
PRÁCTICAS ALFARERAS PREHISPÁNICAS Y PROCESOS DE
INTERACCIÓN SOCIAL EN EL CENTRO-ESTE DE ARGENTINA

DURANTE EL HOLOCENO TARDÍO

Violeta Di Prado

Con el propósito de conocer la variabilidad en la producción de alfarería en el centro-este de Argentina, se estudiaron
conjuntos procedentes de 14 sitios arqueológicos ubicados temporalmente en el Holoceno tardío (ca. 3000–250 años aP). Se
registraron prácticas de elaboración compartidas a escala macrorregional, relacionadas con la preparación de las pastas
cerámicas (agregado de tiesto molido) y la decoración (aplicación de variantes del inciso para plasmar elementos de diseño
similares). El tiesto molido no siempre es observable a simple vista en las vasijas, por lo que su contexto de transmisión entre
comunidades involucraría la presencia de los ceramistas durante el proceso de manufactura. Por su parte, las representaciones
decorativas poseen gran visibilidad y pueden ser copiadas o tomadas prestadas entre comunidades en situaciones de contacto
más superficiales y ocasionales, sin que esto implique necesariamente el movimiento de alfareros. En el marco de amplias
redes de interacción social circularon modos de decorar, ceramistas con sus modos de preparar las pastas y, excepcionalmente,
vasijas. En este escenario, ciertos elementos de diseño reconocidos en la alfarería de la macrorregión abordada habrían
funcionado como diacríticos de interacción social, es decir, como un medio para reforzar relaciones de intercambio entre
diferentes grupos.

Archaeological ceramic assemblages from 14 sites located at the center-east of Argentina were analyzed to characterize
variability in pottery-making practices during the Late Holocene (ca. 3000–250 years BP). At the macro regional scale, we
recorded shared practices in pottery making, including paste preparation (grog temper addition) and decoration (application
of incising techniques to perform similar design elements). Because grog temper is not always visible to the naked eye,
transmitting the technique would have required potters from different communities to be present during the production
process. Ceramic decoration, on the other hand, has high visibility and can thus be copied or borrowed in more superficial
and occasional contact situations between communities, without necessarily involving movement of potters. Within the frame
of extensive social interaction networks circulated potters with their ways of decorating, paste processing recipes, and
exceptionally, pots. In this scenario, certain design elements recorded in the pottery from the studied macro region would
have functioned as diacritics of social interaction—that is, a means to reinforce exchange relationships between different
groups.

Las similitudes en el estilo decorativo de
la cerámica del centro-este de Argentina
(Figura 1) fueron reconocidas desde los

inicios de las investigaciones arqueológicas en
diferentes sectores de esta extensa macrorre-
gión (Lothrop 1932; Moreno 1874:82–83; Outes
1905:41). En el marco de enfoques difusionistas
e histórico-culturales, la amplia distribución de
ciertas técnicas y motivos decorativos fue inter-
pretada como el correlato material de situaciones
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de intercambio, migración y aculturación (Euge-
nio y Aldazabal 1988; Sanguinetti de Bórmida
1970). En general, se consideraron los atributos
más visibles de la alfarería para proponer que
los habitantes de la Pampa Húmeda y el este de
Norpatagonia incorporaron la cerámica a través
de un proceso de difusión que siguió un sentido
de norte a sur, cuyo foco de origen habría estado
en el Nordeste. En dicho proceso habrían desem-
peñado un rol fundamental los ríos Paraná-Plata,
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2 LATIN AMERICAN ANTIQUITY

Figura 1. Sitios de procedencia de los conjuntos cerámicos estudiados y mencionados en el texto. La división en áreas
de la Pampa Húmeda fue tomada de Politis y Madrid (2001:745). (Color online)
Referencias: 1 = Fuerte Sancti Spiritus; 2 = Laguna de Los Gansos; 3 = Cerro Puesto Acosta; 4 = Túmulo de Campana
II; 5 = Las Vizcacheras 1; 6 = Anahí; 7 = La Bellaca 2; 8 = Las Marías; 9 = Barrio San Clemente; 10 = San Ramón
7; 11 = Cueva Tixi; 12 = La Amalia 2; 13 = Zanjón Seco 2; 14 = Loma Ruíz 1.

Colorado y Negro (Bellelli 1980:210; Eugenio
y Aldazabal 1988; Lafon 1972; Sanguinetti de
Bórmida 1970:17, 19).

Los cambios teórico-metodológicos ocurri-
dos durante la década de 1980 en la arqueología
de diferentes regiones de Argentina conllevaron
el abandono casi generalizado de temas para cuyo

abordaje se requería considerar amplias escalas
espaciales de análisis. En este contexto, el regis-
tro cerámico se analizó con mayor profundidad,
en ocasiones mediante técnicas arqueométricas,
para abordar problemas circunscriptos a escala
de sitio o área (Aldazabal et al. 1994; Berón y
Guzzón 1990; Letieri 1998; Madrid 1997). En
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las últimas décadas, se ha registrado un notable
incremento de investigaciones que aplican estra-
tegias complementarias (e.g., experimentación,
arqueometría) para abordar diversos aspectos de
la producción, el uso y las alteraciones posdepo-
sitacionales de la alfarería arqueológica en esca-
las espaciales acotadas (Eugenio y Aldazabal
2013; Frère et al. 2004, 2012; González 2005;
Letieri et al. 2015; Loponte 2008; Mazzanti y
Porto López 2007; Ottalagano y Pérez 2013;
Ozán y Berón 2016; Pérez Meroni et al. 2013).
En menor medida, se han caracterizado redes y
circuitos de interacción con base en la tecnología
cerámica y otros tipos de registro, en ocasiones a
nivel extrarregional (Berón 2006; González et al.
2007; Politis et al. 2001).

