
CONCHYLIOLOGIA ETHNOLOGICA

El uso ornamental y ceremonial de algunas especies de moluscos en
zerrit0ri0 argentina, en relacién can las desplazamientos

étnicos y el c0merci0 indigena prehispénico

INrRoDUcc16N (*)

Es conocida la aplicacion en los estudios arqueologicos de una
rama de la zoologia —la Malacologia—, que permite aclarar algunos
problemas planteados por la investigacion de los desplazamientos étni·
cos y las relaciones entre areas culturales.

A este respecto recordaremos el estudio critico de Imbellonil
acerca de la teoria queypostula la utilizacién en América de moluscos
d-el Mundo Antiguo —Cypraea, Strambus y Murex— como prueba de
la migracion al nuevo continente de la llamada "Cultura Helio|itica", asf
como los trabajos de "Conchyli0logia Archael6gica" del extinto direc
tor del Museo Argentino de Ciencias Naturales, Prof. Doello-Jurado,
dedicados a la valorizacion de los hallazgos registrados en 11uestro=

ais 2.

Los yacimientos y paraderos indigenas han proporcionado una cier
ta caritidad de material, constituido por restos de moluscos de diversas.
especies en proporciones variables; por ello nos ha parecido conve
niente tomar en consideracién aquellas que por haber sido utilizadas
en forma preponderante en una zoria geografica dada, tienen una do
minaricia tipica y numérica. Esto perrrlite obtener conclusiones claras

El autor agradece especialmeme la colaboracion (1954) de ln Direccién del
Museo Argentino de Ciencias Naturales, al facilitar una coleccién de Especimenes con
siderados en este trabajo; ·asi como el asesoramiento del personal de la seccién maln
cologia de dicha lnstitucién, en cuamo permitié la correcta. determiuacién taxonémicl
de los ejemplares estudiados.

IMBELLONI, 1926.

DoEu.0-Jumno, a.1917, b.1917, 1932 y 1940.
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que no siempre surgen del examen de ejemplares que se presentan en
escaso numero 0 en forma esporadica.

Algunos investigadores de la primera hora adjudicaron debido
valor a estos hallazgos que permitian inferir antiguas vinculaciones
—-comerciales 0 culturales—— entre grupos aborigenes muy separados
entre si. Ya Francisco P. Moreno habia observado a orillas del Rio

Dulce (Santiago del Estero) "urnas conteniendo moluscos de especies
que viven actualmente en el Pacifi»co" 3, si bien no nos informa cua

les eran las variedades encontradas.

Este es un hecho que veremos repetirse frecuentemente, aun con
respecto a hallazgos realizados en épocas mas recientes; sin embargo
no dejaremos de valorarlos debidamente, ya que es posible —c0mo en
el caso del "clasico" collar de "Huaicas"-— tener en cuenta la "constante

tipol6gica" de las rondelas, con independencia de la especie de molusco
utilizada en su confeccién 4

Es obvio decir que existe una abundante literatura sobre el uso
de moluscos, y que ésta ha podido ser enumerada -—grosso modo— en
una publicacion no reciente 5. Esta abundancia de referencias nos
ha llevado a la conviccion de que es necesario trascender el simple
acopio de datos —0 acumulacion mecanica de los mismos, por asi
decirlo— para ensayar determinar las vias y zonas de difusion de estos
moluscos, en conexion con las areas culturales; a este respecto citare
mos un trabajo ·de Tower (1945) —-que no hemos podido consultar
y que conocemos por gentileza del Dr. O_ Menghin——, en el cual se
habria considerado la dispersion geografica de los moluscos, utilizados
cn forma ornamental 0 ceremonial, como jalones de los desplazamientos
humanos y de las antiguas rutas del comercio indigena prehistorico

I — COLLARES DE SARTAS DE CARACOLES

Vamos a referirnos primeramente al uso ornamental, y ocasional

mente ceremonial, de un gasterépodo marino, el Urosalpinx Rushi;

Mommo, Fimucisco P., 1890-1891.

Como ya podremos observar, se utilizaba en la confeccién de estas rondebs,
moluscos bivalvos —ranto fluviales como marinos- 0 bien la concha de gasteropodos

terrcstrcs, enfilados posteriormentc en hilos obtenidos de fibras vegetales 0 lanu de
czmélidos andiros.
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Pilsb., caracterizado por sus pequenas dimensiones, 2 a 2,5 cm. de
largo por 1 cm. de diametro, aproximadamente. La delicadeza de for
mas de su valva y los suaves colores de la misma —en una gradiente
del rojo al rosa, desarrollados en banda 0 cordoncillos espiraleg sobre
los anfractos a partir del apice— configuran su aspecto fisico; sobrada
mente atrayente como para justificar su uso y aim su boga en muchos
grupos étnicos (ver figs. 1 y 2).

La "moda" de su utilizacion, como la llamo Boman 7 permite
apreciar con claridad la dispersion y "aculturaci6n" del tipo de collar
confeccionado con este molusco univalvo, a partir del area de recolec
tores y agricultores inferiores del litoral hasta tocar el area cultural

andina, ingresando empero en las zonas marginales de la misma.
La forma de confeccionar estos collares, simples sartas de valvas

enhebradas en un hilo, se mantiene constante en toda su zona de dis

persion geografica. Este "tipo" fundamental de collar solo presenta una
probable variante en su confeccion (3 casos; caracterizados por la fija
cién frontal de las valvas, en vez del enfilamiento de las mismas) que

anotamos como una posibilidad de persistencia de antiguos "modos"
de confeccionar estos collares; substratum ergolégico que ha sido ilus
trado por Ryden al estudiar los yacimientos de La Candelaria.

Outess ya habia intuido la existencia de ‘€una corriente de co
mercio primitiva dirigida de oriente a occidente", desde las costas uru·
guayas del N.E. hasta Tucuman; cuando se comprobé en un yacimiento

de esa provincia la presencia de este gasterépodo marino que se encon
traba con cierta frecuencia en la costa uruguaya y en los paraderos del
Delta del Parana.

Esta especie fué ubicada por Torres” cn la desembocadura del
Parana 1°, quien la denominé Ocinibra Rushii Pilsbry (sic), sinoni
mia de Urosalpinx, asociada con restos abundantes de especies de agua

dulce —Ampullaria y Dipl0d0n“-, cuya misma abundancia en los
paraderos demostraba que habian sido utilizadas como alimento.

B0MAN, 1920; ver pag. 552.

8 Ourizs, 1917.

10

TORRES, 1911, ver pags. 455-436.
.`z0na al N. del Parana Guazti, hasta puerto Landa y Izlancay. . .' Doello

]urado, 1940, pag. 155, nota 1.
Ampullaria Canaliculata (I.), Ampullaria Insularum (D'Orb. 1835), espe

cie descripta como Pomacea Insularum por Pilsbry en 1934. Se trata de gasterépodos
comestibles de agua dulce, de gran tamaio. Ademas, las especies de bivalvos fluviales.
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Es regla constante observar en estas antiguas "estaci0nes" indigenas
la existencia de verdaderas brechas 0 depositos de conchas, formados
por restos de especies consumidas por los ocasionales habitantes de esos
lugares, si bien en “. . .1as zonas anegadizas del Parana es comfm la
presencia de verdaderos bancos naturales de moluscos, especialmentc
biva1vos" 12.

Empero, la existencia de estos "basurales" entre los gedimentos de
los monticulos ". . .indica de manera clara y precisa la permanencia de
habitantes durante un prolongado espacio de tiempo. . ." ‘i’·_ -en los
casos estudiados por Gonzalez- y "conchales" del mismo tipo han sido
observados uniformemente en todos los paraderos de estas caracteris
ticas, "ubicados en los bordes de cursos fluviales activos 0 extingui
dos. . ." 1**. La "regularidad" de estas acumulaciones de restos de

moluscos —utilizados como alimentos— ha sido confirmada por todos
los investigadores de la region litoral1 5 I6 *7

Idénticas acumulaciones fueron observadas en la zona del Chaco

Paraguayo, comprendida entre los 19° y 22° de latitud Sur, por el
etnografo Boggiani (1900, pag. 90), cuando estudiando paraderos atri
buidos por él mismo a los Mbaya y Guana, observé restos de alfa
reria ". . .mezclados con una enorme cantidad de conchas de grandes
caracoles. . .", cuya acumulacion formaba una capa de ". . .sesenta a
ochenta centimetros. . .", deduciendo de esto que los antiguos habi
tantes de estos lugares los habian ocupado por largo periodo de tiempo.
Por otra parte, deja bien sentado el hecho de que los indios actuales
consumen estos caracoles ". . .con mucha avidez. . ." y que ". . .para
deros abandonados hoy en idénticas condiciones. .. los he encontrado·
en aquel territorio oriental del rio Paraguay que se halla rodeado por
las aguas de este rio y por las del Nabiléque.

Creyo Torresls que también el Urosalpinx habia sido buscado

Diplodon Parallelopipedon (Lea) y Diplodon Paranensis (Lea). Confrontarz TORRBS,.
1911, pag. 36.

12

13

14

15

16

17

18

SERRANO, 1950; ver pag. 31.

GONZALEZ, 1947, pég. 12.
FRENGUELLI, 1940; pégs. 19-20.

Giuzsuasrn, 1931; pég. 5.
Ai¤A1u<;1o, 1937; pégs. 7-19.
GASPARY, 1950; ver pag. 15.
TORRES, 1911; pégs. 435-436 ...'en todo caso es evidente que en la costa

de los grandes rios no han vivido (estos molusdos) y como consecucncia (los indir
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frcntc a la abundancia dc rcstos dc otras espccics cn los antigucs
paradcr0s— dcponc a favor dc un critcrio opucsto, sostcnido por Dccllo
Jurado 20, quicn dcmostré su utilizacién con fines omamcntalcs 2

El cxamcn dc cstos moluscos pcrmitc aprcciar la cxistcncia dc una
fractura intcncional —climinaci6n dc la cspira, conscrvando cl niltimo
anfract0— con cl pr0p6sit0 dc obtcncr una forma adccuada para haccr
sartas (collarcs), ya quc ". . .dc cstc modo la cxtrcmidad dc uno calza
muy bicn cn la cavidad dctcrminada cn la partc superior dcl otro.
El posterior hallazgo en Ombni de Basualdo (Coronda, Prov. de San
ta Fe) 22 de una cierta cantidad de estos gasterépodos, permitio esta
blecer el limite septentrional de difusion —en la region mesopotamico.
|itoral— del uso o "moda" de este molusco marino, cuyo habitat actual
no sobrepasa la desembocadura del Rio de la Plata en el area costanera
de la Republica Uriental del Uruguay.

El haber sido encontrados estos moluscos en el interior de un

tiesto no utilizado en quehaceres culinarios, hizo suponer a Aparicio
que la pieza de ceramica ". . .tuvo un destino ceremonial. . .", corro
borado por la presencia de los caracoles en su interior.

A este respecto hacemos notar que parece fundado este criterio, ya
que en un reciente trabajo 23 se indica el hallazgo —en las islas
proximas a Diamante (Entre Rios)- ". . .de recipientes totalmente
llenos de conchas de bivalvos, colocados alli con todo cuidado y or

den. . .", siendo posible que se trate de ". . .ofrendas funerarias.
El area de dispersion de este molusco en la region mediterranea

puede ser determinada con bastante claridad por una serie de yacimien
tos en los cuales ha sido ubicado.

En la Prov. de Cordoba ha sido encontrado en las zonas de Villa

Maria (Laguna Honda) 2*, Depto. de Calamuchita (Arroyo So·c011

gcnas) . . . han hecho verdaderos sacrificios para llevar a las localidades preferidas
los mariscos (sic). . . en sus canoas pues, se han lanzado aquéllos a Ins playas del
cstuario. . .' (en su busca).

19 8 ejemplares en total —semifosilizados y desgastados— semejantes a los ha
llados en San Luis (Depto. de Rocha, Rep. Oriental del Uruguay).

20

21

22

23

24

DOELLO-JURADO, 1940; ver pag. 135.
DOELLO-JURADO, a.1917.
Amuucro, 1925; pag. 248.
Smumuo, 1950; pag. 81.
Nmo, 1946; ver lamina 1;*, pag. 51.
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cho, zona central) 25, y Cruz del Ejc (Villa de Soto) 2**, es decir al S. E.,
Centro y N.O., definiendo una linea de propagacién a partir de la ribera
de los grandes rios.

E1 yacimiento de Laguna Honda (Yucat) proporcioné ejemplares
con evidentes senales de uso prolongado -10 en total-; otros, sin
sefiales de desgaste pero con perforaciones, inclinaron a fray A. Nimo
a pensar en la existencia de collares ceremoniales, colocados a cadaé
veres en el momento de su inhumacion.

En cuanto a los hallados en Soconoho, se caracterizan por con
servar la espira y poseen.una perforacién en el pentiltimo anfracto.
Como veremos, esto presuponc una manera distinta dc confeccionar los
collares.

Los ejemplares encontrados en el paradero de Soto -34 en total
ubicados in-situ alrededor de las vértebras cervicales de un esqueleto,
permiticron verificar la "forma" en que estos gasteropodos marinos
eran adaptados entre si, por medio de un hilo que pasaba a través de
las fracturas, caracteristicas en las espiras (ver fig. 5).

En Santiago del Estero (Icano, Cheef, Villa Matara y Pozo Verde)
se encontraron en proporciones considerable; 27 ". . .rnas de 3.000

ejemplares. . .", segun los datos proporcionados por D. Emilio Wagner,
transcriptos por Doello-Jurado (ver fig. 3 a y b). En la ultima loca
lidad citada, el yacimiento puede considerarsc post—hispanico 2** por
la asociacién de estos gasteropodos con cuentas venecianas de cristal.
Todos estos especimenes presentaban senales evidentes de trabajo in
tencional (rotura de la espira y perforacién de la base).

En la Provincia de San Luis (Nogoli) 2* fueron exhumados de

una sepultura prehispanica numerosos ejemplares asignados al género
T r0ph0n, pero que, segfm determinacion de Doello-Jurado, pertenecen

25 Ver BOMAN, 1920; pag. 552, nora haciendo referencia al hallazgo, por Al

fredo Castellano, de 20 eiemplanes, en un paradero antiguo ubicado sobre el. arroyo
Soconcho, afluente del rio Tercero (Depto. de Calamuchita, Prov. de Cordoba).

