 13 kg de carbón. l'<ml :100 gramos de cobre se necesiwn R kg de carbón. La 
variab le m:\s costos¡¡ de la J'allriclci<'ln delc:1rhón es la dis t;mciél al úrbol. Puede haber un traslado 

inLermedio. pero sigue manteniéndose la vincliléiCi<'>n dd alg<IITobo con la fabri cac ión del 
carbón. l..:: n e u amo a l él escala. si se tiene una campana espesa de ó . .'iOO gr. de bronce estaiííl'ero, 
se requiere de un molde muy complicado. 

L. Nl JÑ I"::Z: 1 ,os de Tulán 54 ( 1 000-400 :t. C.) son pastores-mineros. con un control de la mci;ilurgia bastante 

avanz;lli:l y esto sigue hasta el XVI (c; ¡rt <~ de Lozano MaehuGl sobre pastores-mineros en 
1 ,.ípez). llay suriciente experiencia local. 

P. NLJÑEZ: Ll;una la atención sobre la división del trabajo que requiere la metalurgia. tan los especialistas, 
tanto artesanos. requieren de un;t org;,nií'.<lción socia l deltrah;,jo bastante complej;1. En esto hay 
co incidenl·ia con 1 '· Clondtlez. 

1\. II AI3ER: 1 ,a organií'.aci(Hlme tal(rrgica indic:l que puede haber una economía de escala, en el sent ido de 
que aumentando lél cantidad de rmlleri;d producido. no <1urnenw en rorrna prnporcion:ll la 
energía invertid<~. 



1 .. GUNZ/\1 , L~Z: Piensa que lo <tnterior es posible dado que. actualmente. lo m{ts costoso es apagar el horno. 
En ese sentido. una guayra es m:ís diciente en términos económicos que un crisol. 

S. S/\NCI ILí'.: Explica la prese ncia de gente de /\lite<tma en el NO/\. Para este erecto discute las evidencias 
ex istcntcs Ctl la Quebrada de 11 unwhuaca y !'una de .1 ujuy acerca de dicha prese ncia, postulada 
lúcnementc por .l osé 1 ,ui s M :tnínc:r .. Reconoce no cstm muy de acuerdo con esto. l'icnsa que 
es una visi(>n hasl:tnte /\tacwna o centrista en relaciún con las :ilianzas interdin:ísti cas que 
lcgitim<lrían esta.~ uniones ideológicas de pode r. Ln rel'crencia a los señores Vi ltipoco que 
aparecen en l:t quebrada y wtll cs. agregaría una idea que surgió en el Taller y que había 
planteadoanteriorrnente en un trabajo, sobre una cadena de alian1.as que in volucra él grupos más 
reducidos como. por ej emplo. los Purr nam:trca. 1 ,a quebrada de es te nombre es la puerta a los 
t léscampados de la puna desde los va lles. 1 ~ ncontr(J un documento donde el cacique de Tilcara 
dice que las mujeres de su pueblo est:ín casmlas con los hombres de Purmamarca. y las nwjercs 
de ést:t con los ltom brcs de Ti lc:mt. a lni vcl de la gente del en m t'tn y de los caciques. Se pn.:gunta 
por qué los nomhres ktttm t so lo estún en Tilcara desde el primer padrón. de 16.1.\ hasta l'ines 
del S. X V 111. Porqué no pensar que es tos pttnn :l!narcas se conecta han con la I .OJlél de :tdt. con 
la gente de los sa lares y. por qué no pens<tr que 1 :tnthién se in terca m bi ;tb:t n m ujcrcs. S u plantea
miento, entonces . es poner énfasis en una mmlalidad de cadenas y no en un :tcccso directo. 
l ·:~ t" s u11iones que pma ella. continu:thél tl de Tilc:tr:t a Omagu:tc:t, de ()m¡¡gu:tca a l:t Puna. 
tendría por 1:1 ni u que h;tlx:r ex i sl ido lodo un cm piit't'nt:ttll icnlo. Con respec to a ltrahajo de .1 orgc 
11idal go ~ob re los /\l<inHmts. ~e prcgt tnla por qué pi erden su concxi<'Ht o se transforman 
inmcd ial<tmentc en Tilcaras. m:íx ime cuatHio los /\i<tC<tmas. m<is all{t de su clispersión. tenían 
una cohesiún. basada en una identidad que tra~pasa lét dispersión. lJe esa zona de~aparecen y 
;¡parecen en la l)ulla en 16XO arrend:1 ndo 1 icrras a un encomCJH.ic ro de la qucbrad:l. 1 ,ucgo por 
lo que analilét 1 fidal go. se presenl<tn en l:t éiXlC<t colon ial en los Valles Calchaquies en parajes 
como 1 ,aguna 131anca. Pastos Cirandes y otros. !\ 1¡¡ quebrada no van m:ís: todo es to a partir tlcl 
Duque dc l:t P;tlata. en la rev isi ta de l óX~. en addttllC. h<tsla los padrones dc 1750. 1787. i 7<J2 
y 1804 . 

