
Casabinclo: Las sociedades ele período tardío y su vinculación 
con las Lircas aledañas 

IU:S U 1\1 EN 

1 ~n es le ll·ahajo se ca r<tc lcriz; ¡ lo Gls<thindo como una 
Clllidad ;¡rqucol(,gica propia dcll>crímlo T;¡rdío( 1000 
- 1-+30) para el scc lorccnlral de l;¡ puna de .luju y. Se 
pn::scnlan los recursos di sponibles en cslc lcrrilmio. 
m u y si mi lar al oc upado por 1< >S c:1sahindo y nx:ilinoc:1 
del Período Colonial. s~.~ ;ul ;il il .il ll l;¡s C\' idcncias de 
m:llcri:il cs arquco l t1g i co~ de proccdcnci<t étlúelOIW y 
se di .~ cutc11 los víll culos con i;1s sociedades \·ccinas. 

ABSTRAC'I' 

Thi s papcr charaC!eri ;.cs casahindo as au 
¡¡rcilacnlogin il group bclonging lo lile Periodo T;lr
díll (1000-14:i0) in lile pun~1 de .lujuy. A rcvicw i .~ 

m<tdc or lile rcsourccs or lhi s par! or !he pun:1. vc ry 
similar In !he tcrri tory occ 11 picd hy !he c<tsahillllo ¡¡nd 
cocilinoc;¡ or lile Coloni;li J>criod . l ·:xogc nous 
archcologic: illll;llcrial s rccm ·crcd in C<tsahindo ;¡re 
analy1.cd éiiHI lile rclali onsilips wilil ncighhouring 
socil.:tics ;¡re di sctl.~scd. 

Introducción 

1 ~n es le l rahajo prclc ndunos rcscatw· e 1 lénn i no 
casahindo como el más adecuado para dcl'inir (;[ 
conjtlnlll de cvidc nc i ; 1 ~ ; tr(IU Co l ógica~ corrcspon
dienles <ti Período Tardío o de Desarrollos l~c g ion a
les de la parle L' l.: lllr;il de la Pun¡¡ de .lujuy. l ~ n eslc 
scnlido. el lérminn lúe utilizado inicialmcnle por 
Kmpovickas ( 1 <J(¡X) pero reemplazado posleriormcn
le por olro con el crilerio de "sitio lipll ". l ,o "casa-

1 kpal'l;um:lll ll de i\rqueo logí;t. h1ctdtnd ele 1 1111 11<~ 

nidades ~ · ( 'iencias Sociales. t ln ivc rs icbd Nacinn;d 

de .l uj uy. 
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bindo-cocllinoca" o. en !'unción de la brevedad 
lerminoi(Jgiccl . lo "casabindo" se rcliere así a los 
,·cs li gios dc j<tdos por los pueblos homónimos que 
ocup:tban dicha pmle de la puna ¡¡J mome1llo de la 
ll c_!!ad:t de los esp;liioles . Así. se dct'ine llelamenle 
desde lo :m1ueológieo. pero lélmbién desde lo 
L' lnoilist(>rico y ;¡(¡n colonial. una cnlid:td cultural 
propi:~ que ~e dislinguc de 1;-¡s dem{¡s soc iedades 
indíg c n:~ s conlcmp<>r;íneas vec ina s como los 
om ; ¡ c; u<~GI. cilicil;l s, ;uacunciíos y diaguilas. La pro
pucsw es recuperar el lérmino casa hindo como el 
m;'¡s ilu:, lr<tli vo y accrlado e integr:11· i[l int'ormaciún 
<~rqucolúgica con la clnoilislórica y co lonial y, de 
csl<~ manera. logrw· lln<t mejor comprensión tic los 
proce.,os dd pasmlo en esU1 p:~rl c de la puna. 

Casahindo 

C ': t s:~bindo ruc dcl'inida por Kr;q)(wickas en 1 <J6R 
con1 o una cnlidad arqueológica panicular. hlc in
ves ti gmlor lúe lamhién quien pl<lllle(J sus límites 
c~ p<tc i ; li cs y Clr:tclcri i .<Í el palnín de poblamicnln y 

crgología ( Kr:1povickas. 1 %8). En la misma oportu
nid:ld dislinguió dos elapas cronológiccls, utw 
pn:iiiC<IiCI (C:~sa hindo l) y olra correspondiente al 
momcnlo de inrlucncia inca ica (Casabindo 11 ). Con 
poslcrioridad. Olluncllo y Krapo vickas ( l<J 73) 
rcdcl'inen las mi s1nas ev idencias mqueológicas con 
el no1nhrc de Cullur:t de Agua Caliente. carac
tcri'l{¡ndol¡¡s a partir de un silio tipo homónimo y 
dikrenciúndol;¡s de olras cn lidadcs arqueológicas 
ccrG1 11 :1s como la de Yavi . 

1 :n este lr:~hajo lOill<llllos la propuesta original de 
dcnominaci(m por considcrmléi más aj11slacla a la 
rea lidad ilistúrica de csla parle de la puna argentina. 
Arqtlco lt'Jgic: lmenle . Cas;1hindo y :'írcas atcdafias de 
l:1 l 'u n¡¡ de Jujuy prcscnlan car<tclcrísli c: ls propias 
que pcrmilcn distinguirlas en diferent es aspec los de 
su cu ll llr¡¡m;¡l(;rial. 1 ·:s los comprenderí<lll. entre ol ros. 
la ~.-cní mi ca. clmatcriallílicn. los sislemas agrícolas. 
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el arte parietal y la funebria. 
Este espacio, que comprendería el área de in

fluencia de las localidades de Casabindo, Cochinoca 
y Rinconada, es el más conocido de la puna argenti
na. Los estudios arq ueológicos se inic iaron a fines 
del sig lo pasado con Uhle y Gerling (Ambrosetti, 
1901-02, Lehmann Nitsche, 1902, Bregan te, 1924) y 
continuaron a principios del presente con von Rosen 
( 1924) y Boman ( 1908). Entre los trabajos posterio
res debemos destacar los de Casanova en Sorcuyo 
( 1938) y Doncellas ( 1944 ), A 1 faro de Lanzone y 

Suetta en Doncellas y Rinconada ( 1970, 1976) y 
Ottonello en Agua Caliente de Rachaite ( 1973). A 
partir de 1980 se retomaron las investigaciones en 
Casabindo (Albeck 1984, 1993; Albeck et al. 1995, 
1996) y en esta década en la zona de Rinconada 
(Rui z, 1995) (Mapa l) 

Los sitios que caracterizan lo "casabindo" co
rresponden casi exclusivamente al Período Tardío o 
de Desarrollos Regionales e Inca. Hasta e l momento 
no se logra distinguir categóricamente los sitios del 
Período Medio, contemporáneo con la influencia 
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Mapa l . Mapa de la Provincia de Jujuy, el rayado indica aproximadamente la 
ubicación del territorio Casabindo. 

212 



Ti wanaku en los /\ndes del Sur.!\ todas luce~ parece 
cv idenci;1r:--e un;1 co111inuidad poblac ional entn: el 
período Medio y el T ardío. con l;1 ocupación de los 
mi smos es pac ios res idenciales. !\ diferencia de lo 
que oc urre en e l 1\rc;¡ Scplenlrional o de Yav i , el 
i"'crínd \l T cmpr;uH> o l :orm ati vo no cuenta con ev i 
dencias si cx ccplwunos un sitio en las proximidades 
del Río de las Burras (l ."cm ándo . Diste!. I <J<JX) . 