2*

27

GONZALEZ, 1943; ver lamina 8* y pigs. 61-62.
DOELLO-JURADO, 1940, pag. 135: "mas de 500 ejemplares (segun Wagner)

presentaban caracteres que permitian considerarlos subfosiles 0 francamente fésiles.
y segnjm Boman, 1920, pags. 552-53, los ejemplares de Urosalpinx enconrmdos en
lcano, tienen lor dm modcr Je perfomcién en el pemiltimo anfrhcto.

CASANOVA, 1940; ver nom al pie, pag. 178: "extrajimos dos Caracoles (Uro
salpinx Rushi) ...una cuenra veneciana, orra mas toscn, también de vidrio.

2**
Gnz, JUAN W., Hirmrin de la Prov. da San Luk, t. 1, pag. 25. Buenos Airesr

1916; se.-gun cita dc Boman, 1920, pag. 552.
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Ejemplares frescos; sun-fésiles y fosne; de Uroralpinx Rurbi, Pilrbry (de fotografia)
D0e11o-jurado, 1942.
1-2 . Ejempfates frescos (txmano natural).

3 . Ejemplares dc.- Santiago del Estero (Rio Salado).
4 . Eemplares de Viluco (Mendoza) y Martin Garcia.
5 . Collar de Ural.:/pinx (de fotogtafia) - Gonzalez, 1945, lam. 23.



al género Urosalpinx. Todos ellos poseen perforaciones del mismo tipo
que los moluscos encontrados en Soconcho (Cordoba).

En un yacimiento post-hispénico de la region central de Mendoza
(V1luco, Depto. de San Carlos) se obtuvieron ejenqplares asociados con
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Area de difusion de los collares confeccionados con Urarulpinx
Rwbi, Pilsbry.
a-b. Habitat del Urordpinx.
1. Martin Garcia. 2. Delta del Parana. 3. Coronda (Santa. Fe).
4. Yucat (Cordoba). 5. Zona de "tropismo" del Uroxulpinx
(Mesopotamia Chaco-Sanciagueéa). 6. Soconcho (Cordoba).
7. Soto (Cordoba). 8. Nogoli (San Luis). 9. Viluco (Men
dou). 10. Trancas (Tucumén).

Nora: La sucesion numérica indica la relativa antigiiedad crono
logica de los yacimienrog y la zona demarcada y rayada
corresponde al area cultural Diaguita, segfm A. Serrano.
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otras especies (ver fig. 4 a) “°; en cuanto a los obtenidos en la Prov, de
Tucuman 31 provienen del Depto. de Trancas, N .0. de dicha provincia,

Como detalle complementario, diremos que todos los ejemplares
de este gasterépodo se presentan en un estado fisico variable ". . .que
no tiene relacion con su mayor 0 menor antigiiedad, sino con las con

diciones del terreno en que han permanecido mas 0 menos largo tiem
po, . ." 32; asi es como ejemplares de yacimientos post-hispanicos
presentan caracteres acusados de mineralizacion que los asemejan a ver.
daderos fosiles. Por otra parte, el caracter de sub-fosil 0 fosil, aplicado
a los especimenes recogidos, involucra un concepto cronologico que
puede inducir a error en cuanto a la antigiiedad de los mismos.

Es conveniente, pues, hablar de una mayor 0 menor impregnacién
mineral bajo la accion de substancias organicas en descomposicion.
En estos casos no se produce una pérdida absoluta de la conquiolina
—que determina el brillo natural de los moluscos— sino de una ver

dadera patina o bien una ". . .costra fina, dura, obscura, de materia
hnimica y de hidroxido de hierr0..."33 que los asemeja a restos
sub—fosiles 0 fésiles. Paradéjicamente, las condiciones del terreno hacen

que ejemplares encontrados en yacimientos post-hispanicos —ArgaHaraz
(Santiago del Estero), Coronda (Santa Fe), Viluco (Mendoza)—— pre

senten caracteres marcados de fosilizacion, ya que el "ter'iido" por accion
de los oxidos de hierro y manganeso se ha operado mas acentuada
mente, con independencia de la mayor 0 menor antigiiedad de los

ejemplares.

No se excluye la posibilidad que, la abundancia de estos gastero
podos en los depositos cuartarios marinos 3* del Pampeano (Bel
granense) y Post-Pampeano (Querandinense) de la zona del estuario
en la Prov. de Buenos Aires haya facilitado su utilizaciong si bien el
encadenarnjento de los yacimientos 35, San Luis (Uruguay), Martin
Garcia, Delta del Parana y Coronda (Santa Fe) demuestra que los
indigenas de la region litoral buscaban, para confeccionar sus collares,
ejemplares frescos con sus colores naturales y debian recogerlos en
la costa Uruguaya.

Ahora bien, si la via de difusion del uso de este molusco esta

:10 BOMAN, 1920, pag. 551: ..."fueron cncontrados nueve ejemplares en las
tumbas de Viluco.... se hallan en estado casi f6si1" (sic.),
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3* DOELLO-JURADO, :1.1917.
32 33 34

85
D0nr1_¤.jURADO, 19210, p5g_ 154.135 y 125-124, respeczivamcnrc.

Donrro-jumbo, 1940; pag. 126.



claramente determinada a lo largo del curso del Parana, convicnc exa

minar las que han servido para su ingreso en la zona mediterranea,
hasta el area marginal andina.

En este sentido, los rios Carcarafna y Salado pudieron ser vias de
dispersion y de transito que facilitaron —probablemente— el despla
zamiento de grupos humanos y bienes culturales, y consiguientemente
favorecieron ese intercambio primitivo a que aludia Outes 33

Con respecto a la ruta del Carcaraha, diremos que se nos presenta
a primera vista como vector principal de las oomunicaciones entre el
litoral de los grandes rios y la zona de entrotierra, carente de agua po
table que facilitara el desplazamiento de grupos humanos. I·lustrativa
resulta la declaracién de Sebastian Gaboto —transcripta por Outes de
la obra de Henry Harrisse 3"— de como ". . .viniero·n ciertos indios
de la nacién delos querandies los cuales son enemigos delos Chandules
(Guaranies) e son vezinos del pie dela sierra (C6rdoba)" y manifes
taron que los espafioles ". . .no podrian sufrir el trabajo del camino
porque en ocho jornadas no fallarion agua y este declarante les dixo
que como ellos venian asy yrian ellos los cuales dixeron que ellos se
sufrian dos o tres dias sin bever e quando bevian hera sangre de vena
dos que mataran para ese efecto.

La exploracion del pais hacia el Oeste confirmé lo declarado por
los indios a los inténpretes; Gaboto ". . .hizo calar esta tierra para ver
si se podria caminar por ella. .. y la Relacién que truxeron fué, que
hera despoblada y que no abia hagua en toda ella en mas de quarenta
lesuas. . ." 33.

El reconocimiento de la zona mediterranea dispuesto por Gaboto-·
y enconmendado a Fco. César, acompaiado de aproximadamente treinta
hombres, se efectué remontando el curso del rio Tercero (Carcarafia)
hasta el valle de Conlara 33. Este primer intento de alcanzar las.
sierras donde ". . .abia mucha manera de metal. . ." ‘*° sigui6 la

ruta natural que en sentido inverso fué recorrida por los esforzados

36 Ounas, 1917, pag. 272.
37 GAa0·r0, SEBASTIAN, Irwertigacidn judicial becha 4 bonlo de la Nan Sarnia

Mania del Expinar a m llegadu a Sevilla, en OUTES, FELIX F. Lo: Querandier. Buenos
Aires, 1897, pags. 181-182, apéndicc N° 9, extracto de documentacién transcripta en
HARRISE, HENRY, ]ol.m (Jonb) Cabot, the dircoverer of North America and Sebastiam
his son. London, 1896.

38 Rnmixsz, Lurz, 1528, en Miwzno, 1939, pag. 385.
$9 Srsruumo, 1945; pag. 40 y CANALS Emu, 1948.

40 Rzmlxuaz, Luiz, 1528 en MA1>1sRo, 1939, pag. 377.
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y audaces conquistadores —que con Diego de Rojas, primeramente, y
Francisco de Mendoza y Nicolas de Heredia después, exploraron el N.O.

Argentino hasta desembocar en los llanos por el rio Cuarto y luego
alcanzaron la-s margenes del Parana por el Carcarana. (Confrontar:

Capitulos de una informacion de los servicios prestados por Pedro
Gonzalez de Prado. . ., etc. Gobermzcién del Tucumdn - Probanzas de

méritas y servicias de I0s conquistadores - Madrid, 1919, ps. 7 y 33).
La exis-tencia de un incipiente comercio primitivo entre los indi

genas de los llanos y los de las lejanas comarcas cordilleranas se ve
ampliamente confirmada por el testimonio de las fuentes contempora
neas de la época de la conquista del Rio de la Plata. Ya hemos aludido
a la declarac-ion de Gaboto *1, y al testimonio de Ramirez *2, que
corroboran estas antiguas vinculaciones entre los aborigenes de
las Sierras y los errantes cazadores de las grandes llanuras. Los pri
meros naturales de la tierra que entran en contacto con los primeros
navegantes espaiioles del curso del Parana son portadores de adomos
metalicos, que no son elementos integrantes de culturas que ignoran
el beneficio de los metales. Los datos son abundantes; bastando citar

el parrafo donde Gaboto declara que. .. "nos mostraron ciertos plu
majes que trayan en la cabega hechos a su parescer deste declarante
de oro baxo y buena plata. . .". Nos parece reconocer "las tocas de las
cabezas. . ." en las que figuran "muchas varillas largas de metales.
de que nos habla la Relacién anénima *", simi-lares en un todo a las.
"plumas de cobre y otros metales. . ." a que alude Sotelo Narvaez*

En resumen, los contactos de los Comechingones de la zona central
de las serranias cordobesas se han traducido en un intercambio espora
dico con los nomades mediterraneos que han servido de portadores
intermediarios entre éstos y los habitzmtes semisedentarios, riberefios de

*1 GABOTO (ver nota 37): ...'fallo un mayoral de la nacion de los Chandules
(Guaranies) que le salié a rescebir de paz el qual le presenro una cofia con cierta

chapcria'.
*2 RAMlREZ, LUIZ, 1528, en MADERO, 1939, pag. 377: ..."porque dlio Rio

de parana y otros que a cl bienen a dar y ban a confinar con vna sierra adonde mu
chos ynclios acostumbraban hir y benir.

*3 Relacidn andnimu de una Expedicién u /4 comurca de Cdrdoba. Documcnto
sin fecha y sin firma, débesc probablemcme a algim compahero de D. feronimo Luii
de Cabrera y fue cscrito, sin ducla, hacia 1573. Arribuiclo a D. Fcb. de Torrl-s, escri·
bano mayor de gobicrno en la época de Cabrera. En JAIMES FREYRE, 19}.5, pag. Sl.

*•
Sorrmo Nanw/nnz (15%), 1885; pég. 151. Vu, mmbién, james Fromm.

l9l5, pag. 97.
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los rios litorales. Los habitantes de las sierras han sido a su vez los

intermediarios de los bienes intercambiados en este incipiente comercio,
que se ha desarrollado a travég de largas distancias, lentamente y de
tribu cn tribu.

Que el coquillage, en general, haya constituido parte importante
de estos intercambios no es de extrafiar; desde el valor decorativo de

las mismas hasta el valor monetario existen ejemplos abundantes‘
y como tendremos ocasion de ver, en territorio argentino se han utili
zado muchas especies de moluscos como elementos ornamentales, para
funciones ceremoniales y con valor monetario, como es observable en
grupos tribales contemporaneos.

En cuanto a la otra via de acceso a la zona mediterranea —el rio

Salado-, es sabido que en el curso de las cuatro ultimas centurias se
han comprobado variaciones notables de su régimen hidrografico y altera
ciones de su curso registradas en la cartografia colonial, de la cual es

ejemplo destacado para la é¤poca en que fué diseiiado el mapa atribuido
al P. Joaquin Camaf1o‘*°, el cual reproduce un discno cartografico
similar de un curioso mapa atribuido al P. José Cardiel (1760) en el
cual se observa el rio Salado figurado con linea punteada y con la
leyenda "cauce antiguo del Salado"; desviando el curso en si del rio
hasta empalmar con el Dulce a la altura de Concepcion para verter
ambos sus aguas en la laguna de los Porongos.

Se ha supuesto que variaciones climaticas —de caracter regre
sivo—, intensificacion del régimen de sequias, etc., deterrninaron una
alteracién en el curso del mismo, que volcaba su caudal cn el rio Dulce,
para desaguar en la cuenca endorreica de Mar Chiquita (Frenguelli,
1940. p, 31), tal como se indica en el mapa a que hemos aludido
anteriorrnente.

De acuerdo a esto -hasta el siglo xvm—, segun lo demostraria

el mapa atribuido al P. Joaquin Camano, este rio no desaguaba en
el Parana.

No es del caso, ni la indole de este trabajo perrnitiria demostrar
que del examen de la cartografia disponible —especialmente la jesui
tica— :1 partir del aiio 1609 hasta 1784 (en total, 14 mapas) surge

45 LOWIE, 1936, pig. 170.. Nurnerosas referencias del uso de moluscos en Amé
rica y Oceania.

*6 "Carta del Gran Chaco", incluida en Suggio ml}: xtoria mturale della Pr0·•
vincio del Gran Chaco, del P. José Jolis S. j. 1789, rcproduccién en FURLONG CARDIFF,
1936, mapa N° XLVIII.
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evidente la regularidad del curso de este rio, que no figura interrum
pido en su curso hasta el Parana sino en tres mapas -31508 1760,
1772 y 1789-, siendo el niltimo citado una reproduccion, en su disei'10,
de los de los aios 1760 y 1772.

Con respecto a datos que pueden ser invocados como prueba de
la regularidad del curso del Salado, tenemos en primer término el “G0
bierna del Perri" del Licenciado Juan de Matienzo -escrito aproxi
madamente el afro 1567-, en cuyo capitulo XV, al referirse a Anse
nuza(Hancenusa) dice. .. "en hancenusa queria hacer un pueblo en
una ysla que esta entre dos rios, uno del es-tero (Dulce) y otro del
Rio salado, que se juntan alli en hancenusa y Curunera/juntos los dos
Rios hazen una grande ysla que esta toda poblada. . . y ambos [ri0s[
enzran al Rio de la plata mas abajo de Gaboto. . .". El otro documlentc
que podemos citar es la "Relaci6n. . ." de Sotelo Narvaez (incluida en
"El T ucumdn C0l0nial" de Jaimes Freyre, p. 89), en la cual se dice:
"E1 Rio salado de que se hace mencion corre como el dulce casi Norte
Sur hacia el Rio de la Plata donde entra. . ." (1582-83).