En este escenario, el propósito del presente
trabajo consistió en estudiar, de acuerdo con
criterios y herramientas conceptuales uniformes,
cerámicas procedentes de tres regiones arqueo-
lógicas adyacentes (el sur del Nordeste, el este y
sudeste de la Pampa Húmeda y el este de Nor-
patagonia; Figura 1) y articular los resultados
obtenidos con el voluminoso corpus de infor-
mación generado en investigaciones previas. La
integración de análisis tecnomorfológicos, esti-
lísticos y petrográficos posibilitó reconstruir el
proceso de producción alfarera e identificar mar-
cadores de identidad, circulación e interacción
social entre las comunidades alfareras prehis-
pánicas de la macrorregión abordada (un área
de aproximadamente 240.000 km2). La evalua-
ción de la visibilidad o invisibilidad de cier-
tos atributos en las piezas, junto con evidencia
transcultural, permitió discutir los mecanismos
de transmisión de elecciones vinculadas con la
producción cerámica que propiciaron la circula-
ción de objetos, personas o saberes tecnológicos
al interior de y entre comunidades y conocer
el rol de esta tecnología en la construcción y
negociación de identidades sociales.

Herramientas Conceptuales y Metodológicas

La caracterización de las etapas de la manu-
factura cerámica se desarrolló en el marco de
las nociones de estilo tecnológico y chaîne opé-
ratoire (véase discusión en Stark [1999]), que
permitieron identificar las elecciones técnicas
realizadas por los ceramistas y explorar los dis-

tintos factores que las condicionaron (e.g., socia-
les, ambientales, funcionales; Dietler y Herbich
1998; Gosselain 2000; Stark 1999). Las deci-
siones tecnológicas están fundadas en el cono-
cimiento de una tradición de manufactura y son
aprendidas y transmitidas de acuerdo con meca-
nismos particulares dentro de y entre comunida-
des de práctica alfarera (Gosselain 2008; Gos-
selain y Livingstone Smith 2005). La cuestión
de cómo y por qué ciertas prácticas, creencias e
ideas son aprendidas, compartidas y transmitidas
es fundamental para comprender la persistencia y
el cambio en las tradiciones tecnológicas (Stark
et al. 2008). A lo largo de este trabajo se hizo
énfasis en cómo se transmiten y circulan las
elecciones técnicas realizadas durante las etapas
de selección y preparación de materias primas
y de decoración de las superficies cerámicas. Se
consideró, de acuerdo con Stark (1999:29), que
en general los repertorios decorativos exhiben
en el registro arqueológico una distribución más
extensa que los modos de preparar las pastas y
las técnicas de levantado (véanse casos similares
en alfarería del Noroeste argentino discutidos
por Feely [2010] y Puente [2012]). De acuerdo
con este encuadre, las similitudes entre registros
pueden ser el resultado de variados procesos
sociales, tales como el movimiento de personas,
el intercambio de objetos o la transmisión de
saberes acerca de cómo hacer alfarería, entre
otros (Stark 2003:212, 214).

Para hacer operativos estos conceptos, la etapa
de aprovisionamiento y preparación de materias
primas se abordó a partir de la caracterización
petrográfica de las pastas cerámicas mediante
contador de puntos y de la comparación de cier-
tos aspectos de las petrografías (principalmente
mineralogía, forma y tamaño de las inclusiones
no plásticas) con afloramientos locales de mate-
rias primas descriptos en publicaciones geoló-
gicas y geoarqueológicas (Cremonte y Bugliani
2009; Roper et al. 2010). La discusión exhaustiva
sobre las semejanzas entre las pastas cerámicas y
las materias primas disponibles en las cercanías
de los sitios ha sido publicada previamente (Di
Prado 2013a, 2013b, 2016). Las representacio-
nes decorativas plasmadas mediante variantes
del inciso (Convención Nacional de Antropo-
logía 1966) fueron delimitadas de acuerdo con
Bugliani (2008) y Jernigan (1986:9–11). La
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descripción de la forma y el tamaño de las piezas
se realizó de acuerdo con Balfet y colaboradores
(1992:19) y Bugliani (2008:26). Las unidades de
análisis fundamentales fueron las piezas inclui-
das en el número mínimo de vasijas (NMV), que
fue estimado según la propuesta de Feely y Ratto
(2013).

La Alfarería del Centro-Este de Argentina

La muestra estudiada comprende más de 5.500
tiestos recuperados en 14 sitios arqueológicos
ubicados temporalmente en diferentes momentos
del Holoceno tardío (Tabla 1). Incluye registros
de excavaciones, recolecciones superficiales y
colecciones de museo procedentes de las siguien-
tes regiones: (a) sur del Nordeste: Delta Supe-
rior del Río Paraná (sitios Los Laureles [LL],
Cerro Barrancas [CB], Cerro El Durazno [CED],
Cerro Los Cardos [CLC] y Los Tres Cerros 1
[LTC1]); (b) este y sudeste de la Pampa Húmeda:
sistema serrano de Tandilia (sitio Calera), área
Interserrana bonaerense (Arroyo Seco 2 [AS2],
La Toma [LT] y Cortaderas [Co]) y Depresión
del Río Salado (colección de Laguna de Lobos
[MLP-D25-CA&A]); y (c) este de Norpatagonia:
valle medio del Río Negro (Loma de los Muertos
[LM], Angostura 1 [A1] y Negro Muerto [NM])
y litoral marítimo adyacente (colección de San
Blas [CPSB]; Figura 1). La cerámica analizada
está asociada a edades comprendidas entre apro-
ximadamente 1030 y 560 años aP en el Delta
Superior del Río Paraná, 2300 y 1000 años aP
en diferentes áreas de la Pampa Húmeda y 900
y 500 años aP en el valle medio del Río Negro
(Tabla 1).

Las muestras incluyen principalmente vasijas
de formas abiertas (e.g., cuencos) de diferentes
tamaños, manufacturadas mediante la técnica
de superposición de rollos de arcilla y cocidas
en fogones a cielo abierto. La variabilidad de
formas representadas es mayor en los conjuntos
del Delta Superior del Paraná, donde además de
contenedores abiertos (platos, escudillas, cuen-
cos) se reconocieron vasijas restringidas, asas,
apéndices zoomorfos, “campanas”, torteros y
adornos (e.g., pendientes, cuentas). Dentro de
la Pampa Húmeda la diversidad morfológica es
mayor en el sector este, donde se han registrado
piezas “tubulares”, vasijas restringidas de perfi-

les inflexionados y compuestos, y, en muy baja
proporción, torteros y piezas modeladas. En el
este de Norpatagonia abundan los cuencos y se
han identificado escasas ollas y vasijas restringi-
das (véase mayor detalle e imágenes en Di Prado
[2015]). Debido a la perspectiva espacial amplia
de este trabajo, se hace hincapié en aquellas
prácticas de producción alfarera compartidas a
través de los límites regionales. El análisis de
la alfarería de toda la macrorregión abordada
excede las posibilidades de este trabajo. Por
lo tanto, al momento de integrar y discutir los
resultados obtenidos, se recurrió a la información
sobre cerámica prehispánica generada por otros
investigadores.