1 ,os ¡!rupos prellisp;ínicos que il<l hilahanla parle 
ce ntra l de l;1 puna jujeiia leníanuna economía pasto

ri l complcm cntada con el cull i vo de vege tales micro
térmi cos y ll;¡bitaban poblados conglomerados o 
se miconl,! lomcr;¡dos ubicados en las {¡rca~ serranas 
que rodean a los bolsones de l;¡s cuencas cndorn;icas. 
1 ,os pobl ados se uhi c;1ban en los fondos de valle o 
sobre peq ueilas lomadas. 1 :1 l\1car;í de R inco1wda es 
el l111ico caso conoc ido de un pohlado uhicmlo sobre 
una elcvé ll" ilín de import ;lnc i;l, con un acceso dit"ícil 
y con una pos iei(lll es tratég ica de domini o de un 
amplio territ orio. 

l ::n la tecnolol,! ía de subsistencia se destacaron 
por la utili zac ión de ex tensos andenes de culti vo 
sobre los f;IIJeos. 1 ,a !ex ti le ría fue de im porl ancia por 
la cantidad de elementos vinculados a esta tecno lo
gía recuperad os en tumbas y sitios de vi vienda. La 
n : r;ímic l carac terística se pintaba de negro sobre 
ro jo y en negro y hlwJCo sobre rojo con formas y 
dccor;ll"i(mtípicas que permit e di stinguirla de las de 
las áreas mi yacentes . 

Ll arle rupes tre es mu y ahund;ulte, comprende 
princ ipalmente pictogmt"ías sobre paredes rocosas 
ven ica les con representac iones de camélidos y per
sonajes vestido:- con uncus . La l"uncbria se caraCle

ri:t.aha po r el entierro en l¡¡ s malll¡¡ madas chullpas . 
Se trat<l en rea lidad de cuev(ls tapiadas o construcc io
nes de piedra unida con h<liTO. levantadas contra 
paredones rocoso>- en cuyo interior se reali zaba l¡¡ 
inhumación. U cuerpo normalmente se mom ifi c<Í en 
form a natural y csllls "momias" y su ajuar fueron 
objeto del interés ta nto cien! ífi cos como de aficiona 
dos y huaquerO!-- desde el :-- ig lo pasado. dando lugar 
a un sa4ueu cuyas d imensiones es difícil es tablecer. 

1 :n la puna _j ujeila. lo "C;~sa hindo" se diferencia 
de lo "Yavi ". l :st¡¡ úllimae ntidad se ex tendería por el 
extremo norte de la Prov incia de .lujuy y la :t.ona 
colindante del sur de Bo li v ia. 1 :n el territorio m gen
tino cngloh;¡ría los sitios de Y(lv i, Cerro Colorado. 
Yosca h;~. l)m.uelos y ;ligunos sitios de la cucnc;1 del 
Río San .lu;~n . L n es te caso también se trata ele 
pueblos con una cconomí;1 ag ropas toril y patrón de 
asenl<lm ienlo simil ar al idcnl i fi cado para Casahindn. 
Sin cmh¡¡ rgo, en la tecno logía se diferencia por una 
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frecuencia sensiblemente menor de andenes. una 
gn111 abundancia de pumas de proyectil de síli ce de 
tanwiío pcqueiio y cer:ímica con ronna y decoración 
ca rac ter ís ti cos. 1:1 art e pari etal cuenta con abundan
cia de moti vos gmhadus apareciendo tam bién. aun
que en menor medida. las pictografías. 1 ,os m oti vos 
rcpre.\e lllados y su estilo permite diferenciarlos de 
los propi1 >s de la m na Casabi ndo. En la zmw de Ya vi 
tampoco se ha registrado la presencia de entierros en 

dtullpas , excepto en la zona del R.ío G rande de San 
.luan. 

La información ctnohistól"ica y colonial 

Los g ru p1 >S etnohist(>ricos que poblaron el nort e de la 
puna argentina han sido resumidos po r otros inves ti 
gadores (Salas i <J4) . Krapovickas 197R. Y ignati 
11)3 1 . l :n la p(l rl e ce ntr;il dL' la puna juj ciia se nbi 
Glhan lo:- casabindo y cochinoca , grupos cullural
men le :1fines. /\ 1 norte de éstos se encontr(lban los 
chi chas, cuya área nuclear se eucontraba en el sur ele 
Gol iv ia. l :n amlx>s casos la información etnohistóri ca 
resul ta en gran parle coincidente con la arqueológi
C(l . 11 acia el oeste habitabau I n~ mac;.uneiios que, al 
menos en époc;¡s coloniales, alcanzaban la zona de 
Susqucs ( tlidalgo, 1002). Sin embargo. aün no ~e 
cuenta con ev idencias arqueológicas para el Período 
'J"¡¡rd ío que permitan plantear una ocupac ión ata
c¡¡mcna prelli sp{lnica Je este sector. Pélra el caso del 
1< ío ( ;randc de San .1 Uélll hay ev idencias arqueo lóg i 
cas de grupos chicha y se cuenta con documentación 
co lonial de presenci:1 atacameiia ( I-Iiclalgo. 11J92) . 

1 :n la ¡¡c llJ¡¡ I iuad. las áre;L-; a l edaii~L~ a los pobla

dos mode rnos de Casa bimlo y Cochinoca pn~senta n 
la rcC JIITeJlCia de determinad;¡ toponimia. Es to nos 
ha lle\"ado a plan!C<u· la presencia de una lengua o 
d ialec to propio par a los gru1x>s prehispánicos del 
Período Tardío que ocupw·on es lll part e de la puna 
( 1\ llx:ck: c. p.). /\dcm{ls, l;¡ dispersión y mayor con
ct: lllr<~c i ún de es tos topónimos es coincidente. en 
gr;lll pm le. con las evidencias arqueo l(>g icas de lo 
"Cas;li l indo". Sin embargo, no es unívoca. La parle 
sur de la cuenca de Pozuelos. donde se cncuenl n:l el 
importante sitio del J>ucart'l de Rinconada, en cam
bio. no reg istra es te tipo de topónimos que. en su 
m¡¡ yor parle. son de ori gen quechua o hi spano . l·:nla 
:t.Oilél de Susques y en todo el sector \JCcidenla l de la 
punajujeiía. en cambio. abunda la Loponimi<l kunza. 

1 ,os censos y padrones finico lnniales dan cuenta 
de dc t e rmin<~das loca lidades de la puna donde se 
censa o cmp¡¡drona la po blac i(m indígena y han 
permitido as ignar determinadas loca lidades a lo~ 



msahindo y otras a los cucliinom ( Albeck 1098, 

n1. s.), am bos grupos encomendados al Marqués ele 
Y avi entre los .~ i g l os XV II y XlX (M adrazo, 1980). 