.l . i>l ~ 1~1 ~/. : ( :on rcl ac i(llt a las propues ta s de S. Súnche1. indica que hay ev idenc ias que vendrían a constatar 
l;t hipú tes is de .') ¡¡mira. 1 ~ n un 1r:1 hajo de!\. Sch:tposchnik. sobre l;ts relx:lioncs en l:t Rioja y la 
participación de l o~ indios riojatttlS en la rehcliún de 1 6~0. se \'C il las ;tli<Hl /':ts matrimoniales 
y dejcre~ . sobre todo. alredcdllr del valle dc S¡¡ tila Marí:t. /\ ndalga l:í y 1 ,¡¡ Rioja. Se inc lina por 
es ta idea de las al i¡tn /.as matrimonia les. lnclusi ,·e, en a lg t't nmometllo hablan de .luan Ca lchaqu í. 
que tambi én le II ;Hnan Vi ll ipoco. y lo 1 ienen por huaca. Otro déllo es que los hu a IJ'incs mi 1 ita ron 
en el V: tll e C: tl elwquí y se casan con gente de allí. 

S. S/\NCHl ~í'. : Sci1ala haber es tudi ¡1do los nombres de los padrones de Tii Cé tr¡t compar{HHiolos con los que da 
( ::tssas¡¡s Canl<'> p:tr;t el S;tlar tk /\iae<tnw. 1-:ncon trú que hay nluciH>:-. nombres de C:hiuchiu . 
aparte ha y conjuntos de nom bres para mujcre~ (por eje mplo, Cama. Tatllc , Ti lea) y ou·os para 
hombres (V ilti. Tucunas. Quipildor). 

C. TI10M/\S: C:omcnt: t que en un trabétjo soilre historias de ,·ida en S:1n i>edro de /\l<tcama y luego. también 
en Chiuchiu . ~e cJtcon traron que l;t mayor p:trtc de las familias mantiene el pmcntesco. l ·:sta 
rel;tción debe :--er :1111 iquísima y no sólll mloni :tl. 

!\. ll/\I31~R: i>lantea quc Sandra sugiere que las dcsign:tcioncs dc las idcntid:1des P de esas etnocatcgorías, 
:tp(lrlC de ser mülti pies y, prohahlcmentc. :-. ttperpu estas cnunm ismo indi viduo. también pueden 
ser cambiantes. segCtn el contexto . 

S. S/\NCJ-IL:í'.:Acotél que no cree que un límite o frontera signi l'ique que no sea permeable. al contrario. Pero 
las evide ncias m quco lóg ic; ts y ot ras fuentes tienden a mostrar :t la Quebrada como un espacio 



de dominio ttn {trea de :tse n!amien!o co tt!inuo desde el hmna!i vo. un es¡xtcio de poder que en 

Ti lema ,.a" desc miH 1L': tr en tí! tilos de pmpi ed:H I y 1:n rc iv indiGIL'ioJtes por ese espacio. Ln rmm:1 

lllJJ Y C<llllTl'l<l . no son st'1lo !op<'>nimos. sino qu L' se reri cren a :í rc: ts gcog r;íli eas. :1 puert :Js de 

L:ntradas a límit es geogr;íl'icos y políticos . 