Resultados y Discusión

Modos de Seleccionar y Preparar las Materias
Primas Arcillosas

En los sitios ubicados en el Delta Superior del Río
Paraná (Figura 1) se reconocieron desechos de
manufactura y posibles herramientas de alfarero
que fueron interpretados como evidencias de
producción de alfarería in situ (Tabla 2). Más
precisamente, en LTC1 se recuperaron masas de
arcilla con huellas de amasado y un posible alisa-
dor (Figura 2a, b), además de pigmento rojo que
podría haberse utilizado en la elaboración de las
capas colorantes aplicadas sobre las superficies
cerámicas. En LL, CED y CLC solamente se
hallaron masas de arcilla con huellas de modifi-
cación antrópica (Figura 2c; Di Prado 2015). En
los registros del área es recurrente la presencia de
este tipo de evidencias, principalmente masas de
arcilla con y sin cocción (Bonomo et al. 2014:72,
2016:55; Ottalagano 2013:63).

En relación con las estrategias de aprovi-
sionamiento, se infirió la utilización de mate-
rias primas disponibles localmente con base en
las similitudes mineralógicas entre los crista-
loclastos de las pastas cerámicas y los clastos
de tamaño limo-arena que componen los sedi-
mentos de las inmediaciones de los sitios (Di
Prado 2015, 2016; Ottalagano 2013). El modo
característico de preparar las pastas en el Delta
Superior del Río Paraná incluye el agregado
de tiesto molido. Esta elección tecnológica se
reconoció en todas las pastas analizadas de LTC1
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Tabla 1. Información Cuantitativa, Cronológica y Contextual de las Muestras Cerámicas Analizadas.

Región Sitio/Colección
Cronología 14C
años aP Funcionalidad

Referencias
bibliográficas n NMVa

Nordeste Cerro Barrancas (CB) - ¿actividades múltiples? Di Prado (2015:100) 63 -
Los Laureles (LL) - ¿actividades múltiples? Di Prado (2015:89–90) 126 -
Cerro El Durazno (CED) - ¿actividades múltiples? Di Prado (2015:95) 272 -
Cerro Los Cardos (CLC) 906 ± 38 ¿actividades múltiples? Di Prado (2015:104) 339 4
Los Tres Cerros 1

(LTC1)
1030 ± 50 -
560 ± 80

campamento residencial
de actividades
múltiples

Politis et al. (2011:84) 3,291 49 (C1)c

Pampa Húmeda Calera 3008 ± 44 -
1500 ± 58

depósito ritual Politis et al.
(2005:71–74)

231 27

Arroyo Seco 2 (AS2) - ¿actividades múltiples? Politis et al. (2014:21) 25 2
La Toma (LT) 1920 ± 34

b(NI) 995 ± 65
(CS)

campamento residencial
de actividades
múltiples

Álvarez y Salemme
(2015:127); Madrid y
Politis (1991)

52 4

Cortaderas (Co) 2270 ± 190 campamento residencial
de actividades
múltiples

Massigoge (2009:112,
189)

18 1

Colección Laguna de
Lobos
(MLP-D25-CA&A)

- ¿actividades múltiples? Márquez Miranda
(1932:75–100)

157 115d

Norpatagonia Loma de los Muertos
(LM)

2156 ± 39 -
520 ± 90

campamento residencial
de actividades
múltiples

Prates y Di Prado
(2013:457)

400 20

Angostura 1 (A1) 938 ± 45 campamento residencial
de actividades
múltiples

Prates (2008:197–198) 297 4

Negro Muerto (NM) 483 ± 46 - 398
± 43

campamento residencial
de actividades
múltiples

Prates (2008:162–165,
192–194)

75 3

Colección península de
San Blas (CPSB)

- ¿actividades múltiples? Torres (1922:523) 218 63d

aNMV = número mínimo de vasijas.
bNI = niveles inferiores; CS = componente superior.
cC1 = cuadrícula 1.
dAquellos fragmentos de borde que pertenecieron a una misma vasija fueron analizados una sola vez, pero por las características de la colección no se estimó el NMV.
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(Tabla 2), con formas subangulosas a angulosas y
heterogeneidad granulométrica (Di Prado 2015).
Resultados similares fueron obtenidos para alfa-
rería recuperada en otros sitios del área, tales
como Cerro Puesto Acosta, Fuerte Sancti Spi-
ritus y Laguna de los Gansos 1 (Figura 1; Tabla
Suplementaria 1). Las recetas que contemplan la
adición de tiesto molido se aplicaron en el área
desde aproximadamente 1030 años aP (LTC1)
hasta el contacto hispano-indígena (Fuerte Sancti
Spiritus; Letieri et al. 2015) aunque su antigüe-
dad podría ser mayor—aproximadamente 1800
años aP— si se considera el sitio Laguna de
Los Gansos 1 (Figura 3; Tabla Suplementaria 1;
Bonomo et al. 2016; Di Prado et al. 2017). El
reciclaje de fragmentos cerámicos en antiplás-
tico ocurrió en el marco de la intensa relación
que las comunidades alfareras del Río Paraná
entablaron con la arcilla, a través de su incor-
poración a la vida cotidiana, la modificación del
paisaje y al mundo simbólico (Politis y Bonomo
2012).

Los conjuntos cerámicos mencionados en los
párrafos anteriores han sido clasificados den-
tro de la entidad arqueológica Goya-Malabrigo
(Politis y Bonomo 2012). Sin embargo, el tiesto
molido ha sido identificado también en cerámicas
asignadas a otras entidades arqueológicas del Río
Paraná y su llanura aluvial, como la Tupiguaraní
(Ottalagano y Pérez 2013; Pérez et al. 2009).
La alfarería adjudicada a esta última tradición
se caracteriza por formas de perfiles compuestos
y complejos con superficies corrugadas y aplica-
ción de pintura polícroma, su registro en el Delta
Superior es más escaso que en el Delta Inferior
y está asociada a una cronología más tardía
que los contextos Goya-Malabrigo (Capdepont
y Bonomo 2011; Lothrop 1932; Pérez et al.
2009).