A sí. se observa que lo "Casabinclo" ocupa el espacio 

de la puna juj eiía ubicado en las áreas aledaflas a las 
local ida des de Casahindo y Cochinoca, antiguas 

reducciones coloniales de los indígenas homónimos, 
y también es coherente con las :.íru ts ocupadas por los 

mi smos grupos <t l"ines de l siglo X V lll y principios 
de l XIX 

Si hom ologamos el espacio "Casabindo", con el 
territorio de Jos casabimlo y cochinoca históricos, 

comprendería la cuenca uc l río Doncellas, la rallia 
orienta l de la sierra de Casabindo, la ralcla occiclent<tl 

de 1;'1 sierra del 1\guil :tr, lacuenc t in feri or del río de 
las B urras y l :t margen ori cntal de la laguna de 

Cl u<ty<tl aync, la ctt et tca centnl l y nort e de l IHo 
M i rallmes. el sur clc la se rranía de Cochinoca (donde 

.~e encue ntra el pohütdo <tc tua l del mismo rtombre) y 
la sierra de (Juichagu:t. Sin cmhM go. no ex isten 

hucrws prospcc-cioncs: rn lue<tlúg ic: ts para lél p él r! C sur 
de la cuenca de U uayatayoc como para contr:tstar la 
evidenc ia arqueológica para esta z.ona. ni pam l ~ r 

cuenca norte del M iraflorcs, donde ex isti ría una 
virt ua l frontera étnica con In "Yav i " (chichn ) <t bien 

umt zona de explo tac ión compartida. 
Sin cmhmgo. el territorio colonial no se corres

ponde exacl<tlllentc con la illl"orm ac ión arqueo l(tg ic t 

conoc ida porque el Pucm{t de Rinconada. cuyos 

ha ll a;gos arqueo lúg i cos co rres po nd en ;r lo 
"Cas;r hind o". quecl: rr ía exc lu ído del ter rit or io 

casah indo-cochi nnca en la época co lonial. Es proba

ble que el temprano dcsCLtl)rimiento y cx plo taci Ctn 
del oro en este sector de la puna haya llevado :t i 

dcs:trraigo de la pohlaci(lll originaria para su reduc
ciún en o tro sector de la puna ( A lbcck, 1 {)08, m.s.). 

Ambiente y r ecursos 

La porción de pu na donde se ltwl rescatado ev iden

cias de mater iales asignables a lo casabiudo com

prende la porción ce ntr: tl de la cuenca cndorrei ea de 

l'vl irarlorcs-(;uay<t layoc y l:t p:trt e sur de la cuenca 

endorreica de 1\Jzuelos. J.:n generaL está sometida a 
la.> ri gurosas cond ic iones clim:'rti cas propi as de la 

puna. u rr<rctcr i;.adas por c l !"río i ntenso, la sequedad 
del :ti re y la fuerte rad iac ión so l :~ r. 1 ,os sil ios arqueo

lógicos, sin embargo. se lurll an ubicados en la zona 

de la puna cndorreica con las mejores condiciones 

ténn iC< ts y eon el mej or rég imen ue prec ipitac iones. 
A es to se debe ;¡gn:géll· la presencia de sedimentos de 

origen vo lc:íni co que caracterizan a algunas partes 
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de es te territorio y que d:111 lugar a suelos de buena 

Gtlidad agrícola. 
L as ex trem as ca racterísti cas cl ioü ti cas de la puna 

cond iei onan la vida hum ana ac tual y lo mi smo ocu
rrilí en el pasado . La agric11 l tura es pos ible úni ca

mente en {¡re:ts resl rin gidas, J"avorecidas por la d ispo

ni bilidad de agw1 p<tr:t d riego y otnts condi ciones 
loctles como el gr<tdO de pro tecc ión y el tipo de 

SIJelos. l ,as vmiedadc~ culti vadas se limitan a vege
t<tles rni cro térmicos autúctouos como la quinua, la 
papa y otros tubérculos andinos. E n pocos lugares, 
mu y pruteg idos. prospera un mail., SLilnamente pre

co; y de marlo pequeiío. 
l .;r 1.ona de Casahindo y Doncellas y, en menor 

med ida. la ; .ona del Pue: tr<í tic Rinconada , pueden 
considerarse los sectores de la puna donde la lcCJ JO
I og í:~ ;¡grícob <rl CiiiJ I'.t'l s11 ITi aym de~;¡no ll o. Dicha 

tccnologí: t inc luía l:t eo tts trucc iún de cxlé nsas 

:tiiCICIICf" Í;IS en la p;trle lllCdia y baj ;¡ de los l"a lclcos 

scrT;utos \" amp lios <tlC!T<t/étdos c r1 los J"ondos de 
,·:rile. l .;,,_ {uc;rs cul tiv:¡d ;¡s se hcncl"ic i:tb:tn a través 

de comp lej;¡s redes de riego, a veces de varios 
kil ómetros. y represa.> p:rr:r el ;tlmaeenamicnto del 
:tgua (/\ lbcck. 1003 , 1. (){)7). h llahorcn del suelo se 

hacía con el cs ruerzo humano y con l;1 ay uda de 
instrumentos sencillos como las palas y los al: tuones 

líticos. L ntn : l a~ t ~u-c<r s culturales se pr:tc ticaba la 
l impie1.a de los terrcnus qul ' dejaron como ves tigio 

intp ort <llll es :t lllOIIl OII :t llli CIIl OS de pi edra O 

"desped res" y con el objeto <le prevenir la eros i(HI se 

constru ía n l ínea;, transvc rs; rl cs en los cauces y pare 

des ddcndicndo los rn;.í rge ncs. E l produc to de las 

cosce lt:~ s er:r al rnacenmlo e 11 hoyos subterráneos n en 
silos construídos contra los parcdones rocosos. 

1 .:r presencia de p;r.~t uras estac ionales en los 
rondos de cuenc:ts y l;r cx istcncia de vcg:rs pc rma

nertles crl las úreas serranas. han perm il ido un impor

l<ll l tc dcs;¡ rro ll o de la g;¡n:rdería de ca mél idos. 1 :n es tc 

eonl CX lO. cabe desl<IC: It" <.¡ Ue el i."o 11 d0 de las L" UCIIC<IS 

del l ~ío M ir;rrlores y de ); ¡ l .aguna de Pu1.uelo.>, 

prese nta n cxteusísinws estepas de gr:11n íne: ts que 

permiten sustentar un¡¡ e< ll tl idad apreciable de gana 

do. l )c csl< ts dos cuencas. la de M ir:tfl ores. en su 

total id:td. y la porc ión meri d ional de la de Po;. u el os, 

cs lLJ \' iero n eng lo badas dentro dc l cs p"cio 
"eas<thindo" . Las llanws. éldc m{rs de proveedoras de 
cam e y lana eran utili zadas como ;w imales de carga 

y esto se llalla atesti guado por la presencia ele 

" tar:t hitas" u horquetas de at;tl aje en contex tos 
ll)!)rtllorios ( Kn tpoviekas, 105R), util il'. nd<~s en vez 

de argollas para !"ijar las ca rgas a los an imales. 

U tros rec ursos loca les corres ponden a la sal y la 



madera de queiío<J. propios de cs w r <trle de la puna. 
De gran interés en el pas<tdo debemos considerar los 

mi ncra les metal íl'cros y las roc1s voluín icas. como e 1 

has;ilto y la ohsidi ana. Lstas sirv ieron como m ~ll eri ; ¡ 

prima p;m¡Ja l;¡bric<~ci (HI de JHtntas de proyectil. y la 
étndcs il<~ y otms roc 1s dun1s. lltili z; ¡das en la coni'cc
ci<'m de palas y ai'adoncs líticos de uso agrícola. 