.1. PU-!.L/.: lndiL·a que es to no es contradic torio con lo qu e dice/\. ll :1ber, es m:b hien complemen!:trio. 

1 .. N l !Ñ I :/.: 1 nterv iene para decir que .l osé Liti s Mar!Ínl'/. y .lorgL' 11 idalgo es !;ínni! icando ru en cmen!e los 

dalt >S que tn :utc j:mm a 1 C(ll ll icnm de stJs es tudios 1-!.ee ttérdese que Jorge se hahía comprometido 

con e 1 e once p!o de ,·ert ical id:td y con i 11 ,·es ! i g:~c ion es pmcesa les. Se sien !e que Vi lt ipoco es el 

p:tradigma de una :lll!orid:td cireumpu neft :t: de llll lider:t;.go: él tiene presti gio adonde llega, 
porque des: trmll:t una cul!ur:t del trúl"ic\lllltilti étnico . Y por supues to, nunca se cncon!rarú un 

asen tant ie nto de Vi 11 i pocn . 1 : lcnnce pto de i nterd ig i !ación de .1 osé 1 ,u is. in el u y e co lonias. pero 

en un e~ee n :t rio coherente de al ian;,;¡s y :tcciottes L'Otnhinadas en 11n territorio de cnh<thi!ación 

étnica. 

S. S/\NClii ·:Z: Rec uenlct que lla tom¡¡do 1:1 idea de Murra de l:t , -cni c: llidad salpicad:!. 

1 .. N l IÑ I J: Ve cotlH 1 tltl ;tmu y huen:t propos ición l:t de S. S;í nchu. 1 : tno)' rúl"icamcn!c. el car:t vaneo inc lu ye 

lllttjcrcs: nlltjen:s l .ipl's e11 Sa11 Pedro de /\! :l\ ·: 1tll:1 y llllljercs ay1 naras en Pie t. 1:1 c: tr : t vC~ nco 

:tndino ti ene p(\r lo tllettos ,-;trias m : tnc ra ~ tk: ,-,¡1(\L':tr 11111_jeres . do11dc esto no neces:triamen!e 

se p:t ~: 1 pm e 1 m: 11 ri mon in. ~ i 111 > la nthi (' ll p(\1· prove .-,o-.; 1 h: aull 1 u r:1ci <'>n y de :tcccso a tr:J h<tj o. l 1 na 

t'll!itll<l reuHnend<~ci<'>n: el pn•hlcma de in ' · L~s ti gaL· i <'> n 11!1 es <J.uehrad;¡ de 1-lunwllu:tGI y la 
vertiente occ idental: el pmhlem:t es l:1quchr:tda y 1:1 yun ga :ld yacc lllC. porque los 1\tar:tmefHls 

sí que tcní:tn int c ré~ de llcg:1r :t lllllll:thiJ<tc:t. para :tcceder ;¡la rique;, ¡¡ ~ cx(l!ic<ts del oriente. 

/\. 1 ,l ,1\ll( lSTI : I-1. /\: htú de <tcuenlo con el planteo. 1 , ;¡ ~ Cl idcnc i:ts de tumbas no sugieren l;1 presenc ia de 

co lonias. 1.:1 h;tsc :llltropnrísica coincide (prese ncia de muj ere s de :tlúc ra) . Cuando una tumba 

1 icnc muclw.>< objeto~ l'orán co.>< . ((1111 hién Ita y al gun<t ~ mujc re~ u ol ros pcrson;J_je ;; l"orúneos . 1 :stc 

s i ~ ! em:t es t:í <Jsoci:td(l a c iertas es l'cr<ts de poder . de sl:tlu s y es un proceso que viene desde mu y 

temprano_ 

Súlo Un(l :tl'Ol:tc i(lll_ 1 :n Lo/.:1110, sobre el c:r;ln Cli(IC() ( :ualamh:t. dos c ur; ¡~ que es tún en (;¡ 