Es evidente que todos estos cursos fluviales han sufrido mutaciones
en el correr del tiempo, ya que es conocido el caracter fluctuante de las
vias de agua de esta region (Cordoba), que, como anota Concolor
corvo, "esta lleno de estos rios ambulantes. . ."; pero las misma-s se
refieren a las conexiones entre los rios Salado, Dulce, Primero y Se
gundo, mas que a una interrupcion del curso del Salado cvn czmicd
ter permanente que no esta corroborada por la eartografia existente.

Los mapas mas autiguos del siglo xvr -Mercator (1569), Orte
lius (1571), Van Doet (1585), T. de Bry (1592), C. de Jode (1593)
y Wytfliet (1597)- presentan el Salado desembocando a la altura
del paralelo 30° en el Parana, y si bien en el siglo xvu su desemboca
dura se ubica en los 31930’, de lat. sur, con respecto a su confluencia
con el Parana, no se indica en la cartografia interrupcion de su curso,
para confluir al rio Dulce y posteriormente volcar sus aguas en Mar
Chiquita.

Dejando de lado las variaciones hidrograficas de otros cursos de
agua, que no tienen importancia en la difusion de bienes culturales
y solo pueden ser tema de un capitulo de geografia historica, es impor
tante -con respecto al rio Salado- verificar la regularidad del curso
del mismo hasta su desembocadura en el Parana; segon las represen
taciones cartograficas realizadas por personas que, por el ejercicio de
su ministerio religioso -abonado por la experiencia personal en muchos



cas0s— sc cncontraban cn poscsién dc dams gcogréficos rclativamentc
prccnsos.

Podcmos afirmar que cl curso dcl Salado no dcbc habcrsc intc
rrumpido hasta su dcscmbocadura cn cl Parana sino dcntro dc un perio
d0 breve y que la variaciéu climatica arriba aludida —determinante de
esta interrupci6n— debe haberse producido en época cercana a nues
tros dias dentro de la segunda mitad del siglo xvm, y que eu épocas
pre y post-hispanicas dicho rio volcaba sus aguas en el Parana. Nada
se opone, pues, a que lo consideremos como una de las vias de ingreso
y circulacién de bienes culturales.

Las objeciones que pueden oponerse a esta afirmacién son de otra
indole y estan fundadas en el hecho que, este rio, no parecc habcr fa
cilitado los desplazamientos hunianos en la medida que 10 permite el
rio Carcarafié. Este constituye una via de mas facil y rapido acceso a
la zona marginal Andina, a través de su curso y los de sus afluentes, los
xios Tercero y Cuart0_

El rio Salado, suma a las variaciones frccuentes de su curso y leve

salobridad de sus aguas el obstaculo de los estercs y baiados de su
desembocadura, que se prolongan hasta la altura de la ciudad santafe
sina de Esperanza.

No puede dudarse, por 10 tanto, que el Carcaraha —principalmen
te- y el Salado en segundo término, han condicionado los desplaza
mientos humanos y por ende el esporadico intercambio material a través
de amplios espacios geograficos desprovistos de agua.

Tamlbién, en este caso, la ubicacién de 10s yacimientos parece in
dicar las probables vias de ingresoz

Una linea de difusion hacia la region de las sierras cordobesas,
que a través del N. de San Luis alcanza la region marginal de
Cuyo.

Otra via determinada por el curso del rio Salado, que alcanza
ria la mesopotamia de Santiago del Estero, llegando con una
leve intrusion hasta Tucuman. Naturalmente, esto no excluye

la posibilidad de una vinculacion entre la zona N.O. de Cordoba
y la region entre los rios Salado y Dulce, siguiendo el curso de
este oltimo hasta la zona de Mar Chiquita.

Una ruta intermedia, que de acuerdo a esta ultima posibilidad,
vincularia esta zona lacustre (Ansenuza de los cronistas y car
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tégrafos coloniales) con el litoral del Parana (ver Serrano, 1945,
pag. 274).

Ya Aparicio ( 1942, pag. 51) consideré esta region corno un lugar
de transito de parcialidades indigenas que se encontraban en permanen.
te 0 esporadico contacto con las afincadas en las margenes de los rios
litorales; tal como surge del testimonio arqueolégico y de las constancias
escritas, contemporaneas de la conquista (confrontar: respuesta a la pre
gunta XII del cuestionario de Ia probanza de Pedro Gonzalez de Prado
Levillier, R. Gobernacién del T ucumdn, Probanzas de méritos. . . etc. I,

5, Madrid, 1919); referente a los datos obtenidos por los miembros de
la expedicién de Fco. de Mendoza de los indios de esa zona, con res

pccto a los riberefios del Parana.

Nos referiremos a continuacién a los hallazgos efectuados en La
Candelaria (Salta) ‘", que serian —por la procedencia de los mo

luscos allj encontrados Olivia Orbignyi, Marrat)- el unico ejemplc
en esta region de la difusién de una especie de habitat Atlantico (costa
Patagénica). Esto supondria, como observa Ryden, un intercambio co
rnercial en direccion S.E., que no es —en definitiva— sino una prolon
gacion de la corriente ya considerada, que difundié en el borde mar
ginal del area Andina al Urcsalpinx.

Estos hallazgos consisten en tres ejemplares pequefios, asignados
.2 la especie primeramente aludida, que el especialista sueco supone cons
tituyeron omamentos pendientes (fig. 7).

Refiriéndose a la dificultad de mantener en "posici6n" las conchas
de estcs gasteropodos, recuerda este autor los collares confeccionados
por los Ona, y por ende los Yahgan, —que tanta afinidad tipolégica

ofrecen con respecto a los antiguos, exhumados de las tumbas de Nazca
(Peru), y con los usados entre los Basket-Makers de Arizona— caracte

rizados, aquellos, por Ia "fijaci6n" frontal de los pequenos caracoles con
cl auxilio de un filamento secundario (figs. 6 y 8).

Ya hemos observado la posibilidad de que algunos de los collares
confeocionados con Umsalpinx Rushi, pudierun haber sido "armados"
cn el filamento que los unia de un modo similar; y no excluiremos que
estos pequefnos moluscos del género Oliva hayun sido preparados del
mismo modo.

Con respecto a estos cjemplaresde La Candelaria (Olivia Orbignyi
Marrat) ya hemos dicho que constituyen un fuerte indicio de esas inci

*7

CHU

RYDEN, 1936; cap. Vll y ver pég. 259 y sigs. y hg. l·5;i.J.
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pientes corrientes comerciales que han vinculado a los pueblos de los
llanos con las regiones marginales andinas. Hacemos notar esto, por no
encontrarse ubicado este hallazgo dentro del area montafiosa propia—
mente dicha.

Ademas, ha supuesto Ryden que los mismos fueron utilizados co
mo partes integrantes de sartas 0 colgantes de collares. No excluiriamos
la posibilidad de que hubieran sido utilizados para confeccionar aquellos
tipos de adornos labiales —ilustrados por von den Steinen “- for
ma de tembeta muy elaborado, constituido por una cadenita de caraco
ies. Los mismos han sido observados por dicho autor entre los B0r0r6
(Coroados) del rio San Lorenzo. Tipos de omamentos labiales semejan
tes se encuentran entre los Wapishana (Arawak) y Macushi (Caribe)
de las zonas ubicadas entre los rios Essequibo y Branco, respectivamen—
te. Por otra parte, como observa Iribarren Charlin *9, al cstudiar la

dispersion del uso de estos a·domos labiales en el N.O. argentino, la
misma demuestra que. .. "no es un elemento genuino de algunas dc
estas culturas. . . y por el contrario es foraneo a todas ellas". La presen
_cia probable de un Labret tan elaborado en el area de La Candelaria
solo podria explicarse por una antigua aculturacion desde el area ama
zonica.

En forma homologa al area de difusion del Urosalpinx, se observa
en la zona marginal N. Oriental de la faja cultural Andina la presencia
de moluscos univalvos, cuyo habitat se desarrolla en la costa del Paci
fico. Similares por sus pequenas dimensiones a los gasteropodos ya estu
diados, y presentando las conchas de las especies observadas un naca
rado que realza los colores naturales de las mismas, no puede dudarse
que constituyeron objetos preciados utilizados para la confeccion de co
llares o en practicas ceremoniales, quedando excluida toda otra manera
utilitaria de los mismos por la escasez de los ejemplares encontrados.

*8 VON DEN STEINEN, 1894; Ver fotografia de la portada; reproducida por
Kmciciamsnc, 1946; pag. 77.

Transcribiendo la narracion que hace K. von den Steinen, de los ritos de la func
bria entre los Bororo del rio San Lorenzo, dice ]ULI0 KOSLOWSKY. 189j, pags. *373.
passim; separaza, pag. 30: . . .`El cacique se hallaba sentado . adornaba a su cabeza
el parim, el mas bello de todos sus adornos (una diadema de plunms), ademas, una.
cadenita de caracoles puesta en el aguiero del labio inferior'.

*9 IRIBARREN Cl-lARLiN, 1950, pags. 14, 15 y 62. Adiramenros labiales de arra
cadas, pag. 19. . . .'el adorno caracteristico en la mayoria de edad consisria en una
media docena de eslabones de conchas unidos entre si por hilos de algodon'.
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Docllo-Jurado ha dcscripto “° cjcmpiarcs dc Liztarira Peruviana-Lamark,
provcnicntcs dc Parada Cadillal (Tucumén), cuyo pcquciio tamafno y
harmoso dibujo longtudinal -—cn bandas blancas y 0bscuras— dcbi6
ccnstituix un factor du atraccién para 10s indigcnas.
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Areas dc difusién dc la Oliva Peruviana, Lam.

Litrorina Peruviana, Lam. y Olivia Orbignyi, Marrat.

————— Z habitat de la Oliva Per., Lam.
............ : habitat de la Limvrina Per., Lam.

linea dc difusién de la Olivia Orb, M.

Oliva Peruviana. — 1. Sansana (juiuy). 2. Pastos grandes
(Salta). 3- quilmes (Tucumén). 4. Valle Yocavil (Catamar

ca). 5. Arroyo del Medio (Jujuy). 6. Averias (Mesopotamia
de Santiago del Estcro).
Liitorina Peruviawa. — 7. Parada cadillal (Tucuman).
Olivia Orbignyi. — 8. —- La Candclaria (Salta).

Nota: La zona dcmarcada y rayada corrcspondc al area cultural
Diaguita, segnin A. Serrano.
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Con respecto a los gasteropodos del género Olivia, provenientes
del Pacifico, recordaremos que, en sus variedades pequefxas y en su
morfologia, se corresponden sensiblemente con la Littorina y poseen una
alternancia de blanco y matices del marron en sus bandas coloreadas,
que los hacen igualmente decorativos. Los habitat de ambos géneros
se superponen y su difusion en las "zonas de c0ntacto" de la cultura
Andina y dentro de la misma area, ha podido ser establecida en Santiago
del Estero 51 (Averias, Laguna Muyu y Sequia Vieja); Jujuy 52 (San
sana, Yavi Chico, region de los Omaguacas); Arroyo del Medio 55 (re
gion extraandina de Jujuy), y Tucuman 5* (Quilmes, valle Yocavil).

Ya Boman 55 establecio el uso de estos tipos de collares, confeccio

narlos con especies provenientes del Pacifico, en algunos puntos de la
Puna; citando el testimonio de Holmberg 55, quien los observo en Pastos
Grandes (Salta) ,haciendo notar que para confeccionar estos adornos
se usaban moluscos provenientes de Chile. Holmberg, desgraciadamente,
no determino las especies a las cuales pertenecian, pero esto no invalida
el hecho de que esta region haya sido, desde lejanas épocas, via de
vinculacion para los pueblos ubicados a ambos lados de la gran cordi
ilera nevada.

En algunos casos se com-prueba la utilizacion de las conchas de

50 DOELLO-JURADO, 1918-1919; pags. 433-439. La Littorina Peruviana-Lamark,
1822, es un pequeno gasteropodo marino, cuyas dimesiones no sobrepasan los 15 por
10 mm., y cuyo habitat se extiende en la costa pacifica desde Centro América hasta la
parte central de Chile.

51

52

DOELLO-Jumbo, 1940, pag. 138.
BOMAN, 1908, pag. 781, passim. Segtin Boman, las Oliva eran muy estima

das por los peruanos, del mismo modo como lo son los del género Olivella, por los
indios de la region occidental de los Estados Unidos. El habitat actual de lu Oliva
Peruviana se dilata en la costa pacifica desde el sur del Ecuador hhsta los 35° de lad.
Sur. La Oliva Peruviana y la Oliva Palpasta, Duclos, habrian sido encontrados en gran
cantidad, formando collares, en las tumbas de Ancon (datos de Rochebrune), asi como
también en los antiguos cementerios de Tiahuanaco excavados por Wiener.

53 NORDBNSKBLD, 103, pag. 12: "Bei naherer Untersuchung del Erdklumpen
]and ich, ausser dem auf Taf. II ersichtlichen, 7 exemplare einer Meerschnecke, Oliva

5* DOELLO-JURADO, 1940. Bomam, 1.908, pag. 781: "j’ai également vu, dans
la collection Zavaleta, au Musée de Berlin, un spécimen du méme coquillage (n° V. C.
6901, du catalogue), exhumé ia Quilmes (vallée de Yocavil)", se refiere a una Oliva
Peruviana.

55 BOMAN, 1908; pag. 781.
56 HOLMBERG, EDUARDO A., Vsbje por la gobemacidn de los Andes, Buenos

Aires, 1900; pag. 72, citado por Boman, 1908, pag. 782.
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pequerios gasteropodos terrestres de habitat local, que —como sucede
con el Borus Rimmani, Nob- parecen haber sido objeto de ". . .curio·

sidad y aprecio. . ."57, y es probable que formaran parte de collares
semejantes a los confeccionados con el Urosalpinx Rushi, si es que no han
tenido un uso exclusivamente ceremonial, como pareceria indicar el

escaso nomero de ejemplares encontrados (ver. fig. 9, a y b).
Existen, por otra parte, en algunos yacimientos (p. e.: Arroyo del

Medio) grandes acumulaciones de caracoles terrestres de numerosas
especies; entre otras: Borus ablangus, J. minor; Bulimulus Apademetes;
Bulimulus B0relli,· Bulimulus Poecilus. . ., etc., que ——como bien observa
Nordenskiold, 1903, p. 21: "Son restos de comida de los indios. "Ademas
de alimento es muy probable que los de formato mayor hayan sido
acumulados para la confeccién de 0bjet0s de ·ad0rn0"

Del yacimiento de Laguna Honda (Yucat—Cordoba) (ver: Nim0,
1946, pag. 11) se extrajeron numerosos ejemplares de gasteropodos
del género Od0nt0st0mus Daedaleus, Desh, que por sus pequerias di
mensiones (25 x 12 mm.) y morfologia muy afin al Barus Rimmaui,

bien pudieran haber sido utilizados para confeccionar collares de sartas.
En resumen, si exceptuamros las especies locales que se encuentran

en areas bien circunscriptas (Borus Rimmani, Nob y Odontostomus
Daedaleus Desh, respectivamente), podemos decir que, del mismo modo
que ya hemos observado una "intrusion" del Urosalpirrx Rushi en la

region occidental de Tucuman desde su punto de difusion Atlantico,
se ve a los moluscos del género Oliva expandirse en su uso desde el
Pacifico hasta la mesopotamia de Santiago del Estero, sin que ambas
corrientes alcancen a traspasar mas profundamente la region marginal
de contacto de ambas areas culturales.