1 ~ 1 paisaje de alt iplanicic. con sc rranícts poco 
elcv¡¡d;¡s y l;¡ prcscnci;1 de aguadas y pastur~ 1 s adc

cuad<IS p;¡ra l<>s c<~mélidos and inos. pcrmit i(> la cin.: u

lacit\n de caravanas de llamas en casi tod<l la extcn

siún de es ta porciún de la p1Jn:1. 1 ~ 1 trúnsito 

prehi .\ p~ínico lii zo uso de c1minos y ahrll s en las 

se rranías. Estos c;uninos, que comunie<1han con 

om<lguac<ls. c liic lws. di;¡ guitas. lipes y :llliC<JJneflos 

a(tn no han sido es tudi¡¡dos e11 prolundid¡¡d desde l¡¡ 

evidenci;¡ ¡¡rqueol(>gic;t. 

1 ,os De~an·ollos Regionales o l'ci'Íodo Tanlío 

No ohsliinlc l¡¡ carellciil de in ves ti gaciones arqucol(>
gicas en amplios sec tores. son numerosos los pobla 

dos prchi spúnicos eng lo bados dentro de In 

"C'<~sahindo". 1:1 pal rón de pohl am ienlo corrc spon

dienle <11 Período Tmdío pma esta parle de la pun;¡ 

corresponde. con p<ll'<IS excepciones, al de asen

lamientns de lipo semiconglomcrmlo. ubicados so

bre terrenos l{¡ci lmenle ;¡cces i bies y con vi v icndas de 

pl<mla rectan g 1 Jl¡¡r lcvantm la., con piedras. t\ sí, en lét 
puna parece pc rdttr<~r el p<~trú tt que caracteriza al 

Período Medio: L:sto la m hi én ocurre en Jw; ;íreas 
vccin¡¡s de v:dlcs como lii (Juchr<td<~ de lllltnahua e<l. 

l .os poblados m;ís importantes que pmlcmo~ 

incluir dentro de lo Glsallindo ct>lllprcndc los silios 

de Agua Calknle dt> Rachaitt' (( liioncllo. 1 1>7~ ). 
l:lmbién conocido como 1 )once ll ;ts ( J\ 1 !'aro y S 1tell<1 . 

I<JHí: /\ll'aro. l<J XS), Tahladitas. Puchlo Viejo de 

Potrcm (/\ 1 hcd . el ;¡J. , c. p.¡¡). Ojo de Agua ( !\ 1 be e k 

y J)ip, c.p .) y Calavcrinj ( /\lhcck. J<JCJ3). Ln J;¡ 

lll<l yorÍ;¡ de Jos C ISOS ~l' [ ri tl él de < I SC nl¡¡mic nt o~ llbiGI 

dOS en pctrtes h"jas cercllléiS" cursos de ¡¡gua perma
nullc con vi,·iendas de 11lanta rcc t<ltl gulardc di !'eren 

les dimensiones. lcv~llll<ldéls íntegr:11nentc de piedr¡¡ 
y cnn csnts<t vi .-; ibilidad del <'lllorno. Ta11 sólo ()jo de 

/\gu¡¡ se etiiJll <li'.a sobre utw pcq ucií a elevac ión roco

sa ye n un;¡ posiL·iún cst r;nég icc1 de dom inio v is u;¡ 1 de 1 

r;¡isél.jc circu11dantc. Si tl embargo, no se tra1;1 de 11n 
" pukar;¡ " <Ruii'. y /\lheck. I<J<J7). Otro msgo rccu 

t-rentc es l:1 prc.-;cnci:l de ahtlltd<lltles ;írea>. producti

v;¡s, l;tnlo agrkol;¡s cotno Jl<l '-' lmilcs. en las inntcdi<~ 

cioncs de los poblados. 

Uno>. pocos ;¡sctll éllll ic tilos C: i>.é l hi ndo csc1 p;¡n "1 

tipo que ac;¡bamos de describir. llno de ellos es el 
Pu kant de Hi neo nada , uhicmlo en el scclor sudocs

le de la cuenca de Pw.uclos ( !3oman. l <>08: /\ll';tro y 

Sucll<l, 1070: Rui1 . . l <JCJ)). 1 :stc sitio correspondería 

<t un poblado-pukar;¡ (J<uil. y /\lbeek, Jl)<J7) y ocupa 
un;¡ cJc,·; ¡da meseta con un ünico acceso. 1 )csde lo 
:dtodclmismo sc tie11c un wnpliodominiodc lodo el 
sector sur de 1¡¡ cuenca de l'oLUclos y de las serranías 
~ ilcdafl<!s. 1 ,as vi viend;¡s son de planta rectangular de 

piedra y entre las v i vicndas se observan esp:1cios 

mayores que pudi eron runcionar como palios. Como 

ras go pmticular, cslc élllliguo poblado prcsenla 
can;¡Jet:ts sublet-r;íncas 1api1.¡¡das y lap;¡das con lajas. 

algunos de los cua les dcsc mboGIII en rcsc rvorios de 

;¡gu<t. 

J·:n el c¡¡so dcll'ucaní de Tucute o de Soreu yo 

(C¡¡sa ttm •;t. l'J3X: Rui1. y /\lheck. 1 <J'J7) se tratarí;¡ de 
unllt g: trdei'cnsi,·o, un vcnl<~dero puk ~lré t. Sin cmhm
go. aún no son e la ro ~ sus vínculos con e 1 asc ntam ien
lo que se ex ti ende;¡ sus pies. cotHKido como l)ucblo 

V iejo de Tucutc o Snrcuyo. 
1 :~ t e ú 11 imo sil io. u bicadn en l:l'l..otla de ( :asahinclo 

se aparta nn lori amenle del p;¡trún general caraclerís

lico dcll'erí<xlo Medio y Tardío, no s(> lo de la pun¡¡ 

sino lam hién de las ;íreas ;dcdaflas como la (Juebrada 
de llum;lhuae< J. Puehlo Viejo de Tucutc ( !\ lheck. el 

;11 .. c.p. h), conocido también como Sorcuyo (Casa

tt ova. J<J.18) es UJJ extensísimo poblado de tipo 

~cmicong lomerado con viviendas de pl<lllla circular 
levantadas tot ~dmetJlc con piedras C<lllle<ldas en l'or
ma pri snlúticl. U silio no posee utl empl<munietJLO 
es tratég ico de dominio del entorno aunque en un 
promontorio rocoso pr(>x imo se cncuenl ra el Pukma 

de Tun11e. l)lteh lo Viejo de Tucule. lanlo por su 

p<tlr<'lll ;¡n¡ui 1cc 1ónico como ¡w r e llll<lleri; il cer;'un ico. 
se aparta noloriamcnte de lo que ~1quí cm<~Clcriz;unos 
COIII!l " ( :as¡¡bitJdo". 

Como rasgo pccul iar de édgunos de cslos sil ios 

debemos dest¡¡ca r la presencia de menhires de piedra 

l'é tnt c; ¡d;¡ de J'mma pri slll iÍ liC I )' ciJíndriC<I. J.:stos 

menhirc;, o lt'a11kas h;uJ sido identil'ie<tdos en /\gua 
CalictJlC de l ~ack1il c. l'uca r;'¡ de RitlCon;¡Lia . Ojo de 

/\gu<~ y Pueblo Viejo de Tucule. Algunos de los 
poblados presentan. adcm:ís. una ocu paci<'> n prcvi;¡ a 
los Ucsmrollos i~egionalcs o Tardío, lal es el Gt~o de 

<'< ilmnioj que cuenta con c,· idenci as de ocupación 

en cll)críndo Temprano y /\gua (';di ente de Raclwitc 

y 'l'<thladitas que lambién rucron ocu pados durante el 
l'c ríodo Medio. 