Por su parte, los conjuntos de alfarería de
la Pampa Húmeda no son homogéneos y pre-
sentan diferencias areales. En las áreas Norte
y Depresión del Salado (Figura 3) la presen-
cia de desechos de manufactura y abundante
cerámica ha sido interpretada como el correlato
de ocupaciones prolongadas, producción local
y uso intensivo de esta tecnología (Aldazabal
2008; Frère 2015; González 2005; Loponte 2008;
Madrid 1997; Mazzanti y Porto López 2007;
Paleo y Pérez Meroni 2007). En cambio, en
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[Di Prado] 7PRÁCTICAS ALFARERAS PREHISPÁNICAS Y PROCESOS

Figura 2. Desechos de manufactura y posibles herramientas de alfarero (a-c, g-i) y vistas macroscópicas, perfiles y
fotomicrografías de piezas cerámicas (d-f, j). (Color online)

el área Interserrana y Tandilia oriental la baja
densidad de tiestos y las escasas evidencias
de elaboración local serían consecuencia de
ocupaciones más breves y “curated strategies”

en la manipulación de la alfarería (González
2005; Politis et al. 2001:174). Para estas últimas
áreas se ha planteado la fabricación ocasional de
vasijas a pequeña escala o su obtención mediante
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8 LATIN AMERICAN ANTIQUITY

Figura 3. Sitios, áreas y regiones mencionados en el texto. Sitios tempranos con presencia de cerámica con tiesto molido
y elemento de diseño E1o. (Color online)
Referencias: 1 = Fuerte Sancti Spiritus; 2 = Cerro Puesto Acosta; 3 = Las Vizcacheras 1; 4 = Anahí; 5 = La Bellaca
2; 6 = Barrio San Clemente; 7 = localidad La Guillerma; 8 = La Amalia 2.

intercambio con las áreas de producción alfarera
(Mazzanti 2006:288).

Las muestras de la Pampa Húmeda aquí
analizadas proceden de Tandilia, el área Inter-

serrana y la Depresión del Salado (Figura 1) y
en ninguna de ellas se reconocieron evidencias
claras de manufactura in situ. Solo se recuperaron
algunos materiales posiblemente involucrados en
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[Di Prado] 9PRÁCTICAS ALFARERAS PREHISPÁNICAS Y PROCESOS

la confección de mezclas pigmentarias aplicadas
sobre las superficies cerámicas, tales como pig-
mentos y artefactos de molienda con restos de
colorante, aunque su participación en el proceso
de elaboración no es segura (Di Prado 2013a).
En cuanto a la posibilidad de aprovisionamiento
local de materias primas, en algunas pastas del
sitio de Calera se identificaron inclusiones no
plásticas similares a las reconocidas en sedimen-
tos arcillosos aflorantes a aproximadamente 5
km del sitio (Di Prado 2013a). Sin embargo, la
heterogeneidad composicional de las inclusiones
de las pastas no permitió extender esta propuesta
a toda la muestra (Tabla 2).

En cuanto a la etapa de preparación de la
mezcla arcillosa, las pastas de Calera presen-
tan fragmentos líticos plutónicos, volcánicos y
sedimentarios, con un predominio de pastas con
litoclastos plutónicos (Tabla 2; Di Prado 2013a).
Algunos litoclastos pudieron agregarse como
antiplástico, particularmente aquellos de origen
sedimentario de gran tamaño (Figura 2d, e). En
LT las petrografías del componente más tardío
(Tabla 1) exhiben líticos volcánicos y sedimenta-
rios (Tabla 2), mientras que las correspondientes
a la ocupación más temprana exhiben líticos
plutónicos agregados intencionalmente (esto fue
inferido a partir del gran tamaño y la forma
subangulosa de algunas de estas inclusiones [Di
Prado 2015]). Por último, en Co se identificaron
litoclastos plutónicos cuyo agregado intencional
no puede aseverarse (Tabla 2).

Interesa destacar, a causa de su baja frecuencia
en la alfarería de Tandilia, que se registró la
adición de tiesto molido en dos pastas de Calera
(Tabla 2; Figura 2f). En el sector oriental de
las sierras de Tandilia se reconoció en escasa
proporción en Cueva Tixi y en La Amalia 2
(Figura 3; Tabla Suplementaria 1). En el área
Interserrana se identificó en un solo fragmento
procedente de Zanjón Seco 2 (Figura 3; Tabla
Suplementaria 1) y está ausente en las res-
tantes 39 petrografías cerámicas de diferentes
sitios de dicha área (Di Prado 2015; Madrid
1997). Por el contrario, esta práctica es muy
frecuente en la alfarería de sitios del área Norte
y la Depresión del Río Salado (Figura 3; Tabla
Suplementaria 1).

En relación con la dispersión temporal de
esta elección tecnológica, en el área Interse-

rrana se reconoció tempranamente hace apro-
ximadamente 3000 años aP en Zanjón Seco 2
(Figura 3) pero, como fue mencionado en el
párrafo anterior, no se registró en otros sitios
de este sector correspondientes a momentos
posteriores (Madrid 1997; Politis et al. 2001).
En la Depresión del Río Salado su presencia
generalizada se ha relevado desde aproximada-
mente 2400 años aP en San Ramón 7 (Figura 3;
Tabla Suplementaria 1) hasta 300–400 años aP
en Techo Colorado y la localidad arqueológica
de La Guillerma (Frère 2015; González 2005;
González et al. 2006). En el área Norte se asocia
a dataciones de aproximadamente 1600 años
aP en Las Marías y Túmulo de Campana II
(Figura 3; Tabla Suplementaria 1; Ottalagano y
Pérez 2013; Pérez Meroni et al. 2013) y llega
hasta momentos cercanos al contacto hispano-
indígena. Por último, en el sector oriental del
sistema serrano de Tandilia se relevó desde
aproximadamente 700 años aP en Cueva Tixi
hasta momentos poshispánicos en La Amalia
2 (Figura 3; Tabla Suplementaria 1; Mazzanti
y Porto López 2007). Las implicaciones de la
distribución espacio-temporal de la adición de
tiesto molido como antiplástico serán retomadas
más adelante.

