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establecer la continuidad de la producción alfarera local desde momentos prehispánicos. 
Se recorrieron diferentes canteras en compañía de ceramistas locales y con el fin tomar 
muestras para determinar criterios de selección in situ y conocer las canteras que se 
encuentra actualmente en uso como La Punilla, El Moyar y Yacochuya en Cafayate y el 
paraje La Bajada o Las Barrancas en San Carlos. Con diferentes posibilidades de acceso 
y aprovisionamiento, en opinión de los artesanos locales todas contienen un excelente 
material para elaborar cerámica.

Las fuentes de origen lacustre de la Formación El Mollar se extienden de manera 
homogénea desde San Carlos hasta Cafayate y se circunscriben en un área definida por 
un radio de 7 km2 en la cabecera de la quebrada Las Conchas (Figura 4). En cambio las 
de origen fluvial se encuentran en las quebradas que descienden de las Cumbres de Quil-
mes o El Cajón. El resultado de los análisis físico-químicos de las muestras obtenidas en 
campo y de su correlación con las arcillas arqueológicas del sitio El Divisadero (SSalCaf9), 
permitieron estimar el uso de las fuentes lacustres en momentos de Desarrollos Regionales 
(Subelza 2008).

Figura 4. Banco de arcilla de origen lacustre de uso actual. Quebrada de Las Conchas, Cafayate.
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Las investigaciones arqueológicas realizadas por Piñeiro (1996) en valles aledaños, 
refieren al uso de estas fuentes durante el Período de Desarrollos Regionales. Se pudo 
comparar pastas experimentales con fragmentos cerámicos del sitio Rincón Chico (Valle 
de Hualfín) y concluir que los mismos fueron elaborados con materia prima de la Quebrada 
de Las Conchas).

Las arcillas de origen fluvial son de alcance más restringido pero algunos artesanos 
llegan hasta ellas porque están muy cercanas a bosques de algarrobo y jume por lo que 
aprovechan la salida para recolectar leña. Las arcillas del río Yacochuya presentan carac-
terísticas litológicas diferentes y se pudo extraer otra muestra del perfil de una barranca 
formada por erosión fluvial. El alfarero seleccionó un estrato que identificó como “libre de 
impurezas” por su tonalidad verde y textura sedosa, material considerado ideal para el 
trabajo artesanal.

La preparación de la pasta requiere una molienda de las arcilitas con agregado de arena 
como antiplástico y a veces la extracción de salitre por decantación. La tipología integra 
cerámicas de tipo ornamental, utilitario y mixto. La estructura productiva se caracteriza por 
un trabajo individual predominantemente masculino aunque de carácter colectivo en la 
etapa de aprovisionamiento.

La cocción de las piezas cerámicas se realiza en hornos de adobe con revestimiento 
de barro (Figura 5). En los casos más tradicionales se emplea leña recolectada o comprada 

Figura 5. Hornos para contenedores cerámicos de grandes dimensiones.
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y estiércol de animal como combustible.8 El lugar de trabajo integra espacios funcionalmente 
diferenciados: según las actividades de modelado, el secado y la cocción de los artefactos. 
La estructura de producción refleja un alto grado de destreza en la factura de los artefactos 
que producen la mayor parte del año, siempre con la intervención de algunos miembros 
de la familia. Su distribución se realiza generalmente a partir de la venta en el mercado 
local aunque algunos artesanos pueden aprovechar la página web para promocionar sus 
productos fuera del mercado local.

La identificación y registro de nuevos modelos de estrategias productivas de contextos 
exclusivamente domésticos, darían cuenta con más exactitud de aquellas transformaciones 
ocurridas en la producción cerámica a lo largo del siglo XX. Este proceso resulta menos 
evidente, cuando no invisible, durante la época de la colonia e independentista dada la 
especificidad de los documentos históricos de carácter burocrático administrativo (Cartas 
Anuas, archivos parroquiales) que no hacen referencia a la manufactura cerámica.

Consideraciones finales
Se ha expuesto en este trabajo cómo la reconfiguración de los procesos históricos y 

económicos ha tenido incidencia en la labor de la manufactura cerámica en Cafayate. La 
instalación de haciendas y fincas bodegueras comenzaron a captar mano de obra para el 
trabajo agrícola en las parcelas y actividades relacionadas a la producción vitivinícola. Por 
otra parte, se ha presentado un modelo de estrategia productiva elaborado a partir de los 
datos proporcionados por los ceramistas modernos para dar cuenta de la estructura de 
producción y de la reconversión de su actividad y de sus productos terminados.

Un hecho clave que definió una transformación significativa en la economía local fue 
la apertura de rutas que facilitaron el acceso al pueblo y la consiguiente propuesta del 
lugar como un referente del turismo en el valle Calchaquí. En consecuencia se percibe un 
aumento de la población local, en parte debido al traslado de familias al pueblo de Cafaya-
te, entre ellas productores de alfarería que residían en contextos rurales alejados o en los 
predios de las fincas mencionadas. La funcionalidad de los artefactos cerámicos también 
ha requerido constantes adaptaciones frente a las diferentes demandas y contextos de 
producción, experimentando una progresiva articulación a una economía de mercado que 
se impone con más fuerza de la mano del turismo masivo.