1 ,fl cxcclcnle conscrvaci(Hl de los tnlll erialcs ar
qucolúgicos l' ll las cuc,·as t:tpiadas o chullpas, ca

r;¡cter í~ l ic:1s de las zon¡¡s de ( :as<lllindo y Rinconada. 



ha permitido reC llpc rar lllll chísim os ohjc los arquco

lúg. icos. 1 :ni re és los se dcs i:IC: ll1 los que se enn1c lllr<ll1 

e l a bor<~dns con m:11 erialcs perecederos. ;dgunos de 

l"abricac i(H1 loc;Ji y OIJ'OS pmvcnicnles de Olr:ts ;íre<Js. 

1 .a ccrámiCI C lr<JC ICIÍSiiC I h1 dcnominarclllOS 
estilo C asahindo ( ;\ lhed ;. c. p.) v comprende piCI: IS 

ali sadas o pu l idas pi n1;1das en neg ro o en JH.:g ro y 
blanco sobre el rondo pin lado en color roji 1.o. l In;, de 
las l 'o rm<~ s m:1s l íp ic; ,, corrc . ..;p(l lHlc a grandes V(1sij "s 

g lo bu lares con cuello con dos as<~ s hori ;.onl :il cs en la 

parle mcdi <1 del Cllcrpn. l .<1 decor<1ciún puede se r 

tlllicctmenl c u 1 negro sobre ro jo. compucsl<l por 

líneas obli cu"s para l e l a~ que ~e ;ill crn<Jn p:1r:1 dcter

minar cillnlms lri <J ng. ul ares. L sios. a su veí' .. se h;dlan 

1 im i ! (Ido~ por un<J línea que corre en la hase dclcue ll o 

y por o l n t que péisa por las as: ts. C uando presenl: t el 

co lor bl:tnco és lc SL' d:1 en !'mm;~ de lun;~rcs . 1 IL'li:IIHio 

los campos triang11l arcs c ll trc la-; líneas neg ras. Ln 
ocas iones la pintm<~ h l:li 1C<I se d:1 en l'ormadc vír¡2 11l ns 
o n llll<IS (K ra povick:t~ el ;il .. l l);\ 1). ( ltr:1 l'mn1;11 ípi e<1 

corresponde a 11n:1 pequcfw , · ;~s i_ ¡ ; , 11tilid:1 m n hoc1 

< 111L~ il<l )' as; IS \ 'L'I' I i c: il c~. t it: l'OI'<id<i Cll llC¡.' J'll sobre 

rojo . 1.<1 dccorac it ll1 se d:t en dos L'<illlpos limitados 

por l<1s (ISél~. donde cctd: 1 Gllll pn const; t de dos p; 111 c l c~ 

rellenos de líneas rcti cul <id<IS ohli c u;~ s . U moli \'lJ 

rc ticui:Hio lt ;~ ll evado :1 cPnl'undir es ta s pi ci'.a~ L'on 

Oti'(IS propi ;¡s de l;¡ (J uc hrad:t de 1 IUillcill ll íiC: I 

t K r¡¡pm· i c k :t~. f lJ()X). 1 ~n1re 1 :~~ csc 11 d illas. de t: llna

iios y l'onnas \ :ll·i;il llcs. SOII ~ UlllW il e nlc i"rCC IICJII CS 

las q11 e l)l'cscnt: lll el in te rior neg ro . p11lido o :ili sado. 
y el exte rior ro ji;o y : ili s:~do (Utlonc ll n. ISITi). 

Dentro de éstas son 11 111)' l'rcc 11cntes los V<ls itos clt ;l
los o de ltilalldcr: l (K r:~pm· i cb .~. l lJóX). l ~ nlrc estos 

lipos c l:ll·wne lllC inde ntiric 1h lcs aparecen o tr:~ ~ 

:11 i sadas y pi n i :~d; 1s de ro jo y un conjunto 111 ay mi 1 :~r io 

de cc rill n i c:~ onli n; 11·i; 1. ( li ro ras~o distinti vo que 

ap:1rcce con l"rccuem:i¡¡ c .~ 1 :~ presencia de 111 ica dora

da en l:t pa~la ccr:11 nica (( lllo llc llo. np.c it. ). ~s t a a 

tod;ts luces l"ue ag reg:H i:l de J'orma intenc ion;¡ J. 

1.<1 n: r:ím ic:~ de J>u clll o V iejo de Tucutc. en 

ca mhi o. se ap<~ rt <l de este conjunlo y se c: 1rac teri ;a 

por l:1 presencia de ccr{lllli ca :~ li s<~da de exce lente 
l'ac tura pero sin decor<~c i (l 11 o <~pe l HIS unllwio ro ji/,o 

mu y li v i;uH >. 1 ~ <l~ J'n rmas corrc~ pondcn a g. r;IJldes 

pici.:IS g lobul ares con cuello. escudillas y pcqucll:~s 

pic;as L·nn n1udc 1 <~dn~ tll<Jil1 nr li 1s en l'orma de 11 <llll :ls 

1 /\ lhcck. l'vl :lllliini )' /:~hurli n . JlJlJ.'\) . 

Ln la ~,, ,n a de C"sa hi ndo-Coch i noca-R i nu >nad" 

las p11nt as de proyec til son li;ill :llgos poco !'recuen

tes. tant o en super l'icie como al practi ca r excav: l

c iones. So11 lllii)'mlllel ll c de l'oma tri ang. ular co 11 1:1 

hase csuH :~da y se cncuc ntr<ll l tallad<1s en ohsidiw1<1. 

1 ~ n los terrenos de culti , .o de l:~ z ol1 < l de C:~sallindo es 

l"rcc ucntc obse rva r la prese ncia de palas o azmloncs 

e l<~horados sobre laj <1s de andcs ila u o1r;1 roca d11ra. 

l ·:sws pi c1.<t :-- pl ;lll:t s de l'mma rec tangular. prese ntan 

en cll:~do anlcrior un l'il o acti vo y e11 la piirt c npucsta 

1111:1 pcq uL' ií :l prol ungac i(H1 donde se J'i,i aha unm:lllgo 

cun·o que ~erv ía para 111 (111Cj :l r el inslrumento (von 
I~OSL' Il. 11J24 ). 

l ~ n los contex tos de tumbas que correspo nden a 
Cllc\·as l:ipi :~das o chullpas, los objetos elaborad os 

~o hrc mmlcra conl'orm an " 11n espectro v;¡ r i:~do de 

111 ensil ios como cucil :ll·;,s. cuchill ones. es luches. 

, · ; ¡ so~ . tahl c t:~ s. tubos. peines. ; 1rco~ y l'lcchas 

t Krapov icki1 s. 11J.'\X) . i\ lg 11nos de estos elementos 

pueden il:~her sido ob tenidos por interc 11nhio con 

pohladmes de otras ;í rc:~s. 

