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RESUMEN
Se presenta un avance en el estudio de las pastas cerámicas del sitio arqueológico litoraleño Boca del Cufré Oeste 
–departamento Colonia, Uruguay– con microscopio digital y análisis de imágenes mediante la aplicación Point 
Counting del programa J Micro Vision. 
Se seleccionaron fragmentos cerámicos con diferente tratamiento y modificación de superficie, así como posible 
arcilla de descarte. Cada una de estas muestras, es representativa de su grupo de referencia, según recurrencias 
granulométricas, características texturales, composición y color de la pasta.
De acuerdo con las características observadas y los datos proporcionados por la carta geológica y estudios 
geológicos efectuados para el área, las materias primas utilizadas serían locales –disponibles en un radio menor 
a 10 km con accesibilidad diferencial en distintas épocas del año–. Los resultados se suman a otra serie de 
evidencias recuperadas en el sitio, como posibles estecas, restos de pigmentos y masas de arcilla, indicadores de 
que al menos algunas de las etapas de producción fueron realizadas localmente. A su vez, sirven como base de 
referencia para el abordaje de otros aspectos asociados con las prácticas y estrategias de los ceramistas, como 
técnicas de confección, amasado de la arcilla, uso o no de arcillas tamizadas, mezclas de diferentes materias 
primas, condiciones de cocción, estacionalidad de la producción, estandarización/diversificación, entre otros. 

SUMMARY
This paper presents the study´s results of a sample of prehistoric ceramics from the archaeological site Boca 
del Cufré Oeste, located on the coast of Rio de la Plata in Colonia, Uruguay. To carry on this study, the samples 
were observed with a digital microscope and the images were analyzed using Digital Point Counting via J Micro 
Vision software.
For this study, we selected pottery shred samples with different surface finishing and surface treatment, as 
well as a piece of possibly discarded clay. Each of the samples corresponds to a reference group, each one built 
considering a series of recurrences regarding grain size and paste texture, composition and color.
The analysis of pottery samples, together with the information from the local geological map and from 
geological studies in the area, allowed us to find out that the raw materials used to make the ceramics would 
probably be local –available within a 10 km radio from the site and with differential accessibility depending on 
the time of the year-. These results together with the evidence of pottery finishing tools, pigment remains and 
pieces of discarded clay, all indicate that at least certain steps in the process of making pottery were carried 
on locally. Besides, they could help to approach other aspects of pottery making, such as forming and shaping 
techniques, kneading, the practice of sieving and/or mixing clays, firing conditions, seasonal production and 
standardization/diversification, among others.   
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I N T R O D U C C I Ó N
El litoral sur del departamento de Colonia, 
Uruguay, presenta una gran densidad de sitios 
arqueológicos costeros asociados a grupos 
cazadores recolectores que habitaron la región 
desde al menos el Holoceno tardío hasta la época 
colonial. Algunas referencias al respecto pueden 
encontrarse en los trabajos de Acosta y Lara (1955, 
1961, 1978), Díaz y Fornaro (1977), Geymonat 
(1995), Houot (1987), Inda et al. (2011), Lezama 
(1995), Lezama y Baeza (1994), López et al. 
(2004), Maeso (1977), Maruca Sosa (1957), 
Mora (1985, 1991), entre otros. Sin embargo, la 
investigación sistemática e integral de esta zona ha 
sido abordada recientemente (Malán 2018) desde 