CONCLUSIONES

Urosalpinx Rushi, Pilbs. 1) en tiempos Pre y Post-hispanicos —en
territorio argentino— surge la boga o "moda" del uso ornamental y
ceremonial de este gasteropodo marino.

2) Se propaga su uso desde el Atlantico hacia el interior, err un
amplio abanico que trasciende el area de la cultura de los cazadores

FRENGUELLI, 1924, pag. 405. Borus Rimmani, Nob, cspccie propia de la
sir-rra dc Cordoba. Variedades: Borus d’Orbignyi, Docr. y Borus Cordillcrae, Doer
Drmcnsiones: 30 a 36 mm por 24 a 25 mm.
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de guanaco Australcs (s/Clark Wissler) para penetrar en las regiones
marginales de la gran area cultura] de N.O. (Mendoza-Santiago del
Estero constituyen los extremos del gran arco de contacto), con una
leve intrusion en el N.O. de Tucuman. Su expansion no alcanza a pe
netrar el micleo propiamente dicho de la cultura andina en la region
montafiosa (ver mapa NQ 1).

3) Su difusion se opera en una amplia zona del litoral meso
potamico, de cultura guarani (Amazonica) y de agricultores inferiores
de iniluencia Amazonica (Chaquenses Amazonizados). Desde alli su
uso se extiende decididamente, en la forma ya vista, para chocar en
su maxima dispersion con el area de difusion de las especies marinas
del Pacifico, usadas preponderantemente en el N.O. —hasta la region
marginal de San J uan—. No puede determinarse, por tanto, en la region
pre—andina y andina la difusion de especies de origen atlantico. Lag
mismas llegan hasta sus limites sin penetrar dentro de su area.

4) El centro de gravedad de la utilizacion de este miolusco con los

fines ya vistos (considerando la abundancia de yacimientos que lo cori
tienen y de ejemplares encontrados) es la region mesopotamica ubicada
entre los dos Salado y Dulce. En ella se ha operado un verdadero
"tropismo" a partir de la zona litoral, que debe considerarse —crono
l6gicamente— como lugar donde se origina el uso del Urosalpinx
como ornamento y objeto ceremonial (teniendo en cuenta la cercania
de los paraderos al "habitat" natural del molusco, asi como la anti
giiedad temporal de los yacimiientos indigenas en los cuales han sido
cncontrados) .

5) La difusion de este gasteropodo se ha operado dentro de las
lineas "probables" de los desplazamientos étnicos en los llauos y re
giones aledahas a la cordillera occidental. Su valor diagnostico se acre
cienta, pues permite determinar las posibles vias de vinculacién e ingre
so del incipiente comercio indigena y de las formas culturales Ama
zénicas que tienen gran importancia en los grupos humanos marginales
de la cultura Andina (zonas de San Juan, Mendoza, Cérdoba y San
tiago del Estero).

6) La existencia de ejemplares que presentan un modo de perfo
racion distinto al predominante en toda el area de difusion (en el pemil
timio anfracto conservando la espira), hace pensar en la existencia de
un tipo de collar con fijacién frontal de las valvas, similar a los que
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se han ubicado en Nazca (Peru) y que persisten en uso entre 1os Ona

utilizando especies considerablemente mas pequefias (Photinula Viola
cea, King); segan referencia de Ryden (1936, cap. VIII, pag. 259,
fig. 133 d, pags. 261-262, figs. 134 y 135).

Oliva Peruviana, Lamarck y especies de gasterépodos terrestres de
habitat local.

7) En forma homéloga, a partir de la zona costanera chilena de

Antofagasta, por el camino que la vincula con Salta (Pastos Grandes)
a través del salar de Arizaro, se difunde la utilizacién de un gasterépodo
marino (Oliva Peruviana, Lamarck que alcanza la region Omaguaca
al N., para expandirse desde la Puna —en forma radiada— hacia las
zonas marginales del N.O. (Arroyo del Medio y Santiago del Estero)
y hacia el S. (valle Yocavil) sin sobrepasar estos limites. La mesopo
tamia de Santiago del Estero debe considerarse comlo un punto de "im
bricaci6n" de fuertes corrientes comerciales y culturales provenientes
de los llanos orientales y de las regiones cordilleranas de occidente
(ver mapa N9 3).

de habitat local- han sido utilizadas para confeccionar collares de
esartas, que se ascmejan tipolégicamente a los realizados con Urosalpinx,
·si bien el uso de estas especies no sobrepasa el area de difusién natural
de las mismas, operandose un proceso de aculturacién de la forma fun
damental de estos tipos de ornamentos que reproducen localmente el
modelo de collar difundido desde el litoral, en las condiciones ya ob
servadas.

II.— MoLUsc0s USADOS CON FINES CEREMONIALES

En algunas partes del area montafnosa del N.O. puede apreciarse
el uso de especies de moluscos bivalvos marinos y de agua dulce pro
venientes de la costa y zona costanera Chilena y Peruana (ver mapa
NQ 2).

En Mendoza °° (Viluco), San Juan 5** (Barrealito, valles del Sur y

**8 BoMAN, 1920, pag. 551.
69 DEBBNBDETH, 1917, pag;. 54-72 y nom pag. 161; collar dc 534 !0¤d¢lB$»

·tumba n" 6.
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Angualasto, valles del Norte) 66, asi como en Jujuy 6* (Humanuaca,
Ouebrada de la Cueva) se observa la utilizacién del Concholepas
Concholepas-Bruguiére (1789), bivalvo marino cuyo habitat se dilata
en 1a costa Pacifica desde el Peni hasta Tierra del Fuego 62. Otra espe
cie de agua dulce, el Diplodon aff. Frenzelii-Ihering, difundido en am
plias zonas de Chile y Patagonia, se ha utilizado tinicamente en los
valles preandinos del Sur y Norte de San Juan 66. El uso de la misma

no se extiende a otras areas culturales del N.O., donde se comprueba
en cambio la presencia del Concholepas, ingresado en la region andina
directamente desde el Pacifico a través de los "boquetes" cordilleranos.

El Diplodort se ha difundido en los valles prean-dinos de San Juan
a partir, probablemente, de la zona costanera de Coquimbo; vinculada
con esta parte de Cuyo a través de numerosos pasos, muchos de los
cuales permiten comunicaciones la mayor parte del aio. Otra ruta de
ingreso, a través del area Pampida, es la del Sur de Mendoza (Yal
guaiaz), si bien la ausencia de este molusco en los yacimientos de los
llanos inclina a pensar que su "penetraci6n" se ha operado por via
directa desde el Pacifico.

Otra especie marina, el Pecten Purpuratus-Lamark, cuya habitat

se extiende en la costa Pacifica desde Perf1 hasta Coquimbo (Chile),
nos brinda un indicio de esas vinculaciones entre grupos humanos esta
blecidos en ambas vertientes de la gran cordillera longitudinal.

Este molusco, utilizado como adorno pectoral o recipiente, quizas
ceremonial, ha sido encontrado en yacimientos de Jujuy 6* (Tilcara
Quebrada de Humahuaca), Salta 66 (valle Calchaqui-La Paya) y en
San Juan 66 (Angualasto), estando ubicados estos yacimientos en puntos

extremos —al Sur y al Norte- del area cultural Diaguita.
Es particularmente interesante el cuidadoso trabajo de retoque

en su cara interna, asi como la ausencia de perforaciones artificiales
en los mismos; todo lo cual haria pensar en la utilizacién de dichas

66 VIGNATI, 1934.
61

62

CAsAN0vA, 1931-33; pég. 280, fig. 27.
DOELLO-JURADQ, 1918-19. "Concholcpas Conchp1epas·Brug", sinonimiaz

"Concholepas Peruvianus-Lamark".
63 Se trata de una almeja de agua dulce, cuyas dimensiones media; son 50 x 30

por 10 mm. Ver DOELLO-JURADO, 1918-19, Dnntsunnnrri, 1917, pég. 161, nom 26,
6* DEBENEDETTI, 1930; pags. 54, 57, 62, 68, 74, 77, 95 y 104; 9 valvtas de

moluscos gén. Pccten, 14 valvas de moluscos sin detcrminar.
65

66

Amnxosnm, 1908, pig. 518 y fig. 285. Bomm, 1908, pig. 242.
DOELLO-JURADO, 1918-1919, pig. 433-39.
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valvas Como recipientes 67. Iguales caracteristicas ofrecen algunos ejem
plares provenientes de Calama (N. de Chile) ilustrados por Oyarzun °

segun cita de Doello-Jurado—, asi como otro procedente de la region
de Caldera 69.

Proveniente de La Rioja (Los Morros-Fuerte del Pantano), Bo
man ’° nos describe un ejemplar del género Spondylus Crassisquama
Lamarck, de gran vistosidad por las estrias altemadas de color rojo
coral que aparecen cuando ha sido pulimentado.

Por tratarse de un espécimen cuyo habitat se extiende desde Pa
nama hasta el Norte del Peru, constituye una prueba mas del inter
camsbio entre grupos étnicos separados por enormes distancias. Ofrece,
ademas, una morfologia que lo asemeja sensiblemente al Pecten, lo
cual seguramente lo ha hecho objeto apreciable para los indigenas, que
ya utilizaban la otra especie. Observaremos que la pulimentacién cui
dadosa de la cara exterior tamb-ién se comprueba en el cjemplar de Diplo
dan exhumado en la Quebrada de la Cueva por Casanova, existiendo
otros siete ejemplares de la misma especie, hallados por Debenedetti
en Tilcara.

Ademas de estas especies de moluscos marinos, debemos refe
rimos a gasterépodos terrestres de habitat local, ampliamente utilizados
para la manufactura de ornamentos. Caracoles enteros del género Stro
phocheilus (Borus) Oblongus-Miiller, han sido encontrados en Salta

67 DOELLO-JURADO, 1940, pigs. 140-141: "Toclo el contorno de las valvas
(Gen. Pecten), incluyendo las auriculas, ha sido rebajado por desgaste; también 10
han sido, en grado variable, las costillas de la cara externa; pero lo mas curioso er el
dergaste Je la cara interna. . . de la cual se ha dejado en su grosor original solo una
faja alrededor del borde, cle unos 12 a 15 mm de ancho, donde se ha conservado asi
el hermoso color purpfrreo (aun bien visible en varios especimenes), colomcién que
en estado natural ocupa, desvaneciéndose gradualmonte hacia el interior, una zona
mucho mas ancha. Con esta laboriosa y prolija maniobra los aborigenes han hecho
de estas valvas objetos sin duda muy vistosos, y que aparecen asl camcterinicor pm
erm: culrur4.r..." no llcvan perforaciones artificiaJes... lo que indicarih que esas
valvas bm nido utilizadw camo recipienter de alguna substancia, mas bien que como
adomo".

68

*9

DOELLO-JURADO, 1940, pag. 141.
GIGOUX, ENRIQUE E.,C0n¢ribuci6n 4 la concbiliologia arquealdgica. Boletin

del Museo Nacional, t. XV, pag. 5, Sgo. de Chile, 1936.
70

71

BQMAN, 1927-1932; pigs. 163-164 y fig. 89.
AMBROSETII, 1908; pag. 518 y fig. 285: "hallazgo N° 55..." el caraml

terrestre del género Bulimus, dentro de una uma negra".
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(La Paya), Jujuy72 (Pucara de Tilcara y Arroyo del Medio) 73 y
Cordoba 7** (Laguna de los Porongos) (ver fig. 9, c),

Sin dejar de considerar e1 hecho ya acotado por Nordensklold, de
que la presencia de grandes cantidades de caracoles en los yacimientos
constituirian "restos de comida de los indios. . .", es evidente que en
ciertas condiciones de estos hallazgos puede inferirse que los mismos
han sido utilizados para la confeccion de objetos de adorno y, en algu
nos casos, por la singularidad de los mismos, diversos autores han pen
sado —entre otros, Outes 75, seguido en este criterio por Frenguelli 76-,
que las conchas de Strophocheilus (Borus) pudieron haber sido utili
zadas para guardar rapé 77 (Parica-Piptadenia Macrocarpu) de acuerdo
a la tesis sustentada por Doering 7

Recordemos que los autores primeramente citados hacen notar
que las tribus del rio Purnis (Amazonia) usan las Ampullarias con el
objeto de guardar los polvos de la Piptadenia Peregrina—Benth, y los
Mundurucés del rio Tapajoz proceden de modo similar.

Otro tanto hacen los Antis y Uitotos, segfm datos de Ehrenreich
y Uhle, respectivamente (citados por Outes) 79- *0

Este uso, difundido en Amazonia, se prolonga hasta el Chaco
segnin testimonio de Lozano 87 y Sotelo de Narvaez 87-, pues en el

72 DEBENEDE'1'11, 1910; pag. 41: "necrépolis A. N° 21", "dos caracoles terres
tres del género Bulimus".

73

7*

75

76

77

NORDENSKIGLD, 1903, pags. 12 y 21.
APARICIO, 1942, pag. 50: "un caracol enrero de •Borus oblongus»"
Oures, 1910-11, pag. 300, y noras de pags. 300 a 302.

FRENGUELLI, 1924, pag. 412.
MARTIUS define la "Parica" (Mimora /lcacioder-Bentb) como una legumi

nosa cuju: folla eontum pro tabeci puhxere indii: uritata.
78 Doenmo, A1>o1.1>1—i, L4 iormarion pampéeene de Cdrdobe, en LEHMANN

NITSCHE, Nouvelle: Recherche: sur la formation pampéenne et l’bomme forrile de I4
République Argentine. Rev. del Museo de In Plata, XIV, (segunda serie, I), pag!.
72-190, Buenos Aires 1907; ver pag. 175.