Pasando a los conjuntos procedentes de Nor-
patagonia (Figura 1; Tabla 1) se planteó la elabo-
ración de cerámica en LM a partir del hallazgo de
desechos de manufactura y de materiales posible-
mente implicados en la producción (Figura 2g-i;
Tabla 2). Además, se registró la disponibilidad
de arcillas, agua y madera en las inmediaciones
del sitio (Di Prado 2013b, 2015). También en
NM se recuperó un desecho de manufactura
(Tabla 2; Prates 2008). De manera semejante,
la producción local de alfarería se ha inferido
en áreas vecinas al valle medio del Río Negro,
como el valle inferior del Río Colorado y el litoral
marítimo adyacente (Borges Vaz 2016; Eugenio
y Aldazabal 2013:85).

En LM se infirió el aprovisionamiento local
de materias primas a partir de semejanzas com-
posicionales y texturales entre las inclusiones
de las pastas (litoclastos volcánicos) y los clas-
tos de tamaño arena de las areniscas de la
Formación Río Negro (Di Prado 2013b). En
cuanto a la etapa de preparación de la mezcla
arcillosa, se reconocieron litoclastos de origen

https://www.cambridge.org/core/terms. https://doi.org/10.1017/laq.2018.28
Downloaded from https://www.cambridge.org/core. University of Sussex Library, on 27 Jul 2018 at 17:31:57, subject to the Cambridge Core terms of use, available at

https://www.cambridge.org/core/terms
https://doi.org/10.1017/laq.2018.28
https://www.cambridge.org/core


10 LATIN AMERICAN ANTIQUITY

plutónico, cuya forma y tamaño indicarían agre-
gado intencional (Di Prado 2013b). Interesa
señalar que hasta el momento el agregado de
tiesto molido no se ha identificado en alfare-
ría del este de Norpatagonia (Di Prado 2013b;
Eugenio y Aldazabal 2013), aunque se ha regis-
trado más al sur, en una pieza hallada en la
costa norte de la provincia de Chubut (Schuster
2014:213–214).

De la información presentada y discutida en
los párrafos anteriores se desprende que las
comunidades de ceramistas que habitaron el sur
del Nordeste, el este y sudeste de la Pampa
Húmeda y el este de Norpatagonia utilizaron
materias primas disponibles localmente. Los
modelos derivados de investigaciones etnoar-
queológicas coinciden en que generalmente el
aprovisionamiento de arcillas se efectúa a pocos
kilómetros del lugar de manufactura (Gosselain y
Livingstone Smith 2005). En cuanto a los modos
de preparar las mezclas arcillosas, en la muestra
estudiada se identificó la posible adición inten-
cional de litoclastos en cerámicas de sitios del
área Interserrana (LT) y Tandilia (Calera) en la
Pampa Húmeda y del este de Norpatagonia (LM).
Sin embargo, la evidencia más clara de agregado
intencional aquí identificada es la presencia de
tiesto molido en piezas del Delta Superior del
Río Paraná y, en menor proporción, del área de
Tandilia. La práctica de modificar las arcillas
luego del aprovisionamiento ha sido reconocida
por numerosos estudios etnoarqueológicos, que
señalan que en la mayoría de los casos los
ceramistas no utilizan las materias primas en su
estado natural, sino que las modifican de diversas
formas (Gosselain y Livingstone Smith 2005:37;
Livingstone Smith 2000:24).

En perspectiva macrorregional resulta rele-
vante retomar la distribución de la práctica de
agregar tiesto molido en las pastas cerámicas.
Como fue presentado, dicha elección es frecuente
en la alfarería procedente del Nordeste y de las
áreas Norte y Depresión del Salado de la Pampa
Húmeda y es escasa en Tandilia y el área Inter-
serrana. Tanto en el sur del Nordeste como en la
Pampa Húmeda está presente desde la primera
mitad del Holoceno tardío y en diferentes tra-
diciones tecnológicas o entidades arqueológicas
(e.g., Goya-Malabrigo, Tupiguaraní; Aldazabal
y Eugenio 2013; Di Prado 2015; Frère et al.

2012; González 2005; Loponte 2008; Ottalagano
y Pérez 2013; Pérez et al. 2009; Pérez Meroni
et al. 2013).

De acuerdo con información transcultural,
en las comunidades de ceramistas los modos
de preparar las pastas son incorporados por los
individuos en contextos informales de apren-
dizaje (por “impregnación”), generalmente por
contacto con familiares (Gosselain y Livingstone
Smith 2005:42). La transmisión del conoci-
miento consiste en un proceso en el que tem-
pranamente los niños ayudan en ciertas tareas y
devienen socialmente miembros de una comu-
nidad. Las técnicas de preparación de las mez-
clas arcillosas, que poseen cierta “invisibilidad”
en los productos terminados, pueden modifi-
carse después del aprendizaje de los ceramistas
y copiarse o tomarse prestadas entre diferen-
tes comunidades alfareras (Gosselain 2000:192;
Gosselain y Livingstone Smith 2005:43). Las
tradiciones tecnológicas son reevaluadas y trans-
formadas en la medida en que las personas se
contactan con, o se incorporan a, determinadas
comunidades (Gosselain 2008:154).

Debido a que el tiesto molido no siempre
es visible a nivel macroscópico, el contexto de
transmisión de esta práctica entre comunida-
des involucraría la participación del ceramista
durante la manufactura. Tal situación se da, por
ejemplo, cuando un alfarero cambia de comuni-
dad de residencia o permanece en ella durante un
tiempo para luego regresar a su lugar de origen.
La relocalización de alfareras ha sido propuesta
por Aldazabal y Eugenio (2013) para explicar
la presencia de cerámica de tradición Tupigua-
raní entre cazadores-recolectores del este de la
Depresión del Río Salado en momentos cerca-
nos al contacto hispano-indígena. Los autores
plantearon dos alternativas: que las vasijas fueron
obtenidas por intercambio con los guaraníes del
Delta Inferior del Río Paraná, o manufacturadas
localmente por alfareras guaraníes asentadas en
el área, como resultado de matrimonios interét-
nicos. En apoyo de la segunda hipótesis, desta-
caron que las pastas de los contenedores “guara-
níes” presentan características composicionales
semejantes a las de piezas locales (Aldazabal y
Eugenio 2013:102–103)1.

