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Nuestras investigaciones en la Quebrada de Los Corrales iniciadas en 2005, dieron cuenta de la presencia 
de una alta densidad y diversidad de sitios arqueológicos dentro de un extenso lapso de ocupación 
(ca.7800-650 AP). La Quebrada de Los Corrales (QDLC) es una microrregión arqueológica situada 
por encima de los 3.000 msnm en el sector norte de las Sierras del Aconquija, más precisamente en el 
abra de El Infiernillo (oeste de la provincia de Tucumán). El área de estudio tiene una superficie total 
aproximada de 28 km² y comprende a la cuenca inferior, media y superior del río de Los Corrales. En la 
cuenca inferior se ubican Cueva de Los Corrales 1 y 2, en la cuenca media/superior se registran extensas 
áreas con estructuras agrícolas y pastoriles, y finalmente en ambas márgenes del curso superior, en la 
localidad arqueológica de Puesto Viejo (PV), se concentran 85 unidades residenciales conformando un 
gran núcleo aldeano. Hacia el sur de PV se encuentra el sitio Taller Puesto Viejo 1 (TPV1) que tiene 
la particularidad de contar con una larga persistencia ocupacional, a partir de ca.7800 AP.
Se trata de una de las pocas áreas del NOA en donde se registra una continuidad en las ocupaciones 
humanas desde el Holoceno medio al tardío, lo cual incluye el proceso generalizado de transición 
desde una economía basada en caza y recolección hacia un esquema de producción agro-pastoril. 
Hacia el inicio de esta transición -ca.3800 AP- fue detectado en el sitio TPV1 un tipo muy particular 
de inhumación, cuyo contexto constituye el eje de esta presentación. De momento son las evidencias 
bioarqueológicas más tempranas detectadas en nuestra área de estudio y representa probablemente el 
caso más antiguo de cremación del NOA (Martínez et al 2017). Se trata de dos estructuras de cavado, 
en cuyo interior fueron detectados numerosos restos humanos termoalterados y carbones datados entre 
ca. 3770-3490 AP. Dentro de este contexto funerario fueron recuperados distintos tipos de evidencias 
como acompañamiento/ofrenda: semillas termoalteradas de quínoa (Chenopodium quinoa Willd.) y maíz 
(Zea mays L.); cuentas de collar confeccionadas sobre valvas de moluscos marinos provenientes del 
océano Pacífico (ca. 500 km) y otras cuatro cuentas decoradas con motivos geométricos y antropomorfos 
hechas sobre pequeños guijarros de toba lítica, una roca volcánica local (Oliszewski et al 2018).
Nuestro objetivo principal es reflexionar acerca de la carga ritual-simbólica tanto del acto de cremación 
en sí como de los objetos acompañantes. Respecto a la forma de inhumación exploraremos el origen y 
el porqué de este tipo especial de práctica, el simbolismo que involucra el tratamiento de los cuerpos y 
el significado del espacio intrasitio elegido para la misma (base residencial). Respecto a los alimentos 
elegidos como acompañamiento, son plantas cultivadas -quínoa y maíz- que para esta cronología 
proponemos estuvieron relacionadas más con lo ritual que con lo alimenticio propiamente. En relación 
a las cuentas de collar, por una parte las cuentas de valvas permiten evaluar la dinámica de movilidad e 
interacción de estos grupos y, por otra parte las cuentas grabadas con motivos antropomorfos remiten a 
la estética de las máscaras líticas y menhires del primer milenio d.C. de áreas próximas, con los cuales 
habrían compartido el simbolismo del antepasado protector. Cabe destacar que esta clase de práctica 
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de inhumación no tuvo continuidad con posterioridad, ya bajo una economía agro-pastoril aldeana. 
Si bien las modalidades inhumatorias posteriores fueron diferentes (entierros directos en cistas), se 
mantuvo constante la elección espacial en todos los casos, ya que los cuerpos fueron inhumados en el 
interior de espacios domésticos.
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