70 EHRENREICH, PAUL, Beirrage zur Volkerkunde Brasiliens, Veroffenrlichugen
aus den Koniglichen Museum fiir Vblkerkunde, Berlin 1891, II, pag. 62, fig. 41.

80 UHLE, MAX A., Snuffing-tube from Tiabuanaco, Bulletin of the Field Mu
seum of Science and Arr of rhe University of Pennsylvania, Philadelphia, 1898, I,
pag. 174, nota 1.

100.

*7

*72

LOZANO, PBDR0 S. J., Chaco Gualamba, ed.C6rdoba (1773) 1941; pag.

SOTELO NARVAEZ, (1583) 1885; pag. 152: "roman por las narices el
ubil, ques una frura como vilca, hacenla polvos y bébenla por las narices". Ver, ram
bién, jAiM¤s Fxnvma, 1915; pag. 85.
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siglo XVIII los Lules que vivian en las selvas chaquefias utilizaban como
excitantes, ". . .haciéndose soplar con un canutillo en las narices.
los polvos de la semilla del arbol llamado Sevil. . ." (especie cuyo ha
bitat llega hasta el Sur de Tucuman y N.E. de Catamarca). Nos recuerda

Frenguelli (1924, pags. 411-412) el testimonio personal de Doering,
rcspecto al uso de grandes conchas de Helix (Strophocheilus 0 Borus)
para conservar polvos vegetales utilizados como ilusiégenos estupefa
cientes, segun los datos extraidos por éste de una publicacién de un
religioso, viajero por la zona de Mar Chiquita (Cordoba). No es im
probable, pues, que el uso de estas drogas inhebriantes haya estado
acompanado por el uso de las conchas de Strophpcheilus como recipien
tes para contenerlas.

Debemos recalcar que el uso de estos gasteropodos es muy am
plio, ya que pese a su gran tamafio también se han utilizado como
parte integrante de cinturones y collares (confr. Museo Etn. Bs. As.,

ejemplares 17.794 y 6.253) que, entre los Chamacoco (Paraguay) se
confeccionaban con ". . .semillas y valvas de Borus. " B3

Desde un punto de vista utilitario, se observa entre los Bororé
orientales la confeccion con este gasteropodo de instrumentos destina
dos a trabajar la madera. Asi nos informa Colbacohini 84, que ". . .cuan
do no tenian todavia cuchillos para adelgazar la madera, utilizaban las
conchillas de un gasteropodo terrestre, Bulimus (Strophocheilus), que
ha sido llamado Borus. A lo largo de la espira de la conchilla, con un
guijarro hacen un orificio que tiene los bordes cortantes, aplicando los
bordes a la madera y después haciendo correr con presién la conchilla
como si fuese una garlopa, se obtiene una raspadura nastriforme que
reproduce el espiralado de una viruta"

Refiriéndose al uso de los moluscos con fines ceremoniales, no

dejaremos de hacer notar la influencia que el uso de los mismos ha
ejercido en la plastica y ceramica_

Un curioso y pequeno ejeniplar de la coleccion Quiroga —·proce.
dente de Santa Maria (valle Calchaqui)— ha sido descripto por Am
brosettiss. Consiste en un instrumento de musica con cinco orificios

de tocar y uno de suspension; ". . .su forma semeja la de una concha,

83

8*

BOGGIANI, 1894; pag. 76 y fig. 50.
COLBACCHINI, (192-i)?): "pcr sgrossare il Iegno adoperavano la conchiglin

d’un gasrcrépodo terrestre (Bulimus)", ". . .1a conchiglia sono usate per raschiare il
lcgno".

85 AMBROSETH, 1899. Ver cap. Flautas dc Pan, etc, pag. 161 y fig. 139.
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con una reminiscencia del aspecto de un Pectén. . ." y puede ser cali
ficado como un silbato.

Otro instrumento semejante, de piedra, descripto por el mismo
autor 86, fué caracterizado por éste como una estilizacién del Quirquiu
cho (Dasypus), si bien podria ser la representacién de algdn gasteré
podo terrestre.

Recordaremos que en la laguna del Juncal (Viedma, Prov. de Rio

Negro) fue encontrado un gasterépodo marino de la especie Olivancillaria
Auricularis—Lamarck, que es un verdadero silbato **7; y en todos estos ca
sos puede inferirse que estos instrumentos estaban quizas destinados a
un uso ceremonial.

CONcLUs10NEs

1) La difusion del Pecten, operada desde la zona costanera Chi
lena (desde Caldera para el Norte) hacia los puntos extremos del area
cultural Diaguita (Angualasto al Sur, La Paya al Norte), ofrece pare

cida distribucion a la del DipI0d0n y Concholepas. Estas especies no se
encuentran en yacimientos ubicados dentro del area aludida, propiamen
te dicha, sino en zonas marginales a la misma (ver mapa NQ 2).

2) El hallazgo del ejemplar de Spondylus en Fuerte del Pantano
(La Rioja), es mas bien una excepcién a la regla. Nos inclinamos a
verlo como una prueba del incipiente comercio desarrollado a la vera
de rutas de antiguo transitadas, que vinculan los valles preandinos de
Sur a Norte.

Recordaremos al denominado "Camino del Inca", verdadera "ruta

del ambar" del N.O. argentino, trazada sobre antiquisimas trochas,
asimiladas contemporaneamente a los caminos del Incario, a nuestro
juicio en forma erronea.

3) El uso -de especies provenientes del Pacifico, especialmente apre
ciable en los valles longitudinales de San Juan (Ca1ingasta—Barrealito
Angualasto), es prueba de una fuerte vinculacion de estas zonas con
areas culturales de la region central y norte de Chile.

B0 AMBROSETTI, 1899; pag. 200 y fig. 205. Ver "amuletos para tener éxito cn
la caza de un animal".
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4) Podria considerarse la presencia del Diplodon en la zona de
Calingasta como demostracion de la existencia de un nexo con la

cultura costanera de Coquimibo, de la cual la primera seria una me
tastasis.

5) La utilizacion de gasteropodos gigantes del gén. Strophocheilus
(Borus) ha tenido un caracter ceremonial, si bien se ha utilizado a los

mismos en muchas zonas, en el Chaco Boreal, con fine; practicos u
ornamentales.

III- COLLARES ma “HUAICAS" (RONDELAS)

En contraste con el uso ornamental de caracoles enhebrados en

sartas o collares, de especies marinas del Atlantico o Pacifico, se difundc
en el extremo NO. (Puna, Humahuaca y areas orientales), asi como
en la region marginal andina, un tipo de collar de dimensiones variables

1,45 m (Humahuaca, Jujuy) (fig, 15), a 0,60 m de longitud (Des
aguadero, Mendoza) (fig. 10)-, respectivamente, formado con "huai
cas"“, pequefias rondelas de conchas de moluscos de 3 a 10 mm de
diametro, usadas como cuentas.

Su tipo caracteristico permite relacionarlas con adomos similares
de la region chaquefia y amazonica (planalto oriental y floresta ama
zonica), donde su uso persiste “9· 9°· 91 conjuntamente con el de delan·
tales y fajas decorados con chaquiras 92· 93, piezas circulares y rectangu
lares de conchas, de tamaiios variables y dimlensiones superiores a los
15 mm de diametro, en el primer caso.

B8 El rérming Huaicar oG`u4icas, usado por numerosos autores, posee varias
acepciones, segtin lo definen distintos vocabularios o dicciouarios quichuas. Desde el
concepto genérico de Sarta o cadena-waika (GRIGORIEFF, SERGIO, Campendio del
idioms; Quicbua, Buenos Aires 1935), hasta el de pendiente de collar Wdlkka o Huallbo,
Aiaiuacrjr Virutizma, CAru.os, Idiomar Abmigenes, Buenos Aires, 1941 y Lnu, jortcia,
Diccionario Kkechuwa, Tucuman, 1944.

89

99

91

92

93

Dsmzuzonrrr, 1911, pag. 401.

VIGNAT1, 1930, pags. 41-42 y fig. 7.
N01t¤E1~1s1<161.o, 1929, pags. 133-138.
PALAVECINO, 1936, pag. 451 y fig. 7; pigs. 461 y 463 y fig. 9; 1948, pag. 19.
Con respecto a la acepcion del término cbuquim (Cacbim), remitimos al

lecror a la erudita nota de Outes (1910-11; pag. 303. nota 2*), segiin la cual, esta

palabra no es vocablo quichua ni chiquitano y proviene del cuna, idioma itsmico.
Seguin Outes tcnia acepcion muy lata y fue difundido por los conquistadoms venidos
del Norte.
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La correlacion con la zona cultural chaquefia también ha sido in
dicada 9* en el caso de otros tipos de collares, confeccionados con placas

rectangulares recortadas de valvas de moluscos, de los cuales son un
ejemplo los usados por los indios Lenguas, de la margen dcrecha del
Paraguay, al norte del rio Pilcomayo (stock lingiiistico Mascoi, tipo
racial pampido), los cuales han sido bien detallados por Boggiani (1900,
pag. 46), quien determina con precision las diferencias cn la forma
de las tablillas de los rriismos en las diferentes parcialidades de los Ma
chicui—Mascoy (Lengua, Agaité, Sanapana, Sapuqui y Guana), estable—
ciendo que su uso esta restringido a los hombres y que "se parecen en
todo a los collares Toba" (op. cit., pag. 20).

E1 modo de manufacturar los mismos ha sido ilustrado por Bar
brooke Grubb (1911, pags. 70/71), haciendo rcsaltar el aspecto esté
tico producido por el contraste entre el nacarado de las tabletas de los
collares y el tono marron rojizo de la piel de log indigenas —. . . "a very
pleasing effet". . .—, recalcando las dificultades de su fabricacion. Idén—
tica observacion ha sido hecha por Koch-Griinberg (1917-1923, vol. III,
pag. 37) entre los Taulipang (habla Caribe) dcl rio Uraricuera.

En la region occidental del Chaco Boliviano, von Rosen (1924,
pags. 69/70) describe los collares de este tipo en uso entre los Choroti.

La dispersion meridional extrema en territorio argentino de este
tipo de collar, esta probablemente fijada por el hallazgo ilustrado por
Lehmann Nistche 95, proveniente de Aguada de] Chafnar, Viedma, Rio
Negro. E1 jalon septentrional —en plena zona amazonica— ·de1 uso de
los mismos, esta ubicado en la zona de las fuentes del Xingd y curso
superior del rio '1`apajoz99, habitat de los Bacairi (stock lingiiistico
Caribe 97 y de tipo racial amazonico 99).

En cuanto a los collares de "huaicas", se plantean interrogantes
respecto al "m0d0 de y‘abricaci6n" de las pequenas rondelas que los for
man, "sistemas de fijaci6n" de las mismas por medio de filamen
tos simples o compuestos y "c0rrecta determinacién taxonémica de las
especics de m0Iusc0s" utilizados en la confeccion de las pequeias piezas.

9*

95

LEHMANN-NISTCHE, 1924, pag. 131, figs. 2 y 3.
LEHMANN-NISTCHE, 1924, pag. 131: "Dos pedazos de valvas labradau arti

ficialmente en forma de rectangulo", procedentes dc la "aguada del Chafnar", situada
cn los alrededores de Viedma.

99 SCHMIDT, 1905; ver fig. 21, pag. 110, subtitulada: Murcbel-Hulrkeitc Jar
Bakairimiirmer, Berlin Mus., V- B. 5197, W m G).
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Pmucor, 1936, pag. 132.
1Mm21.1.oN1, 1938, pag. 238.



La determinacion del "m0del0 fundamental" de estos adornos y
sus variantes es el resultado de una adecuada respuesta a las dos pri
meras preguntas; su difusion en el espacio geogréfico y las probables
vias de ingreso en territorio argentino, podria ser investigada con el
auxilio proporcionado por el examen de la "materia prima", por asi
decirlo, utilizada en su c0nfecci6n_ Naturalmente no dejara de apre
ciarse con claridad la relatividad de esa determinacién taxonomica en

los casos en que el indigena ha utilizado, in extenso, las especies de
moluscos bivalvos marinos 0 de agua dulce, asi como los gasteropodos
terrestres que ha tenido a su disposicién; sin que se pueda inferir por
ello una conexion entre los tipos de collares con ellas fabricados, que
no sea la derivada de la identidad del "m0delo" reproducido.

Debemos, pues, suscribir con toda amrplitud, la afirmacién de
Graebnergg de que no es posible conectar areas mediatas de cultura
con el solo criterio de la identidad de materia utilizada en la confeccién

de objetos semejantes entre si; y no dejaremos de tener presente la
importancia de la persistencia 0 "fijeza de las ideas pldsticas" empresada
por Spinden, que, como recuerda Imbell0ni1°°, es con mucho "mas
significativa que la variabilidad de los medios técnicos uti1izad0s"

En el caso del collar de "huaicas", no se da la perfecta corres

pandencia de factores que hemos podido observar en el caso de los
collares confeccionados con gasteropodos m-arinos (Urosalpinx).

19 Correcta determinacién taxonémica del molusco utilizado.

29 Eypansién del uso de dicha especie —a partir de su habitat
en un espacio geografico concreto, sin solucion de continuidad.

39 Constancia tzpolégica del collar (con una posible variante, por
influencia quizas de una forma (Nazca), proveniente de un
antiguo substratum ergolégico.)

En el collar de rondelas el cardcter fundamental la canstituye la

forma inalterable de las mismas, con leves diferencias de diametro, uni

das entre si por un filamento de longitud y textura variable. Ello per
mite formiar desde un collar simple (de una vuelta) hasta varias sattas.
En su fabricacion, como podremos observar, se han utilizado moluscos
de distintas especie; (bivalvos 0 gasterépodos) y parece haber sido un
comun denominador el tiempo y el trabajo requerido para la confec

*9

1°°

Giuiaimnzn, 1940, pag. 174, patuim.
IM1sm.1.0N1, 1950, pég. 101.
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cién de estos pequeios discos; si nos atenemos a lo expresado por el
misionero inglés Barbrooke Grubb, que la califica de. . . "tedious per
formance". . . 101.

M. A. Vignati, que transcribe estos datos, considera también difi
cultosa la confeccion de las rondelas, controvertiendo a B0man102, que
afirma ser. . . "la fabricacién muy sencilla". . . Nos inclinamos a creer

que, en el caso de ser utilizadas conchas de ciertos gasterépodos, carac
terizadas por gu delgadez y fragilidad, puede suscribirse la afirmacién
de éste, estando justificada la aseveracion del autor inglés en los casos
en que se utilizaron conchas de moluscos bivalvos, considerablemente
mas gruesas y resistentes.