La circulación de ceramistas, y con ellos
de ciertos modos de preparar las pastas, entre
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comunidades del Delta del Paraná y de las áreas
Norte y Depresión del Salado es un mecanismo
que podría haber operado en momentos ante-
riores a la interacción con grupos de tradición
Tupiguaraní. Es decir, el intercambio de saberes
a través de los alfareros podría remontarse a
aproximadamente 1800 años aP, si se considera
la cronología más antigua de cerámica no guaraní
atemperada con tiesto molido en el sur del Nor-
deste. Debido a que en la Depresión del Salado
la antigüedad asociada a esta práctica es de más
de 2000 años aP, el intercambio habría seguido
un sentido de sur a norte. Se ha propuesto que el
Delta del Paraná funcionó en el pasado como un
foco de convergencia y contactos culturales entre
grupos que habitaban al norte y al sur (Aldazabal
y Eugenio 2013:96; Lafon 1972).

Ahora bien, la hipótesis previamente discutida
no explicaría la presencia de tiesto molido en
una pieza de Calera (Tandilia), que además
exhibe en su superficie un motivo decorativo
conocido como banderita o E1o (véase mayor
detalle en el apartado siguiente; Figura 2f). Esta
vasija particular podría haber llegado a Calera
ya manufacturada o haber sido fabricada por
ceramistas del área vecina de la Depresión del
Salado. Esta propuesta se funda en diversas
evidencias: a) la combinación del elemento de
diseño de banderita y la pasta atemperada con
tiesto molido es recurrente en la alfarería de
la Depresión del Salado (Frère et al. 2012:132;
González 2005); b) la adición de tiesto molido
ha sido escasamente registrada en petrografías
cerámicas de sitios ubicados en Tandilia y el
área Interserrana (Di Prado 2015; Madrid 1997;
Mazzanti y Porto López 2007); c) el sitio de
Calera fue interpretado como un depósito ritual
en donde convergieron grupos de diferentes áreas
(Politis et al. 2005); y d) los grupos de la Depre-
sión del Salado se aprovisionaban de recursos
líticos mediante partidas logísticas a los sistemas
serranos o por contacto con grupos de diferentes
territorios (Frère 2015:194).

La información presentada hasta aquí permite
discutir la hipótesis de circulación de vasijas
desde el este de la Pampa Húmeda hacia los
sistemas serranos y el área Interserrana. Mazzanti
(2006:288) propuso que en el sector oriental de
Tandilia las vasijas se produjeron en pequeña
escala o se obtuvieron por intercambio con gru-

pos del este de la Pampa Húmeda. Por su parte,
Aldazabal (2008:79) planteó que la alfarería de
la costa central de la Pampa Húmeda, manufac-
turada con materias primas locales, habría sido
intercambiada con grupos del área Interserrana
por materias primas líticas procedentes de Tan-
dilia y Ventania (Aldazabal 2008:79). También
Politis y Madrid (2001:780) consideraron como
una hipótesis a contrastar que la cerámica hallada
en los sitios ubicados al sur del Río Salado
hubiese sido fabricada en las áreas Norte y
Depresión del Salado y circulado en redes de
interacción regionales.

A partir de la evidencia discutida se propone
que el intercambio de vasijas pudo haber operado
en casos puntuales (como el de Calera y otros
citados por Aldazabal [2008:77–79] y Mazzanti
[2006:290–291]), pero para aplicar este meca-
nismo explicativo a los conjuntos cerámicos de
Tandilia y el área Interserrana, la mayoría de las
pastas de estas áreas debería haber sido confec-
cionada de acuerdo con el modo de preparación
característico del este de la Pampa Húmeda (i.e.,
agregado de tiesto molido). Sin embargo, como
ya fue detallado, la alfarería de Tandilia y el área
Interserrana exhibe inclusiones de litoclastos
de diversa naturaleza y escaso tiesto molido.
Por lo tanto, se propone que en estas áreas se
habría fabricado alfarería a pequeña escala, de
acuerdo con modos particulares de preparación
de materias primas, pero, como se verá en el
apartado siguiente, con repertorios decorativos
semejantes a los registrados en las áreas Norte y
Depresión del Salado.

Modos de Representar y Repertorios
Decorativos

La alfarería prehispánica del centro-este de
Argentina fue decorada con las mismas variantes
del inciso (Tabla Suplementaria 2). Mientras que
en los conjuntos del sur del Nordeste predomina
el surco rítmico, en los de la Pampa Húmeda
y el este de Norpatagonia la relación es más
pareja entre esta variante y el inciso de línea
llena. Debido a que el surco rítmico es ubicuo en
la muestra analizada, se discute su distribución
espacio-temporal y se articula con los resultados
obtenidos en este trabajo.

El surco rítmico forma parte de los repertorios
decorativos alfareros del continente americano y,
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12 LATIN AMERICAN ANTIQUITY

en consonancia, debido a su extensa dispersión
geográfica ha recibido diversos nombres, tales
como punteado y arrastrado, drag and jab e
inciso intermitente (Caggiano 1985 y trabajos
allí citados; Lothrop 1932; Serrano 1934). En
términos generales, consiste en la acción de
arrastrar y presionar un objeto a intervalos regu-
lares sobre la arcilla en estado plástico o de
la dureza de cuero. Su amplia distribución en
distintas tradiciones cerámicas de las Tierras
Bajas sudamericanas ha sido interpretada como
el resultado de invención independiente, tal vez
con diferentes centros de origen, y formaría parte
de una tradición técnica particular que se dife-
rencia de las presentes en el área andina (véase
síntesis en Caggiano [1985]). En el centro-este de
Argentina ha sido identificado como el recurso
técnico más utilizado para decorar la cerámica
de la porción sur del Nordeste (Caggiano 1985;
Ceruti 2003; Di Prado 2015; Letieri et al. 2015;
Lothrop 1932; Ottalagano 2010). También se
ha registrado en el este y sudeste de la Pampa
Húmeda y el este de Norpatagonia (Aldazabal
2008; Bellelli 1980; Borges Vaz et al. 2016;
Di Prado 2013a, 2013b; González 2005; Gon-
zález y Frère 2010; Loponte 2008; Politis et al.
2001).