el proyecto Arqueología Costera Colonia Sur 
(ACCS). En este marco se viene investigando el 
sitio Boca del Cufré Oeste (en adelante CufréW), 
cuyos primeros resultados están en proceso de 
publicación. En términos generales, está ubicado 
en un albardón con dirección E-O, distante 100 
m de la línea actual de costa rioplatense, sobre 
la margen derecha del Arroyo Cufré (Figura 
1). Los principales antecedentes para este sitio, 
se encuentran en la Colección Arqueológica 
René Mora (Malán 2013; Vallvé et al. 2018), 
incluyendo no solo material arqueológico, sino 
también fotografías y anotaciones de campo 
de la década de 1960. La primera excavación 
sistemática se realiza en 2016 en el marco del 
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proyecto ACCS (Excavación I). En esta primera 
campaña se excavaron 6 m2 recuperándose un 
total de 438 materiales arqueológicos. Un primer 
fechado radiocarbónico arrojó una edad de 396 
± 19 años 14C AP (AA109205; carbón vegetal, 
δ13C= -22.7‰, cal. DC 1457 a 1625, 95% y 
cal. DC 1464 a 1618, 68%). Este dato permite 
ubicar una ocupación humana en el momento 
de contacto hispano-indígena. A propósito de 
esto último, se registran crónicas de los siglos 
XVI y XVII que hacen referencia a estas costas 
y sus pobladores, como las de Diego García de 
Moguer (1516-1527), Pedro López de Souza 
(1530-1532) y Ulrico Schmidl (1534-1554). Ya 
en el siglo XX, basándose en estas crónicas y en 
hallazgos arqueológicos superficiales o resultado 
de excavaciones no sistemáticas, diferentes 
autores plantean la ocupación del área por grupos 
chaná-timbú, chaná-beguá y charrúa, así como la 
influencia de los guaraníes en los siglos previos a 
la llegada de españoles y portugueses (Acosta y 
Lara 1955, 1961, 1978; Maruca Sosa 1957; Mora 
1985, entre otros). 
Más allá de la necesidad de revisar estos modelos 
de ocupación en base a nuevos abordajes de 
investigación sistemática e interdisciplinar, los 
antecedentes etnohistóricos sugieren una intensa 
actividad en torno a los siglos XVI, XVII y XVIII 
por parte de diferentes grupos humanos, con 
vínculos más o menos estables y más o menos 
hostiles o favorables (ver por ejemplo documentos 
referentes a viajes de Juan Díaz de Solís [1516], 

Magallanes [1520], Sebastián Gaboto [1527], 
Diego García de Moguer [1516-1527], Pedro Lópes 
de Souza [1530-1532], Pedro de Mendoza [1536], 
Ulrico Schmidl [1534-1554], Ortíz de Zárate 
[1573], Martín del Barco Centenera [1573], en 
Arredondo [1957], Mora [1992], Fúrlong [1933], 
Acosta y Lara [1955] entre otros. Y trabajos de 
historiadores como Barrios Pintos [1992, 2008], 
Bracco [2004, 2017], entre otros).
La ubicación estratégica de estas costas en 
relación con importantes recursos fluviales 
como el Río de La Plata –vía directa de ingreso 
al continente americano– y sus principales 
afluentes, las convierte en un espacio potencial 
para las relaciones interétnicas. La facilidad de la 
comunicación y transporte vía fluvial, así como 
los beneficios desde el punto de vista económico 
en cuanto a variedad y abundancia de recursos, 
aportan más elementos para la configuración del 
área costera del actual departamento de Colonia, 
como un espacio de frontera (en el sentido de 
complejo fronterizo de Boccara [2005] para el 
contexto colonial), en el que distintos grupos 
sociales operan e interactúan. En este sentido, es de 
esperar complejos procesos sociales, involucrando 
aspectos culturales y tecnológicos (en el sentido 
de secuencia operatoria, Lemonnier [1986]) como 
la producción, uso y distribución de cerámica (ver 
por ejemplo trabajos de Gosselain 1998, 2000; 
Roux 2015, entre otros).  
En el registro arqueológico del área, la cerámica 
se presenta como uno de los materiales más 