El método utilizado para la confeccion de las "huaicas" puede
haber sido, "plus minusve", el ilustrado por Frenguelli103, que consiste,
esencialmente, en la separacién de fragmentos rectangulares de la con
cha de gasterépodos 0 de moluscos bivalvos, aprovechando la direc
cion de las estrias naturales, para lo cual se efectnian cortes con el auxilio
de lajas adecuadas. Los indigenas contemporaneos utilizan a este efecto
cuohillos metalicos. El "tallad0" 0 retoque de los bordes hasta obtener
la forma circular se efectuaba de rrranera mas 0 menos regular con el
auxilio del mismo instrumento, 0 bien por frotacién. A este respecto
recordaremos la cuidadosa explicacion de esta iiltima operacion que nos
brinda C0lbachini10* al describirnos la fabricacién de los cinturones

decorados con rondelas de los Bororo orientales (Orarimugudoge del

Matto Grosso), quienes colocaban los pequeiios fragmentos, enfilados
en un c0rd6n_ en una estria de una madera. Posteriormente, con un gui
jarro de arenisca fina eliminaban por frotacién las partes salientes de
los discos, deslizando el guijarro a lo largo de la hendidura en la cual
estaban colocados; repitiendo la operacién a medida que se hacian
girar las rondelas.

Barbrooke Grubb exiplica el "m0dus operandi" de la manufactura

101

102

100

104

BA1ua11001<1z Gnunn, 1911, pig. 71.
vxcmlm, 1930, pig. 41, nota 1. BOMAN, 1920, pég. ssa, nm 1.
F1u2N0u121.1.1, 1924, pigs. 414-415 y fig. 8.
COLBACCHINI, (1924, ?), pig, 32; "Per lavorare el Kageggeu (cinturén dc

discos de valvas) rompono gli Arm (valvas) in frammcnti che riducono a piccoli
poligoni, e poi le forano con una specic di trapano. Infilano quindi i poligoni ih una
corda e pongono la fila di cssi nella scanellatura di un lcgno. Vi e una pialmn, cl.
cui piccioulo ha Ia scanellatura convenientc. Poscia con un sasso di arenaria fina

asportano le parti sporgcnti e lcvigano la collana per tutta la lunghczza, e rifpcvono
qucsfopcrazionc tutt`11I intorno".
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de estos. . . "small buttons, cut out from snails-shells". . ., dandonos en
pocas lineas un vivido cuadro del modo de fabricacién de esta; ron

delas1°5 que coincide esencialmente con la explicacion de Frenguelli.
En cuanto a la previa perforacion central de las "huaicas", dire

mos que se efectuaba aplicando un sistema similar al utilizado para
perforar las cuentas de turquesa por medio de un baston puntiagudo
de madera, girando sobre una capa de arena fina extendida sobre la
rondela, o bien por la accion de una punta de piedra silicosa fijada en
el extremo del bastén, que se hacia girar entre las manos (confrontar
Boman, 1908, pag. 628 passim). Recordaremos a este respecto el per
forador de arco en uso entre los indios Zufiis del SO. de Estados Uni

dos, asi como la descripcion hecha por Staden100 de la fabricacion de
uno de esos collares "frotando" (sic.) los trozos de moluscos en un

palo redondo (Tupinambés, Brasil Oriental costanero).
La forma de las rondelas, asi manufacturadas, "es discoidal con

cavo-convexa, con perforacion mas o menos céntrica"10“1, presentando
en la cara convexa las estrias caracteristicas de los moluscos utilizados.

En ·algunos casos el pulimento llega a ser lo bastante completo como
para hacer que esas estrias desaparezcan y el contorno sea alisado y
perfecto100. La perforacion central, de forma conica y base aneha, se
obtiene por aplicacion del instrumento o perforador sobre la superficie
ooncava de la pieza10°. La adecuada especificacién taxonomica de los
moluscos usados, no ha sido efectuada en todos los casos, como ya

hemos dicho. Naturalmente que la individualizacién de los géneros
y especies utilizados en la confeccién de los collares, tiene valor s6lo·
en el caso en que, determinado su habitat, se vea que no coincide con

10-0 BARBROOKE GRUBB, 1911, pag. 70; "The small button referred to are of
the size of an ordinary shirt-burton with a hole drilled in the centre, and of a very
smooth surface, considering that they are fashioned only a knife, which is a rule none
too sharps and the whole process done by using the ball of the naked heel us a table.
Men can be seen seated cross-1egged on the ground, spending hours at the time in.
this tedious performance".

100 STADEN, 1944; pags. 94-95: "interin una mujer habia arrancado In cruz
(y) la habia dado a su marido (para) que frotara encima para ella porque era redondo
una especie de paternoster (rosario) que ellas hacen de conchas de caracoles marinos'

107 FRENGUBLLI, 1924; pag. 413.
100 RYDEN, 1936, pag. 260, fig. 133, cz "the fragments seen in fig. 133 c

are executed with greater care than the rest. They are of a fairly symetrical round
shape, contrary to the remainder which are more irregularly tormed".

100 FRHQGUELLI, 1924, pag. 414 in fine.
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la zona geografica en que se han hallado estos ornamentos. Por tanto,
no podda legitimamente negarse que la difusién del uso de estos mo
luscos p1'CSl.lpOl1dI'l3 VlI`lClll3ClOl1CS COHl€l'Cl3lCS y Cl.lltl11'3lC5 y POI cud:
desplazamientos étnicos.

Em el caso particular de los collares de huaicas en el NO. argen
tino, nos encontramos, 0 bien con que las especies utilizadas no han
sido determinadas 0 que en el caso contrario ha sido usado, in extenso,
un gasterépodo terrestre (Borus) ·de amplia difusion en toda Sud
América.

et; ‘ fg §"“i 5 ME 5* F
5 E 5 N ,l»»¤g~‘$;`

%( A§ -·*‘ S ae

g '°

w ®

10. Collar `Simple' (Huaicas pequefnas) —Desa
guadero (Mendoza)- segfm Canals Frau, 1946.

N0 sabriamos inferir de los datos relacionados con las especies
utilizadas, las probables vias de ingreso de este elemento ergolégico
en el NO. Por tanto, puede muy bien considerarse el caracter tipolégico
de los collares con abstraccién de la "materia prima" de los mismos,
para establecer conexiones con las areas culturales del Chaco y Ama
ZOIH3.
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dc especies no determinadas, ha sido senalada en numerosos yacimien
tos (Ver mapa NQ 4). En Jujuy, tanto en la Puna (Queta) 1“’ como
en la Quebrada de Humahuaca (Pucara de Volcan111 y Pucara de
Hornillos 112); region extra andina de Jujuy (Arroyo del Medio 113 y
Sierra de Santa Barbara 11*); en La Rioja (Amilgancho y El Canta
dero115); San Juan (Calingasta,116 y Mendoza (rio Desaguadero U" y
Viluco11“; punto de extrema dispersion meridional en el borde de la
region montanosa).

Exeéntricamente a la region NO. se han ubicado "huaicas" err
Salta (La Candelaria 119); Cordoba (Soto, Cruz del Eje 120), y en la
region litoral en Buenos Aires (Baradero 121) y Entre Rios (Parana·
cito122). No detallamos la serie de hallazgos semejantes, escalonados

en la zona costanera del Atlantico, en la Prov. de Buenos Aires y a lo
largo del curso de los rios Negro y Colorado, sin contar los seialados
en Clhubut y Santa Cruz, por no constituir parte del tema que nos
hemos propuesto en este trabajo; ya que su misma ubicacion geogra

110

111

BoMAN, 1908, pég. 625 y fig. 129, N° 17.

GATTO, 1946, pags. 70-71, lamina VI: "cuentas circulares de 2% a 11% mm
de diametro, espesor % a 3 mm".

112 CASANOVA, 1942, pag. 264 y fig. 6a. "collar compuesto, aproxirnadamente,
de 1500 cue·nt·as hechas de conchillas. Son de forma cirmlar, de un diarnetro de dc}:

a tres milimetros y con un agujero central redondo; el grueso osdila alrededor de 1
milimetro y el largo total del collar alcanza a 1,45 mts (fig. 6a.). Muchas de estas
cuentas estaban unidas entre si por un bilo de lana de lhma".

113 BOMAN, 1908, pag. 842.
114

115

BoM.·xN, 1908, pag. 625. Refer. a Normeusicriim, 1903.
BOMAN, 1927-1932, pags. 86 y 88, respectivamente: "rondelas de 3 a 5

mm de diametro y perforacion central de 1
116

117

DEBENEDETTI, 1917, pag. 54, yacimiento NQ 6.
CANALS FRAU,·1946, pags. 75-76; "500 •huaicas» de 4 a 9 mm de diame

tro y 1 mm de espesor, longitud del collar: 0,60 cms",
118 BOMAN, 1920, pag. 553. 70 rondelas de 8 a 10 mm de diametro, cotn per

foracion central de 1,5 mm de diametro, irregulares, recortadas y no pulidas. Halladas
alrededor de las vértebras cervicales de un esqueleto, constituyendo- parte de un collar.

119

120

RYDEN, 1936, pags. '259-263, laminas 133, a,`b, c, de pags. 259 y 260.
GONZALEZ, 1943, pags. 61-62, lamina IX, fig. 14: "hallazgos aislados, cucu

tas de 4 ai 9 mm dediametro".
121

122

DBBENBDBTI1, 1911, pags. 6 y 12; sepulcros N° 4 y 5.

GATFO, 1946, pégs.70-71, referencias a un collar (inédito) encontrado p0r "
el autor en el Delta del Parana (Paranacito). Collar mimo de rondelas, hermoskimo
cicmplar de asi 4 mts de largo" con cuentas de piedras diversu y una de dobtc.
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fica los muestra dentro de una corriente de difusion opuesta a la que
se desarrolla desde la zona litoral hasta la cordillera occidental 1

La presencia de conchas fragmentadas de gasterépodos terrestres
del g-nero Strophocheilus (Borus) oblongus, Miiller12* (ver nota ad
denda), hace suponer fueran utilizados para confeccionar las pequeiias
"huaicas" de los collares. Las conchas espiraladas de este molusco han

proporcionado la "materia prima" necesaria, facilitando su utilizacién
la amplia dispersion geografica del mismo, cuyo habitat en territorio
argentino llega en su limite meridional por Santiago del Estero hasta
los margenes noroccidentales de Mar Chiquita (ver Frenguelli_ Conchas
de Borus. . ., pag_ 406). Rondelas fabricadas con trozos de este gran
caracol terrestre se han encontrado en Jujuy (rio Doncellas, Dep. de

Cochinoca) 125, oriente de Jujuy (Arroyo del Medio) 12**, La Rioja
(Loma de Talacan, Aimogasta) I2" y Cérdoba (Sierra Chi·ca, Puni

123 Remitimos al lector a la bibliografia citada por VIGNATI (1930, pags. 37-38)
la cual complementa para esta zona la que hernos daclo a conocer con relacién al lito
ral y N. O. argentino.

12* El gran caracol terrestre, Stropbocbeilur oblongu:-Miller, cuyas maximas di
mensiones oscila.n entre 75 y 80 mm por 40 mm de diametro, tidne una amplia dis
tribucién geogratiea en S. Amétim; se le encuentra desde Nueva Granada y Guayana
hasta Rio Grande del Sur y Uruguay (RYDEN, 1936, cap. VII);. Conocido vulgatmcnte
con e1 nombre de Cborrito, ha sido designado sucesivamente con los nombres de Helix
Oblonga por Doering (FRENGUELLI, 1924, pag. 412). Bulimur Oblongzu: por Ame
ghino (Oures, 1910-1911, pag. 311, nota 7*). Bora: Oblongur por• Frenguelli (1924,
pag. 412). Stropbocbilur Oblongur (sic) pot Rydén (1936} pag. 260), Megufobak,
lima: Oblangur por Métraux (1946, pag. 277); siendo actualmente su correcga asig·
nacién taxonomica, Stropbocbeilw Oblongur-Miller.

125 Las referencias con respecto a yacimientos del Rio Doncellas han sido dadas
a conocer por Casanova en su trabajo titulado Una esrdlica do Ia Pune Juieia, en
Relaciones de la Soc. Arg. de Antropologia, Buenos Aires 1944, t. IV, pags. 115-116,
en el cual se recuerda la alusion a cstos yacimientos que hicieran BOMAN, 1908, pag.
611 y VIGNATI, Novinima veterum, Hnllazgor en Ia Pune Juieia, en Rev. del Museo
de La Plata (nueva serie), Buenos Aires, 1938, t. I. Las bIl4i6¢J`, recortaclas del bordc
peristomal de una concha de Borus, (clasificados por Doello jurado) se conservan en
las colecciones de Conchyliologia Atchaelogica de dioho autor que se hallan deposi
tadas en la Seccién Malacologia del Museo Atgentino de Ciencias Naturales; y ham
la fecha no han sido desctiptas.

"' Bomw, 1908, pag. 842 (uma Na 111, tag. 206). Balm; Apodvmam, D'
orb. especie afin al Banu Rimmani, nob.

127 BO M/LN, 1927-1932, pag. 19; "pequefra rondela de caracol. . . itrcgul¤rm¢¤!¢
conada. . . 10 mm de diametro. . . con un agujero de 3 mm de diametro en el medic
y bien pulido. Parece haber sido fnbricnda. . . de un trozo de la casmra del gran ca.- ,
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lla 12B, Soto **9, Ongamira ‘3° y Yucat wl). Del yacimicnto de La Can
delaria (orieme de Salta), Rydén 13* nos describe un conjunto dc "huai
cas" (més 0 mcnos 34 cn total), obtenidas dcl borde dc la apcrtura
dc la concha (pcristoma) (fig. 11 a). Idéntico sistcma dc fabricar las
rondclas ha sido utilizado en las quc hcmos tcnido ocasién dc obscrvar
provenientcs del yacimicnto del rio Donccllas, asi como cn 3 cjcm—
plares provenientcs dc Ongamira (Cérdoba, NO.) 133 (horizonre I, ni

i °` »§»“ @1 b .•`l C u?`ny) ~
H

_

@\l\•.j

//x17 Q? 9 S!d ,.4 Léé

i FTIR? if *15%1

11. Huaicas procedentes de La Candelaria; segfm
Ryden, 1936 —fig. 133

a. Rondelas obtenidas del reborde dc la apertura
dc la concha (peristoma).

b. Pequefxas ronclclas obtenidas de la columella.
c. Rondelas obteuidas de fragmcutos de lz por
cién terminal de la espira.

Especie utilizada: Stropbocbeilux (Bolimus)
Oblongux, Miiller.

ncol Bulimu: (Sbropbocbeihu) Oblongu: Miller. , . el cual cxistc actualmcntc cn la
IESIOD .