Es relevante destacar, además de la ubicuidad
del surco rítmico, el hecho de que en la alfarería
de las tres regiones aquí abordadas se ha utilizado
para plasmar elementos de diseño semejantes,
conocidos como banderitas (Figura 4a-f, h-n;
González 2005). En la muestra analizada estas
unidades de diseño se relevaron bajo la denomi-
nación de E1o (Figura 2e, f y Figura 4a-f, i, j,
l, n) y se distinguieron algunas variantes: E2o
(Figura 2d, j) y E8o (Figura 4h, k, m; Tabla 3).
Además de la técnica utilizada, estas represen-
taciones decorativas comparten la morfología
(subrectangular); los gestos técnicos implicados
(presión a intervalos regulares); la disposición
(oblicua) y el ordenamiento (hileras paralelas
al labio). La variante E1oa se realizó mediante
inciso de línea llena (Figura 4g; Tabla 3). La
definición de estas variantes refleja diferencias
generadas por el empleo de objetos diversos:
posible tiesto y diente de coipo (Myocastor coy-
pus) para plasmar el E1o (véanse trabajos expe-
rimentales en Frère et al. [2004] y Ottalagano
[2010]); posible placa de dasipódido para el E2o

y objeto con punta múltiple para el E8o (Di
Prado 2015). El elemento E14o también puede
agruparse con estas unidades de diseño, aunque
fue reconocido en una sola vasija del sitio de LM
y, posiblemente, se realizó mediante la técnica
de impresión (Tabla 3).

En perspectiva macrorregional, diseños seme-
jantes al E1o se identificaron en el sur del
Nordeste en alfarería de los sectores medio y
deltaico del Río Paraná (Figura 4a-c) y el Río
Uruguay inferior (Figura 4d, e; Bonomo et al.
2014, 2016; Ceruti 2007; Schmitz et al. 1972:85).
En la Pampa Húmeda y el este de Norpatagonia
se reconoció en las áreas Norte, Depresión del
Salado, Tandilia, Interserrana, Sur o transición
pampeano-patagónica y el valle medio del Río
Negro (Aldazabal 2008:68; Borges Vaz et al.
2016; Caggiano 1977:36, 44; Di Prado 2013a,
2013b; Frère 2015:104; González 2005; Gon-
zález y Frère 2010:101–104; González et al.
2007; Loponte y Pérez 2013; Politis et al. 2001).
Se destaca que dicho diseño se ha registrado
en las cerámicas más tempranas de las áreas
mencionadas (Figura 3; Borges Vaz et al. 2016;
Caggiano 1977:36; Castro y Del Papa 2015;
Lanzelotti et al. 2011; Politis et al. 2001:173).

Interesa recordar que algunas vasijas del sitio
de Calera cuyas superficies presentan el diseño
E1o y E2o poseen pastas elaboradas de acuerdo
con diferentes criterios de selección o prepara-
ción de materias primas (inclusiones de tiesto
molido, litoclastos sedimentarios y plutónicos;
Figura 2d-f). Como fue discutido en el apartado
anterior, la pieza que presenta el diseño E1o e
inclusiones de tiesto molido sería el resultado de
situaciones de interacción con la Depresión del
Salado (es decir, podría haber llegado a Calera
ya manufacturada o haber sido fabricada por
ceramistas del área vecina de la Depresión del
Salado llegados hasta Tandilia). Sin embargo,
estas situaciones no explicarían la presencia en
Calera de vasijas con el diseño E1o que no
poseen antiplástico de tiesto molido. En el mismo
sentido se consideran las dos vasijas recuperadas
en LM (este de Norpatagonia) que exhiben los
elementos de diseño E1o y E2o (Figura 2j) y
poseen pastas con inclusiones de líticos volcá-
nicos, cuyas características composicionales y
texturales coinciden con las de los afloramientos
locales.
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Figura 4. Variantes del elemento de diseño E1o en tiestos procedentes de Laguna de Los Gansos 1 (a), Los Tres Cerros
1 (b), Cerro Tapera Vázquez (c), colección Almeida, sector inferior del río Uruguay (d, e), colección Laguna de Lobos
(f, g), colección Pereda de Trenque Lauquen (h), Calera (i, j), La Toma (k), colección península de San Blas (l) y Loma
de los Muertos (m, n). (Color online)

https://www.cambridge.org/core/terms. https://doi.org/10.1017/laq.2018.28
Downloaded from https://www.cambridge.org/core. University of Sussex Library, on 27 Jul 2018 at 17:31:57, subject to the Cambridge Core terms of use, available at

https://www.cambridge.org/core/terms
https://doi.org/10.1017/laq.2018.28
https://www.cambridge.org/core


14 LATIN AMERICAN ANTIQUITY

Tabla 3. Presencia (x) y Ausencia (-) de Elementos de Diseño en las Muestras Analizadas.

Nordeste Pampa Húmeda Norpatagonia

Esquema Código LLa CEDa CBa CLCa LTC1a Calera LTa Coa MLP-D25-CA&Aa LMa CPSBa

E1o - - - - x x - - x x x

E1oa - - - - - - - - x - -

E1v - - - - x x - - - x x

E1h x x - x x x - - x x x

E1ha x x x - - - - - x - x

E2o, E2v - - - - - x - - - x -

E3 - - - - x x - - x x x

E3a x - - - - - - - x - -

E3b x x x - - - - - x - -

E3c - - - - - x - - x - x

E4 - - - - - x - - x x x

E5 - - - - - x - - x x x

E6 - - - - - x - x x x x

E7 - - - - - x - - x - -

E8o - - - - - - x - - x -

E8v, E8h - - - - - - - - - x -

E9 - - - - - - - - x x x

E10, E11 - - - - - - - - - x -

E12 - - - - - - - - - x -

E12h - - - - - - - - x - x

E12v - - - - - - - - - - x

E13 - - - - - x - - x x -

E13h - - - - - - - - x - x

E13a - x - - - x - - x - x

E14o, E14h - - - - - - - - - x -

E15 - - - - - x - - x - x

E16 - - - - - x - - - - x

E16a - - - - - - - - - - x

E19 - - - - - - - - x - x
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Tabla 3. Continuación

Nordeste Pampa Húmeda Norpatagonia

Esquema Código LLa CEDa CBa CLCa LTC1a Calera LTa Coa MLP-D25-CA&Aa LMa CPSBa

E19a - - - - - - - - x - x

E20 - - - - - - - - - - x

E20a - - - - - - - - x x -

E21, E21a - - - - - - - - - - x

aLL = Los Laureles; CED = Cerro El Durazno; CB = Cerro Barrancas; CLC = Cerro Los Cardos; LTC1 = Los Tres
Cerros 1; AS2 = Arroyo Seco 2; LT = La Toma; Co = Cortaderas; MLP-D25-CA&A = colección de Laguna de Lobos;
LM = Loma de los Muertos; CPSB = colección península de San Blas.