Figura 1. Contextualización geográfica. Desembocadura del Arroyo Cufré y sitio arqueológico. 
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numerosos, constituyendo para el caso de estudio 
el 39% (N = 169) del material recuperado en la 
excavación I (N = 438), seguido por carbón 29% 
(N = 124), óseo 16% (N = 71), lítico 9% (N=39) y 
8% (N=35) de otros –entre los cuales macrorestos 
vegetales, malacológico y restos pigmentarios–.
Con la influencia predominante de los marcos 
difusionistas, el material cerámico en la región 
ha sido tradicionalmente utilizado para asignar la 
presencia o no de ciertos grupos etnohistóricos, a los 
que se les adjudica la producción y uso exclusivos 
de ciertos rasgos tipológicamente definidos (e.g. 
cerámica polícroma-guaraní; cerámica corrugada/
ungulada-guaraní; alfarería gruesa, campanas, 
apéndices zoomorfos-chaná timbú), con una visión 
estática y ahistórica respecto a los pobladores 
prehistóricos costeros (e.g. Acosta y Lara 1955, 
1961, 1978; Díaz y Fornaro 1977; Maruca Sosa 
1957). Desde el proyecto ACCS se están buscando 
nuevas líneas de evidencia, nuevas preguntas, que 
permitan ahondar tanto en aspectos tecnológicos 
como en la diversidad de aspectos sociales que 
se entremezclan en el proceso de hechura, uso y 
descarte de la alfarería (sensu Gosselaine 1998; 
Lemonnier 1986, 1992).
Este trabajo puntualmente tuvo como objetivo 
una primera aproximación a la caracterización 
composicional de las pastas cerámicas del sitio 
CufréW, a fin de evaluar la procedencia de las 
materias primas y la posibilidad de que se trate de 
una producción local, así como el acercamiento 
a otros aspectos tecnológicos como técnicas 
empleadas para su elaboración. Si bien para estudios 
de procedencia se requiere aumentar la muestra 
e integrar análisis petrográficos de secciones 
delgadas y análisis químicos de elementos (Bishop 
et al. 1982; Tite 1999), se pretende con este trabajo 
contribuir con la caracterización de las pastas en 
una región que carece de estudios sistemáticos 
de este tipo. Otro de los objetivos fue testear 
esta metodología, para evaluar su pertinencia y 
factibilidad frente a otros métodos que resultan más 
costosos. Los resultados constituyen una base para 
futuros estudios tecnológicos cerámicos, y arrojan 
los primeros datos provenientes de investigaciones 
sistemáticas en el sitio CufréW. 

A S P E C T O S  M E T O D O L Ó G I C O S
Las siete muestras estudiadas provienen del 
sitio arqueológico Boca del Cufré Oeste. Las 
identificadas como M1, M2, M3a y M3b, forman 
parte de la Colección René Mora, y fueron halladas 
en la década de 1960 mediante excavaciones 
asistemáticas. Las otras cuatro provienen de 
intervenciones sistemáticas realizadas en abril de 
2016, en un radio de 3 m al sur de la Excavación 
1, en un sector alterado por el tránsito peatonal 
(sendero perimetral del médano). Tanto los 
materiales cerámicos de la Colección Mora como 
aquellos hallados en la campaña de 2016, se 
encuentran altamente fragmentados, no superando 
en la mayoría de los casos los 3 cm de lado. Esta es 
una característica común en los sitios costeros de 
la región (Malán y Sosa 2011; Malán et al. 2013; 
Vallvé y Malán 2007, 2011; Vallvé et al. 2010), 
manejándose hasta el momento como hipótesis 
que los factores más influyentes en este sentido 
serían por un lado tecnológicos –características de 
las pastas, técnicas de amasado y características de 
cocción– y por otro, procesos posdepositacionales 
relacionados con la acción mecánica de la arena, el 
viento y el agua.
Una vez realizado un primer estudio macroscópico 
de la cerámica del sitio CufréW –Excavación 
I-ACCS 2016 y Colección Mora– se seleccionan 
siete fragmentos correspondientes a grupos de 
referencia generados en base a características 
en el tratamiento y modificación de superficie: 
corrugado, ungulado-corrugado, con pintura roja, 
con engobe marrón; con adherencias carbonizadas 
en superficie externa o interna (Figura 2). Esta 
decisión se tomó teniendo en cuenta que la 
funcionalidad de la pieza es uno de los factores 
que influye en las elecciones técnicas, y que, 
por lo tanto: a) diferencias en los tratamientos 
de superficie/decoración pueden responder a 
diferencias funcionales (continuando con la línea 
propuesta en Malán et al. 2013 para cerámica 
del área) y b) para diferentes funcionalidades se 
utilizan diferentes arcillas o mezclas. Dentro de 
los cuatro grupos mencionados, se seleccionaron 
los fragmentos más representativos en cuanto 
a recurrencias granulométricas, características 
texturales, composición y color de la pasta. Por 
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último, se seleccionó un fragmento identificado 
preliminarmente como masa de arcilla –resto de 
arcilla de descarte– (Figura 2), representando a un 
conjunto de 21 piezas de este tipo que se encuentran 
en la colección Mora, algunas de los cuales llegan 
a espesores de 3 cm. Siguiendo la metodología 
propuesta por Druc y Chavez (2014), se estudian 
las pastas a través de observaciones de cortes con 
microscopios digitales portables de bajos aumentos 
que trabajan con luz reflexiva (Dinolite y Crenova) 
y análisis de imágenes mediante la aplicación 
Point Counting del programa JMicrovision 
(Roduit 2002-2008). De las opciones que ofrece el 
programa se optó por el análisis modal, que permite 
cuantificar componentes de las pastas, aunque su 
aplicación es más restringida en el caso de cortes 
frescos que en estudios petrográficos de secciones 
delgadas, que permiten una mejor identificación 
de la composición mineral (Druc y Chavez 2014).  
Se utilizaron superficies de fractura sin modificar 
en las cerámicas recuperadas en intervención 
sistemática reciente y cortes frescos mediante 
fractura manual en las muestras de colección. 
En ambos casos, resultan superficies con gran 
irregularidad, lo que dificulta la lectura debido a 