128

129

130

FRENGUBLLI, 1924, pigs. 410-411.
GONZALEZ, 1943, pégs. 61-62, léminas VII y VIII.
MENGHIN, y GONZALEZ, 1954, pags. 524-55. D. obietos de concha, ver

pérmfo final pig. 255, lémina VIII, fig. 8.
131 Nmo, 1946, pag. 12.
132

138

13 y 14.

RYDEN, 1936, pags. 254-63; ver fig. 133.c. ,y_ 133.:.
MBNGHIN, y GONZALEZ, 1954, pigs. 254-55; ver liminz V, figures 10,
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vel 1), y es evidente que se ha buscado conservar el ancho y proporeiona
do labio del peristoma, que posee un bello color rosado.

De la enumeracion precedente, sur-ge que este gasterépodo terres
tre, de gran tamano, ha proporcionado el material necesario para la
confeccion de las "huaicas", en numerosos casos. E1 sistema utilizado

es el descripto anteriormente (desprendimiento de pequefios trozos, si
guiendo la direocion de las estrias naturales de la concha), que ha
sido magnificamzente ilustrado por Frenguelli13*. Aparte de esto, se han
encontrado algunos moluscos terrestres en yacimientos que, por su es
casisima adaptabilidad a los collares de sartas, pueden haber sido uti
1-izados con el mismo fin. Entre ellos la Epiphragméphora trigammé

p/wm, D’Orb. (Arroyo del Medio, Boman, 1908, pag. 842, y Nor
denskiéld, 1903, pag. 21), caracterizada por tener la conoha depri
mida en su diametro longitudinal (que s61o alcanza mas 0 mlenos a
10 mm de ancho, con un diametro transversal de 30 mm).

No descartamos que se hayan utilizado en la confeccion de las
rondelas valvas de moluscos pelecipodos de agua mas 0 menog salobre.
Debenedetti recuerda133 el extensivo uso de los moluscos fosiles del

cuaternario (Azam Labiata), utilizados para fabricar las "huaicas" en
contradas en el yaciniiento de Baradero; y valvas de almejas de la gran

familia de las Unioruiceas han servido, con idéntjca finalidad’ para con
feocionar las rondelas encontradas en Yucat (Anodontites Trapezialis)1 3°

(Nimo, 1946, pag. 12). Descartamos en esta enumeracién, la asigna
cion de rondelas encontradas en Jujuy (Pucara de Volcan) al gen.
Pecten, por no haber sido correctamente determinadas137, ya que su
atribucion a dicho género esta fundada en el solo hecho de haberse
encontrado valvas enteras de este molusco en el yacimiento.

Por otra parte, pareceria que fué utilizado el peristoma (separado
de la cascara) del Strophacheilus, como vistosa terminacion 0 pendiente

13*

135

136

FRENGUELLI, 1924, pigs. 414-415, fig. 8.
DEBENEDETTI, 1911, pag. 12.
Respecto a los moluscos del gén. Anodontiter, remirimos al lector a las eru

dims notas de Mimouiaz MIRANDA, Fmumnno, en Hallazgax Arqueoldgicox Cheque
50:. Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropologia, Buenos Aires, 1942, t.
III, p. 24, notas 4* y 53) en las que se aclara la cuestién planteada por la incorredta.
asignacion al gén. Anodonta, de moluscos perteneciemes a los gén. Anodontiias y Myco
topodu.

131 GATTO. 1946, pags. 70-71, lamina VI, figs. 5-11: "inferimos (tic) que pu
dieron ser las del Pecten Purpuratur, algunos de cuyos ejenrplares fueron hallados en
diferentes sepulcros".
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de los collares de "huaicas". Cordoba (Laguna de los Porongosm y
Sierra Chica, Dep. de Punilla) 1*, La Rioja (Fuerte del Pantano) **0

A este respecto diremos que Boman encontro en la region del Fuerte
dei Pantano 1*1, las porciones peristomialeg de estos gasteropodos, sepa
radas artificialmente, sin que acertara a explicamos para qué uso even
tunl estaban destinados, pero Frenguelli adelanta su opinion favorable
a la utilizacion de los mismos con la finalidad omamental 1**2 arriba

indicada, que consideramos altamente probable. En apoyo de su tesis
recuerda este autor las Figurinas que parecen llevar collares terminados
con pendientes "triangulares u ovalares" “3

En su trabajo sobre las estatuillas de arcilla de Cérdobam, re

cuerda Serrano que esos dibujos (0 in·dicaciones incisas) ". .. no cons
tituyen la representacion de collares como a menudo se afirma, sino

/

I2
12. Collares representados en figurinas. Estaruita a la cual se
le han desprendido los elementos
de su tocado, de Serrano, 1944,
fig. 20.

las de la prorpia camisa" (dibujos de la abertura del cuello o represen
tacion de flecos). Sin embargo, la fig. N'? 20, pag. 25 de dicho trabajo,
presenta lineas que convergen, desde el cuello hasta el centro del pecho,
en una especie de colgante que se asemejaria sensiblemente a un collar
con el pendiente terminal a que nos estamos refiriendo (ver fig. 12).
En resumen, estas piezas, obtenidas por medio de un cuidadoso recorte

138 Amiucio, 1942, pig. 50.
139 FRENGUELLI, 1924, pégs. 415-417 y fig. 9.
140

141

B0MAN, 1927-1932, pags. 162-163.
BOMAN, 1927-1932; panim. Con respecro a los peristomas de "Borus" afirma

este autor, que entre los indigenas de las Islas Maré (grupo de las Loyalti) se desti
naba a la fabrimcién de anzuelos los obtenidos de caracoles del gén. Placostylus; expli
cdciéu erudita, que no aclara el uso del "Borus" en la zona de La Rioja.

142 FRENGUELLI, 1924, pag. 415.
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de la parte labial del peristoma incluyendo el borde columelar, forma
un anillo de coqtomos ovalares (mas 0 menos 50 por 30 mm), que
por su bello color rosado y forma adecuada (extremidad ojival del seno
labial), apta para ser suspendida facilmente, no pueden ser considera
dos sino como pendientes de collares. Observamos a este respecto, la
reproduccion que haoe Outes (1910-11; pag. 367, fig. 122) de una
figurina femenina con el torso desnudo, definida por Serrano (1945,
pag. 99, fig. 23)... "i1nica pieza conocida de Cordoba con este tipo

13

* x j '2 \\\ r 0 J
” I,ZWBN? · ,

| 1 Qt tm.

fl I3 ,

7\I ra

(I :J/ `{V
Estamira con prabable representacion de collar, de Serrano,

1945, fig. 23 (2/3 r. n.).

de vestimenta" (taparrabo), en el •cual se observa lo que pareceria ser
un collar con doble pendiente, si bien éstos no estarian suspendidos
por la porcion ojival a que nos referimos anteriormente, y hacemos
notar que aquél 1*5 supuso que la representacion de collares en las figu
rinas era mucho mas frecuente de lo que Serrano sostiene actualmente
(Serrano, 1944, pag. 19, in fine). (Ver fig. 13).

Este autor acepta, sin embargo, que "lo que quizas pudiera inter
pretarse como collares a manera de bandas cruzadas son los dibujos

del busto (del fragmento de figurina, fig. 16; en Los Comechingones,
pag. 94).

1*3 FRENGUELL1, 1924, pag. 416 y fig. 10; figurina del paradero de Stan Roquc
(Cordoba). Coleccion Magnin.

1**

1***

SERRANO, 1944, pag. 25 y fig. 20.
OUTBS, 1910-1911, pag;. 371-372; "la mayor parre de los eiemplares Uwovr

colbrer, indicados en forma mas o menos tosca". .. "dispmestos sobre el pech0I`» .
"o rodeando el cuello, pero en orros casos, la indicadon, aunque constituida por inci
siones superficiales, llega a complicarse, parece que el collar rurtentora pendimhr O
Neu: lri•ngul•nr" (fig. 122).
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Este testimonio arqueologico coincide plenamente con la observa
cion etnografica de los Chaquenses actuales WZ Boggiani nos dice, que
ambos sexos, entre los Machicui, portaban los collares. . . "ya sea sim
plemente en el cuello o ya sea cruzados sobre el pecho y las espaldas",
coincidiendo en esto con los Toba, que los llevaban del mismo modo.

Nordenskiold (1912, pag. 72, fig. 33) nos ha proporcionado un
bello documento fotografico de un Choroti (reprod. NO 14); adornado
con un largo collar de rondelas enrollado en el cuello y cruzado en
doblc bandolera sobre el torax y espalda, y Metraux nos muestra a iudios
Ashluslay y Pilaga, con collares de discos de valvas de moluscog cn
bandolera. (Ver lamina a1 final ·de este articulo).

De acuerdo a lo cxpuesto, rondelas y pendientes confeccionados
con Strophocheilus, se han encontrado en yacimientos que podemos
agrupar en dos zonas bien determinadas (ver mapa NQ 4). La primcra,
reducida y densa, abarca Jujuy (Rio Doncellas, Puna y Arroyo del Me
dio, region oriental) y Salta (La Candelaria); Ia segunda, mds amplzh,
se desarrolla en forma de faja transversal, abarca desde La Rioja (Aimo

gasta y Lomas de Talacan) hasta el sudeste de Cordoba (Yucat), pa
sando en una amplia curva por el NO. de dicha provincia (Soto) y
su zona central (Sierra Ohica, Punilla).

Al norte y sur de esta faja transversal se distribuyen los hallazgos
de "huaicas" confeccionadas con especies no determinadas que supo
nemos pueden ser también, gasteropodos terrestres, de habitat local,
euya facil obtencion y abundancia los convierten en material de eleccion
para la fabricacion de las rondelas. (Ver yacimientos detallados ut
supra).

Hacemos notar que dentro del drea cultural diaguita, solo se han
encontrado "huaicas" en los yacimientos de La Rioja (Alminganoho,
E1 Cantadero y Fuerte del Pantano), estando ubicados todos los hallaz
gos restantes en las zona.: marginales del drea del NO., en Mendoza,
San Juan y Cordoba; ademas de las regiones de la Puna Y Quebrada
de Humahuaca que constituyen, con las extraandinas orientales de Jujuy
y Salta, el punto de maxima concentracion de estos adomos.

De los datos anteriormente transcriptos, se desprende que en la

region Punefia y Humahuaca del NO. se ha difundido un tipo de collar,
cuyo modelo fundamental esta fuertemente vinculado con los usados

146 Boccuim, 1900, pags. 20 y 46. NORDENSKIGLD, 1912, pég. 72 y fig. 35.
METRAUX, 1946, lamina 53, confr. con: IPALAVECINO, 1931-1933; ver pag. 548,
distintos tipos de collares, y figs. 3 y 30, collares dc "huaicas".
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Mapa de disrribucion dc los collares de 'Huaicas’ (Rondelas)
en rerrirorio Argentino.
Collares confeccionados con espccies no identificadas.
1. Queta; 2. Pucaré del Volcan; 3. Pucara de Hornillos; 4.
Sierra de Santa Barbara; 5. Arroyo del Medio (lugares ubi
cados en la Prov. de Jujuy).
6. Amilgancho y El Cantadero (La Rioja); 7. Calingasra (San
juan); 8- Desaguadcro (S. E. dc San juan); 9. Viluco (Men
doza).

Collares confeccionados con Stropbocbeilur (Borus) Oblongur.
13. Yucar (Cordoba); 14. Soto (Cordoba); 15, La Candela
ria (Salta); 16. Arroyo del Medio (Jujuy); 17. Rio Doncc
llas (jujuy); 18. Ongamira (Cordoba).
Perisromas de Slropbocbailur (Borus), usados como pendicn
rcs terminalcs de collares; 10. Fuerte del Pantano (La Rioja).
ll. Sierra Chica (Cordoba); 12. Laguna de los Porongos (N.
E. de Cordoba).

$1OTA;_ La zona demarcada y rayada corresponde al area cul
ural Unaguita, segon A. Serrano.
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0 en uso en las areas culturales amazonica y chaquena. Asistmos
a la difusion de un elemento ergologico —-antigua en el tiemp0— adap
tado al medio en cuanto a la materia prima usada (especies terrestre:
de habitat I0cal) 0 a las influencia-s culturales, posterioreg a su introduc
cion en el area anteriormente indicada.

La "constancia" con que dicho "tipo" se da en los yacimientos
constituye suficiente razon para que agrupemos estos hallazgos bajo
un solo rubro. No obsta a lo afirmado, el hecho que, a veces, el dia
metro de las "huaican" varie 0 el filamento que lag une derive de fibras
vegetales 0 animales. Su longitud variable (como ya hemos visto, y
tendremos ocasion de observar en el area amazonica) dependeria mas
bien de la abundancia 0 carencia de la materia prima (moluscos); pero,
en lo esencial, el tipo permanece inalterado.

Como ya hemos dicho, las conexiones que se han postulado entre
el NO. Argentino y las area; culturales en las cuales se encuentran
collares similares, usados o aun en uso, ya sea en el Chaco 0 en Ama

zonia, refmen basicamente las condiciones de identidad necesarias para
imaginar en algunos casos una vinculacion indirecta, o bien una proce
dencia indudable de la costumbre (modos de fijar las "huaicas" y ta
mafio y forma de las rondelas)_ La fijacion de las "huaicas" al hilo.
que las vincula, es variable. En el NO. las mismas se "enhebran", por
asi decirlo, estando el collar limitado en sus dimensiones por la cantidad
de rondelas atravesadas por el hilo, que se "apilan" en el filamento
vector. En los collares chaquefios se observa, en muchoc casos, la per
fecta fijacion de cada rondela, por medio de una fibra secundaria que
impide los desplazamientos de las "huaicas". Es, por tanto, una forma
de collar que bien podria considerarse una "especializaci6n" de la for
ma primitiva de collar de filamento simple, mas sencillo, constituido
por una sarta "elemental" de rondelas.

Esto decimos, sin olvidar aquello de la simplificacion "a poste·—
riori"; pero el heoho de la persistencia de collares de filamento simple
en las margenes de un émbito geogréfico extenso, hace pensar se trate

del tipo fundamental del cual derivan los tipos compuestos, s0brepues—
tos en las zonas centrales del Chaco y Amazonia (ver mapa N'? 5).