Son mu y <lhund:llllcs l o~ cle mcnlos :~rquco lúg i 

cos v incul<1dos a l ;~ lcx tilcrí: l. J:s tos comprenden 

Il usos. tort eros. ag. uj ;ts e in strumentos vi ncul ados al 
1 cj ido en 1 e 1:1 r. ( )¡ros nhjc t os como 1 os v;1si 1 os c ll :~ t os. 

o '\·iisos de ilil :llldcra" v los cuencos con as:1 inl ern a 

1;\ll ':i ro. 11Ji)X) que L''' ilah:ll1 que se C J1rct l;,r:~ n los 

ovi llos de hilo. son c laros i ndic<~dorcs de 1 :~ i nlpor -

1 anL·ia del il i l:1do y te,i ido en c.'i :l tl Hla de la puna. L as 

prendas comprenden mantas. ponchos. unkus o ca

lni sc t:~ s. 1";1_ias. gorros y hol s:~s de distintos I<Hilaíios y 
t:11nhién otros elcmcnlos como sogas. cmdcles y 
hondas. 

Los casahindo y cochinoca ~· .-;us vínculos con las 

·"••c icdadcs contcmponí JH•a ." 

l .os cl/so!Jindo y los cocl!inocll oc upaban u11 territ o

rio interlll edio entre dil'crcntcs grupos étni cos que 

J¡¡¡hil<!ha11 el ex tremo surocc idcnlal de los i\ ndcs 

< :enlru-Su r . l .a notable locc tli laL·i(JJ l di fe rencial de 

l o~ recursos en di cho tc rrilori o. en l'om w de rr:lll_j a:-

con oricntélc ión nmtc-sur. llc v(l a un intenso intc r

,·(lnlhi o es tc-ocs lc y v iccve rs: 1. 1 ~ 1 ex tremo occ iden

l:tl de es le J'lujo de productos lúe la cos ta dd ( kééwo 
1\ icí l'i co. el ex tremo ori e nl;~l , el C haco. l ~ ll e rrit o ri o 

illlc rm cd io comprendía el des ierto chileno con su 

lllll ii ble riq11 c1.a mincr;tl . l éi puna ganadem. los vu llcs 

y quc hriid:ts de producc ión agríco la y los lm,qucs y 
se h·;~s con su o l'ert a c 11 recursos de 1;~ m:ís v<tr iada 

íml< 1lc. 

Si pcll S< lll1US estos di l'c rcntcs cspil cios ocupados 

por la.' e111 í:~s indígena~ prc hi ~pú nicas vemos que. Cll 

s11 llWyor part e. és tas se res tringen a determinadas 

tll l id :Hics <llllhicnt :tl cs. <llliHIUC esta rc laci(ll t no es 

un h ·oca. l .os w .m!Jindo y los cocl!inom . como cnti 

d:~d ~oc i ; tl parli culm. ocup;iiJan el ex tremo meridio-



nal de l:1 puna scC<l. Sin embargo, no sa bemos si 
logm ron cx lenderse a deicnninados seelores <tied:l
fios de la pun:1 desérli ca. Si nos alcncmos :1 l;1 
información colonial. la prese ncia de "ori ginarios 

con 1icrr:1s" p:1r;1 wnhos grupos se rc sLringc (1 l<t 
cuenca de fVI irarlorcs -Ciu;l y< llayoc-S alinas ( lr:1ndcs. 

con l:t sn l<l excepción de laloc;tlidad de Cmagw1si en 
el sucleslc de la cuenc:t de 1\v.uelos (Palomequc. 
1 l)94). Si 1om a m os en cuc 111 a la i nl'ormaciún mq ueo
lógica, el espal·io ocupé1tlo sería algo más extenso. 

Desde lo arqueológico ve mos que la zona de 
Cas;lhindo csluvo i111egrada a una amplia red de 

in1cru 1mbio que cnléiZH ba el cxlcnso lcrrilorio 
surandino. J:n el Período Tardío el inlercambio de 

prnduclos en dicho ll' ITilorio esluvo basado en el 
lr{t J'ico cmavanero (N lÍilCI. y l)i llchay. 1078). donde 

las 1 lam¡¡scmgueras cubrían grandes dist¡¡nciéls 1 ran s

porlitndo bienes y prmluclos. l:nlrc los hall:1zgos 
arqucoi(Jgicos de 1:1 pun:1 j1tj cfi;1 ex islcn muchas 
evidencias de es le lrúl'ico . 1 ~ nlrc ellos debemos con
siderar los males o ca i<lbi l/ .as (Krapovickas. 1 1J."iR: 
/\IJ'aro y Cien lile. 1 l)78). los CISC:Ibcles eléillorados 
en nueces de nog;tl criollo. las plumas de ;1ves 
mullico lorcs y las rocas de lurquesa y sodalila. 
u1ili1.adas pma elaborar cucn1:1s de collar. 

1);1d<1la nalur;tlcl.a del p:1i saje y l;1 desigual oll: rl<l 
de recursos. gn1n parle de cs le u·Mico de prmlt1c1os 
debió 1 r;mscurri r por delenn i nados e: un in os. vi gen

les por mileni os. 1.:1 prese ncia de grandesapac/ietas 
o amon1onamien1os de roc1s . ubic¡¡dos en hts ;tlm1s 

y pasos se lwllan íntimamcnle vi nculados con las 
ru1:1 s. 1-11 mismo parece corresponder a algu nos 
grabados o pinturas sobre roc:1s. 

1 .él pos ici (m i lllcrmcd i:1 de los cosa/Jindo y 
cocliinoco nos pcrmilc pl<ullcar 11n rol aniculmlor 
para c~ lns grupos de la Pun;1 de .lujuy, bien como 

vec tores del rluj o de hicncs y productos en esl<l parle 

del Lerrilorio surandino o. en su defeclo. como rcccp
lnrcs de los prodttclos que en1n lransporimlos a 

lravés de su 1crri1orio por grupos ajenos. Creemos 

que es mu y proh:1hle que, en esíc conlc xlo. ilay:1n 
sido los hombres de 1<1 pum1 los re spons;1hlcs de gn1n 

parl e de eslc lr;'llú.:o ca rnvancro. 
1 :s1c prop11es1a la lwccmos lcnicnLio en cucnl<l 

tlllél serie de i'<lclorcs. J-::n primer lugar. la abundancia 
de pasluras que pcnnilcn suslenlar una imporlan
lísima población de c:unélidos, recurso ineludible 
pma el 1ranspor1c a larg:1 dist:1ncia. l.::n segu nLio 
lugar. la csc:1sl'/. de dclertninados recursos <1gríco las 
como el maí1. y el ají. complcmcn ln indispensable 
para su dieléi. 1 :n1crccr lu gar. la cxplowción de s;tl de 

la.~ sa 1 i nas como re e u rso l'Cl lll(llll i e o exclusi vo de 1 os 
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casnbindo y cochinoca duranlc la época colonial 
( J>alnmeque, com. pers. , 1 1>0X). En cuarto lu gar. la 
;I I)IJnd:IIICia de l:lrélbit :1s u horquetas de alalajc en los 
conlcx los mortuorios. 1 ~ n ü 11 imo iérm i no, la perdura

ci{m il :lsl;l el prcscnlc de prílclicas de 1rueque con las 

com11nid:Hics agrícolas ubicadas en las áreas alcda
iías donde el lransporle de los productos siempre se 
cncucnlra a cargo del pobl ador de la puna (sea con 
llamas o burros, en cami(m o colcclivo) . 