()uchrml<t 11<1 pucden en!ntr a predi car 11:~ :-; t a que Viltipoco. no los <tutoricc" pasar :1 las tierras 

h:t_j<ts. 

s_ S/\NC III :I,: /\grega (¡¡ llip<'>t es is de que los (1.\'(/S. llll pcq uefto grupo. erclll una espec ie de mitmaq que 

contml<lh:ttl esa ceja de sc l v<~c n l"a vor de los Tilc:1r:ts al igu;tl que la rel<1ciún de oc/oms con 

( )lll (lgU<tC:I.S, 

1\ . LL./\<.:OSTLR/\: Retom;t l:t cx posiciún :--obre l<t :tsoci<tci(H J entre whlellls y pipas. Respeuo de es!:t 

e oc x islL' nc i:t. o no coc x i sleJt c i: u le pipas y 1 :t hl eta s en 1 os 111 i smos L'Onl ex 1< >s lü ne r; tri os. pi an 1 ca 

tres tll <HilC Jtl o:-- de cocx istcnc i:t. que apny(l L<JII di:lpositi,·as. 1-:1 e< Hnponen!e primero <> :tlliplá

nico. con !ah lelas muy cl;thm:ldéiS y de c.s l i lo c-.;pcc i;tl : luego. u11 SC)-! UIH.Io momento. donde sólo 

~< i( )l'c v i ven l : 1 ~ pipa :-- . como un compone ntc m;í s ori cnt: tl. Apmece u n<t que o! r:1 !a hlc ta pero mu y 

pol·:t s. l ,uego. en el com ponen lL' !L'I"L'em . \' ienc el rccmp la1.o de l;¡s pip:1s por(;¡~ t :thle t a~. con 

L'lahor:tcitín ti c tahlel:ls de l":tl'lura local. ll ;ty y:t 11n contplcjo alucin<'•geno asimilado por l:t s 
poh l<tc ioncs dc S<1nl)edro. ~in dc j:trdc l:tdo la intnlltli siúntod:tv ía de !<thlc!<IS l'orúneas. Ve muy 

reprcsc nl :td a en (.)t ti! or y en Tocun:1o. l:t cocx istcnc i:J entre !:ihlctas altip l;í niuts y pip;ts _ La 

l"cch¡¡ has!: t e lttllln tento. ~C i'Í <I del 200 d.C'. l':trccní: J L·oincidir un poco con las l";tscs 3 y 4 de 

M. Tarr:tgt'l. 1\ las preg unws de 1 .. N t"llie; y M. T:trrag(J asiente que el primer e si ilo 1 iene mucho 

2() 



de Tiahuanaco, que él ve como un proto-Tiahuanaco. Los personajes tienen mucho de 
altiplúnico, como en el dinlel de Kantalayila. que se ha planteado como un Tiahuanaco 
lemprano. Pero, a diferencia de las lahletas Tia.huanaco que vienen después, no tienen la 
iconografía secundaria del Tiwanaku clásico. Sigue una discusión respecto a las modalidades 
de labletas vinculadas con Tiwanaku y la falta de claridad melodológica para deslindar 
asociaciones eslriclas. 

A conl.inuación lodos los parlicip<ulles inlercamhian ideas para companir e implemenlar sus diseños 
de investigación, leniendo ahora mús claridad sohrc las problemálicas comunes. 

l .os coordinadores agradecen la participación de Lodos y el apoyo prestado por sus respectivas institu
ciones. Se plantea que el próximo encucn1ro ocurrirú en el Musco l ·~tnográfico dcll3uenos Aires, pma escuchar 
esta vez ponencias mús concretas. Faltaría una tercera convcx:atoria a mediano plazo para evaluar visiones más 
totalizadon1s de los modelos que puedan explicar mejor los modos de interacción entre ambas vertientes. 

Terminó el taller iluminado con la lravesía de los participanles por el mcclio de rayos, una lluvia lormentosa 
con nevazón y viento blanco en el así llrunado desierto más seco del mundo. rumbo al aeropuerto de Calwna ... 
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