En la alfarería del centro-este de Argen-
tina se reconocieron variaciones en la forma
de representar un mismo elemento de diseño
(E1o, E2o, E8o) en vasijas cuyas pastas exhiben
inclusiones no plásticas de diversa composición.
Además, dentro del repertorio decorativo aquí
caracterizado se reconocieron otras representa-
ciones decorativas con una amplia distribución
(E1h, E3, E6, E7 y sus variantes; Tabla 3). Este
conjunto de evidencias permite proponer que
circulaban los modos de representar —es decir,
los saberes necesarios para plasmar ciertas repre-
sentaciones decorativas— en lugar de las vasijas
(salvo las excepciones previamente discutidas).

Para interpretar la circulación de prácticas y
saberes asociados con los elementos de diseño
mencionados, se enfatiza en que las técnicas
decorativas dejan evidencias visibles en los pro-
ductos cerámicos terminados. Su visibilidad las
torna maleables y pasibles de ser manipuladas
conscientemente, a la vez que favorecería que un
amplio rango de personas, en diferentes situacio-
nes de interacción, puedan copiarlas o tomarlas
prestadas (Gosselain 2000:191). Las técnicas
decorativas muestran una tendencia a fluctuar en
el tiempo y a ser transmitidas ampliamente a tra-
vés del espacio sin que esto implique migración o
grandes cambios culturales (Gosselain 2000:191,
199; Stark 1999:29). Por esto, reflejarían facetas
de la identidad más superficiales, situacionales
y temporarias. Las representaciones decorativas
diferenciadas en este trabajo fueron copiadas o
tomadas prestadas en situaciones de interacción
que vincularon comunidades con distintos terri-

torios e identidades grupales y que no compartían
necesariamente los mismos procedimientos para
manufacturar cerámica.

Esta propuesta encaja en el escenario de
fluidas redes de interacción que conectaron el
sur del Nordeste, la Pampa Húmeda y el este
de Norpatagonia durante el Holoceno tardío.
Diversas situaciones de contacto e intercambio
se han inferido a partir del hallazgo de adornos de
metal, restos de maíz, objetos suntuarios, vasijas,
especies malacológicas y recursos e instrumen-
tos líticos no disponibles o no manufacturados
localmente, similitud de motivos decorativos en
alfarería, arte rupestre, cáscaras de huevo, placas
y hachas líticas, entre otros (Berón 2006:128;
Carden y Martínez 2014; Curtoni 2006; Frère
2015:194, 227; González 2005; Loponte 2008;
Mazzanti 2006; Paleo y Pérez Meroni 2007:282).
Las situaciones de interacción incluyeron circu-
lación, control e intercambio de bienes, sabe-
res, personas y conocimiento ritual e involu-
craron paisajes ecológicamente diferentes con
acceso a recursos variados. Estas complejas
redes, consolidadas hacia el Holoceno tardío
final, reflejarían la intensificación de las relacio-
nes sociales y el establecimiento y refuerzo de
alianzas entre grupos con diferentes territorios,
sistemas tecnológicos, de subsistencia y asenta-
miento (Berón 2006; Mazzanti 2006; Politis et al.
2001:178).

En este contexto de intensa dinámica social,
quizás el sitio Calera2 ofrezca la posibilidad
de visualizar un espacio donde transcurrían las
situaciones de interacción discutidas en los
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párrafos anteriores. El registro de este sitio com-
prende recursos rocosos y minerales de distintos
sectores de Tandilia, moluscos de la costa atlán-
tica, una placa grabada y un hacha, que sugieren
que en su formación estuvieron involucrados
grupos de distintos territorios. Otro indicador
considerado es la variabilidad en los modos de
preparar las pastas y de decorar la cerámica.
Como fue presentado, el repertorio decorativo
está compuesto por elementos de diseño (E1o
y sus variantes) que conectan los registros del
sur del Nordeste con el este de Norpatagonia.
Interesa señalar que la misma técnica y varia-
ciones del elemento E1o han sido utilizadas
para elaborar los escasos motivos figurativos
reconocidos en la cerámica prehispánica de la
Pampa Húmeda (Figura 2e; Di Prado 2013a;
González et al. 2007). Las variantes del elemento
E1o habrían funcionado como diacríticos de inte-
racción social, en el sentido acuñado por Berón
(2006). Por un lado, serían el correlato material
de situaciones de contacto entre grupos diversos;
por el otro, habrían facilitado y reforzado las rela-
ciones de intercambio (Berón 2006:122–127).

Consideraciones Finales

En este trabajo se evaluó el interjuego y peso
diferencial de atributos visibles y no visibles
en la alfarería prehispánica del centro-este de
Argentina para inferir procesos de circulación
y transmisión de saberes. A partir de diver-
sas evidencias se discutieron los contextos de
incorporación de ciertas decisiones tecnológicas
(agregado de tiesto molido, aplicación de surco
rítmico para representar el elemento de diseño
E1o) así como los mecanismos que habrían per-
mitido su distribución espacial. Las elecciones
vinculadas con la decoración de la cerámica
circularon desacopladas de aquellas referidas a
la selección y preparación de materias primas
arcillosas. Las primeras se extendieron a través
de una escala espacial más amplia que las segun-
das. Las tradiciones de manufactura no habrían
circulado como bloques monolíticos, sino más
bien que sus distintos componentes habrían sido
circulados, intercambiados o tomados prestados
de acuerdo con prácticas particulares.

En las amplias redes de interacción en las que
participaron diversas comunidades de práctica

alfarera circularon modos de representar, vasijas
y, posiblemente, ceramistas con sus modos de
preparar las pastas. También circularon cuentas
de collar, metales, recursos rocosos (pigmentos,
materias primas líticas) y modos de representar
en diferentes soportes (arte rupestre, cáscaras
de huevo), entre otros. En este contexto, el
elemento de diseño E1o, componente ubicuo de
los repertorios decorativos de la macrorregión
abordada, habría funcionado como un diacrítico
de interacción social.
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