Entre las tribus de economia recolectora, de habitus somatic0·

Lagoide, en el Brasil meridional y en la entrotierra, se observa la pre
sencia de collares de ambos tipos. Por su morfologia se corresponden
0011 los modelos fundamentales que ya hemos descripto. Los Kaingang
de Guarapuava (designacién asignada a lospque habitaban cl estado dc
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Parané), cntrc los que sc cncontraban los dc San Pcdro, sobre la vcr
ticntc dc la sicrra central —ri0 Jab0ti—- (tenitorio de Misiones, Arg.),
usaban colla-rcs de rondelas H" y 10s C0r0ad0s (Kaingang) del sur de

Misiones confeccionaban estos adomos utilizando las conchas de peque
f10s gasterépodos terrestres de la familia Orthalicinae (Orthalicus phla
gera, D’Orb.), caracterizados por su forma alargada, que reproduce
esencialmente la que es caracteristica de los caracoles del gén. Buli
mus 148. A este respecto diremos que los ‘"Tupi" de Azam (sin. de
Guayana) sobre las riberas orientales del Uruguay en S. Xavier, ante
pasados de aquéllos, fabricaban con trozos de conchillas rectangulares
0 en rondelas collares de cierta longitud que eran usados por las mu
ieres 1*9.

De los Amazénidos del stock Tupi-Guarani poseemos datos arqueo
légicos y etnogréficos, asi como referencias de cronistas, relacionados

con estos adomos. Los Tupinamba (zona litoral desde la isla Marajé
al paralelo 339) poseian collares de extraordinaria longitud, confeccio
nados con conchas de Strombus pugilis, y recordaremos el testimonio
de Staden 150, quien nos dice enféticamente "ellos hacian asi también

patemoster (sic) (rosarios, aclara el traductor) blancos de una especie
de conchas marinas lo que es su adorno, también este rey (Coniambebe)
tendria de éstos por lo menos seis brazas pendientes en el cuello"

Estos collares de los Tupinambas histéricos eran, arparte de su lon
gitud, extremadamcnte delgados y recuerdan por su mo-rfologia al collar
del Pucara de Hornillos 151 a que ya nos hemos referido (fig. 15). No
deja dudas al respecto el testimonio de Staden ..."son gruesos como

*52un tallo (de graminea) y tienen mucho trabajo en hacer estos"
Entre los Carios-Carijé se usaban estos adornos en la 16% centuria

y son estos abundantes en los paraderos arqueologicosm y entre los
Tupi-Cawahib ambos sexos usaban collares, brazaletes, pendientes y ani

"llos confeccionados con conchas de moluscos "

N" Pnourz y Mériuux, 1930, pig. 134.
"' METRAUX, 1946, pag. 456; "cstas tribus, rama meridional dc la familia Gt,

usaban collares de gran longitud que llegaban a pcsar 6 libras" (mas 0 menos 5 kilos).
H0

150

151

152

168

164
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PLOBTZ y Mé·rnAux, 1930, pag. 134.

STADBN, (1557) 1944; pag. 60 purrim.
CAsANovA, 1942, pag. 264 y fig. 6*.

STADBN, (1557) 1944, p. 125.
METRAUX, 1948, pég. 83.
Luv:-$‘rnAuss, 1948, pag. 302.
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Mapa de distribucién dc los collarcs dc Huaicas (R0¤dc1as) cn Sud América, y vias
de ingrcso en territorio argcntino.

Tupi·Guarani (Amazdnidox)

11.

Tupinambé

{sign) xv1.
Tupinikin

Cario-Carijé { Siglos XVI y XVII.

Tupi-Cawahib.

Apiacé.

Chiriguano.

Gé (laiguidox)

4. Caingang (Coroados)

Enimagé (lngoidex-Cbcqueme:)

5. Macé

Caribe (Amazénidos-Ijgusdvx)

6. Ihuruana (Ihuduana) y Taulipang.

7. Ama, Macurap, Aricapni, (Tribus de la margen derecha del rio Guaporé.

Nambikuam ('Nambicuara) (laiguidos)

10 . Nambikwara

Nu-Arawak (Amazdnidos)

12. Mojo o Moxos

Cbaqueme: (Pémpdox)

13. Ioba

14. Choroti

15. Mataco

16. Pilagé

Chanda (Pémpdar)

17. Charrua { Siglo XVI

18. Via de ingreso del N .0. en la region de las qucbradas Jujeias (zona de ma
xima qoncentracion de los hallazgos).

19. Via de ingreso desde el érea chaquense, hasta la zona de concentracion central
de los collares de Huaicas; con una lcve intrusion en cl area Diaguita.

20. Metastasis en la zona marginal del S.O., dc la region cultural Andina.

21. Area Cultural Diaguita, segfrn A. Serrano.
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Los collares formados por rondelas de muy pequeio diametro, tam
bién son usados por los Apiaca (tupi-parlantes) de las bocas de los rios
Sao Man-uel y Cururu (zona de los rios Arinos y Juruena —Matto Gros
so- a1 sur de] habitat de los Mundurucos) 155, y los Nambikwara de las
fuentes del Juruena, confeccionaban estos adornos con cuentas recortadas
de valvas dc moluscos fluviales 1 55

Los Chiriguanos del curso superior del Pilcomayo hasta el rio Gran
de, y sus vasallos Chané, usan collares de turquesa y chrisocola, muy
apreciados; pero ellos se confeccioruzron antiguamente con moluscos 1 51

y los Choroti del Chaco Boliviano occidental, usaban largos collares ma
nufacturados con rondelas obtenidas por trueque con otras tribus (von
Rosen, 1924, pag. 55).

En su maxima dispersion occidental en esta vasta region, se en
cuentran collares fabricados con pequeiios discos de conchas y muy pe
sados —por su longitud— entre los Mojos (Nu—Arawak) de ambas mar

genes del rio Mamoré, hasta las bocas del rio Yacuma 1 55

Entre los pueblos del stock lingiiistico Caribe, encontramos los Ihu
ruana (lhuduana) de las cabeceras del rio Ventuari15° entre los cuales se

observan los collares de rondelas —intercaladas 0 no con semil1as——, en
filadas simplemente, sin ligaduras secundarias 1 1111

Entre las tribus de la margen derecha del rio Guaporé (Amazoni
dos de lengua Caribe) se usan collares de discos de valvas de moluscos,.
excepto entre los T upari 151. Estos collares poseen la curiosa particula
ridad de tener enfiladas las rondelas entre dos hilos que se entrecruzan,
simultaneamente, por arriba y debajo en los orificios centrales de las
mismas; esto hace que las "huaicas" conserven su posicion sin despla·
zarse; y si imaginamog el collar como colocado en un plano horizontal,
las rondelas inciden sobre el mismo en un angulo agudo muy acentuado;
adoptando idéntica posicion las "huaicas" de los collares chtaquenos ela
borados con filamentos que se entrelazan en forma mas com-pleja. Los co
llares provenientes de la zona del Guaporé, que clenominaremos compues

155
N1MuEN¤A_1u, 1948, pag. 315.

155 L1=:v1-Snmuss, 1948, pag. 365.
151 Mérmux, 1948, pag. 473.
155 Ménmux, 1948, pag. 415.
159

"Ybilduvfm", Rama u horda de los Yecuané (Maquiritare, Maiong KN18).
ver Koch-Griinbcrg, 1917-28, V. III, pégs. 8, 9. 37 Y 332.

1°°

1111
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KOCH-GRUNBERG`, 1917-1928, V¤1. V, léminas 92 y 151.
L¤v¤-Smuss, 1948, pag. am y lamina aa.
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I9

20

I8

Dibujos esquematizados de los 'tipos fundamentales' del collar de Huaicas (Rondelas)

17. Collar `Simp1e' (modelo: Desaguadcro (Mendoza) y Hornillos (jujuy) norma
lateral.

18-19 Collar 'Compuesto' (modelo: cucnca del rio Guaporé —margen derecha

Arué —Macurap— Aricapti, ctc.. . .) normasz lateral y vertical

20-21. Collar `C0mplejo' (modeloz collates chaquenscs) normas: inferior y vertical.
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tos (figs. 18 y 19), pueden considerarse, tipologicamente, como el nexo
entre los collares simples (enfilados, sin hilos secundarios) (fig. 17) y
log complejos, de filam1entos entrelazados (figs. 20 y 21), como se ob
s-ervan entre las tribus chaqueiias a las que nos referiremos a continua
cion (collar de las tribus de la margen derecha del Gualporé, expedicion
1949, Tibor Sekelj, Colecc. Museo Etnografico, Catalogo IV, N9 31) 162

Los Macé de la zona del rio Confuso (Pilcomayo cn su confluen
cia con el rio Paraguay) —tipo racial Pampido con substratum Lagoide
Stock Lingiiistico Enimaga— poseen collares de rondelas, de los cuales
son un ejemplo las 42 "huaicas" obtenidas por Palavecino (excursion
al Chaco Paraguayo, 1938) catalogo de Etnografia del Museo Argenti
no de Ciencias Naturales, ejemp. N9 38-423; de diametro sensiblemente
uniforme —entre 8 y 10 mm y % y 1 mm de es-pesor— que, probable
mente, se encontraban "apilados" en el hilo que las vinculaba_

Entre los Pampidos, en el area chaquense, los collares con filamen
tos entrecruzados en forma muy complicada (ver figuras 20 y 21) se
encuentran en uso en todas las tribus. Todos ellos poseen gran longitud
y podemos ejemplificar esto, aludiendo a un collar de los Pilaga, que
tiene 360 cm de longitud y alrededor de 540 rondelas 163 (Museo Etno
grafico, Buenos Aires), que nos recuerda por su longitud a los que ya,
hemos visto entre los Tupi-Guarani. Estos adornos son muy estimmdos
en la proporcion que corresponde al tiempo y paciencia que exige su.
elaboracion (algunos miden excepcionalmente 20 m de largo) “" y lo
gicamente constituyen término de valuacion economica, jugando el papel
de moneda 165; pues, como dice Barbrooke Grubb ". . .these strings of
buttons are the money of the people. . . A necklace such as the above
would represent the value of one sheep. . .". Esta "valoracion" de los
collares ya ha sido observada (Boggiani, 1900, p. 46) y von Rosen re
calca que su posesion es altamente estimada entre los Choroti, de los

cuales es dificil obtener por trueque alguno de estos ornamentos; aco-

1**2 Collar provenienre de la zona del Rio Branco, afluenre del Guaporé entre loo
62°3' y los 62°7' long. W. de Gr. y 12°1’ y 12°5' lat. S. (Area de dispersion de las·
tribus de la margen derecha del Guaporé (Makurap, Amd, Yuboti, Arikapd, Wayuri:)
tiene 128 cm de longitud y esta compuesto de 151 "huaicas'[. Carérlogo Museo E1|¤d>
gréfico Buenos Aires (Etnografia) IV, N° 31.

N3 VCI ademés collares de las colecciones del Museo E(l'lOgféflC0 dc B\Jt‘¤09·
Aires: Manco: Nos. 5.712 y 5.713; Cboroli: Nos. 5.584 y 20.884; Tobuz N: 165 Y
Piloga: Nos. 776 y 12.705.

1** Mérimux, 1946, pég. 277.
1*1**
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tando que la "elegancia" de un hombre esta en proporcion directa a la
longitud de los collares, que llega hasta los 15 mts. (von Rosen, 1924,
p. 66).

Respecto a la difusion de collareg de rondelas en la banda oriental

del Uruguay, en uso entre los Charrtias historicos (Pampidos de lengua
Ge), las referencias son escasas 166 aunque permiten establecer que estos
eran usados por esta parcialidad étnica.

CONCLUSIONES

1) Estos collares, pueden ser clasificados atendiendo a una forma
primordial de la cual derivan dos formas secundarias. La primera sim
plc; las segundas compuestas y complejas, respectivarniente.

2) La persistencia del tipo simple entre los Gé meridionales, su
aparicion esporadica entre los Ihuduanas del rio Ventuari y los chaquen
ses, asi como la presencia de esta forma entre los Huarpes (Desaguade
ro) de status morfologico Lagoide, refuerza el concepto de tipo prima
rio con que hemos designado a estos collares; de los cuales los de ron
delas fijadas (compuestos y complejos) serian una especializacion, cro
nologicamente, méas cercana en el tiempo.

3) Podria postularse el ingreso de este elemento ergologico en el
N. O. Argentino por dos vias; una —proveniente del area chaquense
a través de una linea de propagacion que "soslaya" la mesopotamia de
Santiago del Estero (donde se halla la maxima concentracion de colla
res de sartas de caracoles, ya estudiados) y alcanza los llanos aledafios
de la region montafiosa; formando en la zona septentrional de Cordoba
un nucleo de mayor densidad y metastasis en la region N. de La Rioja,
centro de San Juan y N. E. y centro de Mendoza.

Otra, que ingresa a la region Omaguaca, donde se opera una ver
dadera "concentracion" de estos tipos de ornamentos, provenientes qui
zas de las areas culturales chiriguana y chaquense y con una leve pro
pagacion hasta el sur de Salta (zona de La Candelaria) (Ver mapa N9 5).

4) La influencia cultural, aléctona a la region mtontariosa, que ha
llevado, entre otros bienes, el collar de "huaicas", se ha traducido en
un elemento omamental confeccionado preponderantemente con gas

166 SBRRANO, ANTONIO, The Cbarrua. En Handbook of South American In
dians. Washington, 1946, vol. I, pag. 193.

313



terépodos terrestres de habitat local, preferentemente Strophocheilus —
segtin pensamos— considerando la amplia distribucién de rondelas fa—
bricadas con este molusco. Esto no excluye la utilizacién de valvas de

pelecipodos de agua dulce 0 salada, pero su uso, creemos, es considera
blemente menor que el de las espccies terrestres.

5) La accesibilidad de las regiones marginales del area cultural del

N. E. argentino, explicaria la abundancia de yacimientos ubicados ex
céntricamente ·a la misma en San Juan, Cordoba (Lato sensu), Salta y
J ujuy. N0 se ubican dentra del area cultural Diaguita, propiamente di
cha, otros yaciemientos que 10s de Amilgancho, el Cantadero y Fuerte
del Pantano (en el N. de La Rioja) que diera a conocer Boman.

6) La conexién del Alto Peru con el area N. O. argentina, se
opera por regiones de ambiente inhéspito y agreste, pero no por eso de
dificil transito, si consideramos las tres rutas del N. que ya por la cos
ta, atravesando el desierto de Atacama 0 bien por la Puna del Tucuman
hacia el valle Calohaqui (camino del Puerto) 0 por Tupiza y la Que
brada de Humahuaca hasta Jujuy (camino natural) son medios seguros
de vinculacion entre estas regiones. Esto explica la aculturacién mlasiva
de estos ornamentos en la Puna de Jujuy, Quebrada de Humahuaca y

zonas aledafias de Santa Barbara, Arroyo del Medio y La Candelaria.
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