1 ~n el sistema tradicional en vigenc ia, los produc
tos puncfios de intercambio son la carne fresca, el 
charqui (carne sa lada y secada a 1 sol ). 1cj idos en lclar 
y :1 dos <tgujas. cue rdas y sog<IS fabricadas con la lana, 
hierbas medic inales y rituales y dislinlos lipos ele sal. 
1 :stos produclos se cambian principalmente por pro

duelos agrícolas como papas. mél íz y J'rulas, objetos 

tallados en nwdcra procedentes de las zonas hoscosas, 

ollas de barro fabri cadas en comunidéldes especiali 
z; tdas en cs1<1 mlcs: 1ní:1 y , (illimamente, procluclos 
i mlusl rialirados. 

1 ,a gran mayoría de estos productos debieron 
participar 1ambién en el sistema de intercambio 
prchi spánico. 1 :x islen produclos de intercambio que 
manluvieron su imponancia en ellicmpo y otros que 
perdi eron :,; u va lor como bien de intercambio en los 

(illilnos siglos. Entre éslos últimos tenemos los 
alucin(Jgenos como el ccbiL las piedras scmipn::ciosas. 
las maderas p;u·a arcos'! las e afias macizas, uli li zm.léls 

como ;1sti lcs. También. la miel procedente de las 

scl vas '! bosques y los objelos de mela! el a horados en 
los grandes valles. J>or olro lado, objclos de madera 
recuperados en lcrrilorio chileno. probablcmenle si
guieron el camino inverso. como cargas caravaneras 
( /\lhcck. 1 ~)()4) que 1ransi1aron por el espacio 
C 1sahindo. 

El tnífico intcrregional 

Tonwndo como referencia los recursos propios de 

Casa hindo. el lrucque lrad icional de raigambre 

prchisp:'1nica que perdura en la aclllalidad y la infor
tn ;lciún ;l t'l¡uco i(Jgica. se puede esbozar un primer 
acerca m icnlo al rlujo de productos desde y hacia es la 
1.ona de la puna en el Período ·¡·ard ío o de Desarrollos 
Regionales. 

Creemos que el recurso m{ls imponanle debió ser 
el conjunto de productos deri vados de la ganadería. 
1 :s1c comprendía no s<'t lo carne J'resca si no lmnbién 
seca como clwrqui o chalona. lex liles, sogas y cuer
das de lana . /\quí debemos hacer especial referencia 
él los lex lilcs que. creemos. debieron ser productos 

de gr;ul rc.prescnlal i \' idad como e le me ntos de tráJ'ico 



desde el espacio Casélbindo. Es to lo plan teamos 
hélhida cuentéllél célpac idad de ambien te para susten
tar grandes rebaños de llamas y la no tab le recurrencia 
ele objetos arqueológicos vi nculados con la text ilería 
(vasos de hilandera, pucos con asa en su interior, 
agujas, husos. torteros y o tros utensilios relaciona

dos a ltej ido). !\esto debemos agregar las referenci as 
históricas recientes sobre el rol del tejido como 
elemento de trueque por parte de la pueblos de la 
puna y la perduración. hasta el presente, del tejido 
como principal elemento de intercambiojunto con la 
ca rne y la sal. 

Este último recurso, obtenido de las SaJinasCiran
des, también debió ser de susta ncial importancia 
para el intercambio con las poblaciones agdcolas 
aledañas. Según la información co lonial , lél s locali 
dades cercanas a dichas sa linéls estaban ocupadas por 
los casabindo (Pa lomequc. llJlJ4.) y este recurso rue 

explotado. casi con exc lusividad. por la Cofradía de 
Nueslrét Señora de la Candel;t ria hasta inicios del 
siglo pasado Walomeque, op. cit.). La salm<~nl i t:ne 

su vigencia en la actualidad como elemento de Lrue
que con la Quebrada de llumahuaca. 

Otro recurso pero exclusivamente de importan
cia en épocas prehispánicas fueron las rocas vo lcáni
cas. como la obsidi ana pma la talla de puntas de 
proyectil y o tros arte factos líticos y la andes ita. 
utili1.ada para la fabricación de instrumental de la
branza. 1 ,a obsidi;111a cuenta con una gran área de 
distribuci(m alcanzando la Quebrada de llumahuaca 

y la zona boscosa de la verüen te oriental. Sin embar
go. desconocemos la fuente de materia prima. 1 ~s l a 

probablemente se ctH.:uentrc aJ oeste de la zona de 
Doncellas donde puede aparecer como rodados en 
los cursos de agua. Los andactos de andesita, en 
cambio. son dedistribuciónm:ís local. restringiéndose 
a las áreas de producción agríco la de la puna. Tam
bién en este caso desconocemos la fuente de materia 
prima de esta roca. 

Un recurso exisletlle en la zona de Casahindo y 

Rinconada pero para el cua l no contamos con regis
tro arqueológico de su ex tracción , es el oro. Este me

tal lúe intensamente explotado en la zona de Rinco
nada durante la época colonial y en menor medida en 
otras loctlidades del área (J>alomcque, op. cit. ). 

1 ,os productos alóctonos identificados en la zona 
de Casahindo provienen de ambientes difcrunes. el 
desierto chi leno. los valles cá lidos y los bosques y 
selvas. Del desierto chileno hemos identificado la 
turquesa, utilizada para la elaborac ión de cuentas de 
collar. [s tas son frecuentes como aj uarenlas inhuma
ciones pero la turquesa también aparece como orren-

da en las apachetas o en las cumbres de los cerros en 
la fonna de cuen tas, enteras y fragmentadas o en 
trozos sin clahorar(Zaburlín. 1 íJ<JR). La sodal ita. por 
su parte. procedíél de la zona de Cochabamba en 
Goli v i a (1 :e rnández y Menzcl, 1980). 

Las ca labazas debieron provenir de va lles cáli
dos donde las condiciones cl imáticas permitieron su 
cu lti vo. 1 .a gran vari abi lidad que presentan los mo
tivos decorativos inducen a pensar que probable
mente hubo más de un centro de producción y dis
tribución. De las 1.onas boscosas procedieron los 
arcos y los astiles, las plumas de aves multico lores y 
los casc:1beles de nogal criollo . Todos estos elemen
tos también han sido rescatados en contextos de 
tumbas. 

No contamos con ev idencias sobrt: el trMico de 
productos :tii menl ic ios. sin embargo, el an:íJ isis eJ'eC
luadO sobre X m arios de n1aí1. hallados en un si lo pre

hisp:ínico de Casabindo permitió estab lecer que tan 
súln Lllto de ellos correspondía a la v:u·iedad que 
prospera en la puna (C;'unara ll ern:índCi'.. nl.s.). 

l :n cuanto a cerúmica y otros objetos étlúctonos 
que put:den ser asignados a sociedades arqueológi
cas conocidas con tamos, en primer término. con pie
las y fragmentos cerámicos de tipo Yavi. l ~slos son 
rcl<t li va mcnlc frecuentes en los sitios de la :t.llllél y 
tienen una presenc ia destacada en el J>ukant de Rin
conada. l ,a cerámica de la Quebrada de llumahua
ca. corn(lll t:n algunos sitios correspondientes al 

Período Medio. se encuen tra escasamente represen
tada en los poblados étrqueológicos pertenecientes al 
J>c rímlo de Desarrol los Regionales . En contextos de 
tumbas debemos contabi lizar algunos hallazgos re
cuperados a t'incs del si glo pasaclo ([3regante. 1 <>24). 