Frente a estas vicisitudes cabe reflexionar sobre la ventaja de contextualizar histó-
ricamente la actividad productiva local en estrecha relación con la funcionalidad de los 
artefactos. Estamos en condiciones de proponer una inferencia que pretende abordar el 
comportamiento de los alfareros del pasado e indagar al registro arqueológico desde una 

8 La superficie oscura de las piezas se consigue con el agregado de leña verde o restos de caucho en la 
etapa final del proceso de cochura.
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perspectiva diferente: el cambio que opera en la forma/función de los artefactos cerámicos 
podría ser lento y gradual en el tiempo si responden a demandas vinculadas a las activi-
dades de un contexto de uso doméstico. En tal sentido, la identificación del gesto técnico 
presente en algún atributo del artefacto es clave, dado que constituye una variable de 
análisis relativamente estable en el tiempo. En cambio, las transformaciones podrían ser 
más aceleradas en tanto resulten de requerimientos a nivel de contexto comunitario o de 
decisiones económicas del poder político que incide directamente en la demanda de bienes 
y en la organización de la producción.

Aún resta examinar de qué manera estos factores de cambio operaron en la modifica-
ción de la estructura de producción alfarera para poder explicar el paso de una actividad de 
tiempo completo a tiempo parcial, el abandono de la actividad por un trabajo asalariado en 
los predios de las fincas; indagar si los niveles de especialización están relacionados a una 
pericia técnica que se renueva con la intensificación artesanal y si la manufactura cerámica 
fue inicialmente una actividad controlada por grupos de alfareras en el valle.

Cafayate se ha convertido en un centro productor de cerámica y muchos ceramistas 
han adquirido la reputación y el reconocimiento de su labor a través de la participación en 
diferentes ferias organizadas a nivel nacional. Sus producciones han salido del anonimato 
desde que comenzaron a rubricar sus piezas, principalmente aquellas de tipo ornamental. 
Hoy se conoce la actividad desde la oferta turística y se la publicita en sitios web como 
iniciativa de algunas familias que se dedican a esta actividad artesanal.

Con respecto al análisis de la distribución de recursos se concluye que existen dos 
unidades de extracción diferenciadas por su litología y origen que continúan en uso por parte 
de los grupos de alfareros del pueblo: una emplazada en los cursos fluviales de las cumbres 
de Quilmes (Yacochuya, El Barrial) y otra en la cabecera de la quebrada de Las Conchas 
(La Punilla, El Moyar, La Bajada), sector que constituye la cuenca baja del río Calchaquí.

Los artesanos poseen limitaciones para acceder a las fuentes porque algunas de ellas 
quedaron cercadas dentro de enormes predios de propiedad privada. Sin embargo, algunos 
consiguen acceder por el lecho del rio y aprovechar los bancos fluviales donde regresan 
en forma reiterada en busca de mejor materia prima de la zona.

A esto se suma las restricciones de uso propias de un área protegida como la Quebrada 
de Las Conchas administrada por el estado provincial que ejerce un control directo sobre 
los recursos naturales y culturales que allí se encuentran.9 En consecuencia, deberían 

9  Según Ley provincial 6.808, la Quebrada de Las Conchas o de Cafayate constituye desde el año 1995 un 
área de Reserva Manejada con una superficie de 25.874 hectáreas. Desde entonces se ha comenzado a 
restringir el uso de los recursos como la extracción de minerales y vegetales secos en aras de la conser-
vación del paisaje.
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tomarse medidas consensuadas a fin de evitar poner en riesgo la actividad y las estrate-
gias económicas de los alfareros que recorren La Punilla y El Mollar en busca de arcilitas.

El marco ambiental constituye, en cambio, un factor limitante de carácter temporario 
(temporada estival) principalmente para actividades relacionadas al aprovisionamiento 
de arcillas, secado y cocción de piezas, instancias que conforman la cadena operativa 
tecnológica.

En cuanto a la selección del material, puede observarse una discriminación en la 
elección de estratos con contenido de arcilitas desprovistas de impurezas (yeso, arena) 
discernibles por sus tonalidades, ya que existe una variabilidad intrafuente. La lógica cul-
tural está presente en la transmisión de información entre generaciones de alfareros que 
recurren a las mismas fuentes por indicación de “amigos artesanos”. Esta lógica cobra 
mayor fuerza durante la etapa de enseñanza-aprendizaje de las técnicas de manufactura, 
donde se adquiere un “saber hacer” singular entre los miembros del grupo familiar y de la 
comunidad alfarera.

En busca de autenticidad para sus productos, muchos artesanos modernos consiguen 
imitar la morfología y el repertorio de los diseños prehispánicos (batracios, suris, cruces, 
figuras humanas, y ofidios), al tiempo que resignifican sus propias representaciones mien-
tras que nuevos grupos de interés en este sector del valle como los pueblos indígenas, lo 
hacen desde una mirada social y discursiva netamente identitaria.
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