No se ha identificado cerámica propia de la wna 
atacamefta correspondiente al fnt enncclio Tardío. 
Sin embargo dicha cerámica. con fornws y decora
ciún menos conspicuas que en los períodos previos. 
puede se r conrund ida con determinada cerámica 
local de esta parte de la puna jujeña. Nos referimos 
en concreto a los tipos no decorados de cerámica 

étlisada y pintada de rojo y al Complejo Dupont , con 
el interior negro. similar a algunos tipos deCasabindo. 

1 .éts lahle tas de madera. utilizadas para la inhala
ción de sustancias psicotn'>p icas, recuperadas en 
con tex tos de tumba. probab lemente twnbi6n hayan 
sido exóLicas Si bien Krapovickas destaca que pre
sentan moti vos decorativos propios (Krapovickas. 
19.'\R). 1 A)S objetos de metal. como los discos metá
licos. poco frt:cuentcs en la puna (Cion1.:ílez. 1992), 
probablemente también hayan formado parte de las 
cargas caravaneras con productos y bient:s prove-



nientes de otras zonas. 
En la Quebrada de Humahuaca se han encontra

do piezas cerámicas correspondientes al esti lo 
Casabindo (Bregante, 1924; Krapovickas, 1968). 
Sin embargo, la presencia de este tipo de piezas 
podría ser mayor puesto que la similitud en la deco
ración, en especial los motivos reticulados en negro 
sobre rojo, pueden fácilmente ll evar a confundir 
piezas Casabindo con las propias de la Quebrada de 
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Humahuaca. Hasta el momento no conocemos otros 
hallazgos de piezas Casabindo fuera del territorio de 
origen pero esto probablemente sea tan sólo un 
reflejo de la falta de estudios más detallados (Fig. 1 ). 
De la misma manera se encuentran en el área vasijas 
provenientes del sur de Bolivia (estilos Yura), que 
son vistos como estilos alóctonos sin poder por ahora 
establecer Jos términos de tal relación. 

4 



Comentarios y reflexiones 

Los datos que acaba mos de prcsentw· consl ituyen un 

aporte, sumamente resumido. de l:1s evidencias de 

ele mentos ;m¡ucol6gicos alóc tollos rescatados en el 
es pac io Casahindo y de elementos Casabindo rcc u
pcrad<lS Clllas úreas alcdaiias. J·:stos datos nos pcnni 

tcn esbozar un panorama prclim inar de aJgunas de 

las rel;lciones que existieron entre sociedades con

lcmpnri rncas en el ex tremo meridional de los Andes 
Centro Sur. A sí, las ev idencias conocidas nos habi
litan para plantear vínculos m;is estrechos de los 
cosa!Jindo y cocliinoco con algunas de estas socieda
des. 

Desde el p lanteo teórico de un fluj o de productos 

cs tc-oeslc y viceversa , en lazando wnbientcs con 

característi cas difcrcnl e.~ . cabría esperar una mayor 

presenc ia de e l cm e ntosculiur:~lcs distinguibles (e< Hno 
la cc r{unica) provenientes de ;unhicntcs m{rs cerca

nos. 1 ~s t os hélhrían sido trasladados po r sus usu;rrios. 
acompaií:llldo las ca rgas ca ra vaneras con prod uc tos 

de intercambio de mayor rel evancia cconúmic:1. Sin 

embargo, a la lu1. del conocimiento actual. esto no 
resull<i tan sencillo como lo esperado. 

Si tormunos en cuenta el hallazgo ele cerámica 
alóctona en Casabindo vemos que la mayor abun
dancia corresponde al es til o Yavi , correspondiente a 

los grupos chicha. 1 ~s Los grupos, si bien hahilabanun 

ambien te pu nciio. contaban con una mayor r roduc
ti v iclad :~grícol<~ a raí1 de la presencia <.le va lles 

profundos (de ,·cnicn lc ailántica) que permit ían el 

culli\"0 de una mayor diversidad de vege tales. l~nl a 

actualidad. sigue siendo de importancia eltruequc dc 

productos entre los llahit :rnt cs punciios y los habitan
tes del territori o sud-bo li v imw. h n las fcr i<rs de 
"camhalacllc". los primeros ob tienen hásiurmcnlc 
produclos agrícol ;rs y o llas de barro elaboradas por 
comunidades especia l i1.adas. La cx i ~lcncia de es lc 

tipo de prúcti cas sería un aspec to intcresamc de 

contrastar para el conlcx to arqueológico. 

1 :n un segundo orden de importancia ubica ría

mos el vínculo entre lo u rsa bindo y lo omaguaca . Si 

bien las eviJencias son menos abundantes, recono

cemos fragmento.~ de pic;.asom;¡guae<r en Casa bindo 

y sabemos de la presencia de piez.as casabindo en 
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sitios de la (Juebradade 11 umahuaca (13regante 1924). 
Pero. como ya dijimos. es muy fácil confundir c ier
tos moti vos decorativos casabindo con algunos pro
pios de la (Juehrada de llumalluaca, con lo cual esta 

presencia podría ser mayor. 
Con rdcrcncia a otros grupos cercanos y contem

poráneos como los calclutquíes, no contamos con 

ev idencia ;il guna. a pesar de que estos grupos agríco

las, por su proximidad, facilmentcpudicron haber 

interactuado con los de la puna de .luju y. Esta situa

ción se repite en la Quebrada de Humahuaca cloncle 
son cscasís imos los elementos procedentes de la 
;:omr diaguito-calchaq uí. Sin embar go, el problema 
;uneri ta una rev isión en detalle y encarada trullo 
desde la puna como desde los sitios de esta parte de 

los va lles sa lterios. 

Tenie ndo en cuenta la proximidad geográfica 

entre la 1.ona atacameiia y la de Casahindo, la simi-

1 ilu d de un conjunto importante de objetos arqueoló

gicos rcsccrlados en ambas w nas (pal as líticas. 
cuchillonc.~. horquetas de atalaje y otros objetos de 

madera ) y la ex istencia de vínculos sociales intcrél

nicos. docrrmentaclos para la etapa colonial (llidal
go, 1 <J<J2 : Castro. com. pcrs. ). resul!ru1 sorprendellle
mcnle escasas las evidencias arqueológicas identi
fiu rbl cs para cada grupo. que permitan es tablecer un 
puente entre ambas entidades socio-culturales. 

1 ~s la ausencia de evidencias, probablemente, ten

ga rmís que ve r con nuestra falta de conocimiento 
específico. que aún no nos permite distinguir clara

me ntc la cc rúmica alóc torw, ataccuneiia en Casabindo 

o la ccr{unica C:asahindo en San Pedro de J\Lacama. 

Ln relac ión a es to. no re sulta nacla ex traño que 

13ornan ( 1 <JOX) haya postul<1do que los atacamefíos 
ocuparon también la mayor parte de la puna ele.! ujuy . 
Ls!a aprec iac ión. no obstante, no cuenta con sustento 
si 1onwmos la informac ión etnohistórica (Vignati , 
1 <J3 1: K rapm ·ickas. 197R) y la toponimia <.le la re
gión (A ibcck , c. p.). 

Con ri ;rrnos que en un fuluro se puedan realizm 

in vesti gaciones mús especí ficas a <unbos lados de la 

cordi ll cnr y que nos brinden mayores conocim ientos 

S(lbre los la1.os. económicos y cullurales que. cree

mos. J"ucron de una intcnsid<td mucho mayor que la 

sospeclwda has ta elmomenlo. 
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