problemas de profundidad de campo (no es posible 
hacer foco en la totalidad de la superficie). En 
este sentido, el manejo comparativo de imágenes 
tomadas con diferentes microscopios para la 
misma muestra, así como la observación con 
diferentes aumentos, facilitó la identificación de 
ciertos componentes de la pasta. Por otro lado, 
en el caso de los fragmentos recuperados en 
intervenciones recientes es posible que presenten 
contaminación del depósito –arena–, aunque en 
general es posible identificar estos granos por 
encontrarse desagregados del resto.
Aunque el estudio de pasta mediante microscopio 
digital presenta limitaciones respecto a estudios 
petrográficos con microscopios de mayores 
aumentos y luz polarizada, constituye igualmente 
una buena herramienta para la caracterización 
e identificación de ciertas particularidades, 
especialmente para el trabajo con grupos de 
referencia (ver al respecto Druc y Chavez 2014).
Para este estudio se tomaron en cuenta las 
siguientes características:
1.  Composición mineral, para la cual se 

utilizaron las categorías inclusivas máficos 
y félsicos, en aquellos casos en donde no era 

Figura 2. Fragmentos analizados: a. M1 y M2, b. M4 y M5, c. M6 y M7, d. M3.
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posible identificaciones más precisas. Dentro 
de los cuarzos además se diferenciaron los 
microcuarzos, menores a 0,5 mm, como 
posibles componentes de la fracción arcilla. Se 
atendió especialmente a la presencia de otros 
componentes como óxidos, carbonatos de 
calcio, carbones o tiesto molido, por ser algunos 
de ellos característicos de las formaciones 
geológicas del área y otros por aportar datos en 
términos tecnológicos. 

2.  Porosidad: se tuvo en cuenta la cantidad 
(porcentaje), forma, tamaño y distribución. 
La forma de los poros y su orientación pueden 
ser indicativas de la técnica empleada para 
la confección de la pieza (Rice 1987; Rye 
1981). Por ejemplo, disposición curvilínea 
es característica de la técnica de rollo; forma 
alargada y disposición paralela a la superficie 
de la pieza, puede estar indicando técnica de 
acabado de superficie como el paleteado (ver 
ejemplos en Druc y Chavez 2014:70-71), 
mientras que una disposición diagonal sería 

propia de la técnica de corrugado, según lo 
observado en este trabajo. 

3.  Angulosidad del grano: anguloso, sub-anguloso, 
redondeado (adaptada de Barraclough 1992, en 
Orton et al. 1997). 

4.  Granulometría: según escala de Udden-
Wentworth.

5.  Textura: laminar, porosa, compacta.
6.  Distribución de inclusiones: homogénea 

(buena), media, heterogénea (mala).
7.  Color de fondo o matriz (atendiendo a las 

diferencias visibles entre el núcleo y sectores 
externos que puedan responder a condiciones 
de quema). 

R E S U LT A D O S
Algunas de las muestras presentaron mayor 
dificultad para la lectura de los componentes 
debido a la irregularidad de la superficie de 
fractura (Figura 3). Sin embargo, en todos los casos 
se obtuvo una información considerablemente  
mayor y más precisa que aquella obtenida en el 

Figura 3. Detalles de imágenes analizadas mediante Point Counting (JMVision) y gráficos correspondientes 
indicando porcentaje de componentes.
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estudio macroscópico y submacroscópico. En 
el caso de M3 (posible masa de arcilla), se optó 
por analizar dos imágenes de sectores distintos 
del fragmento, que presentaban a ojo desnudo 
diferentes características. Sin embargo, los 
resultados cualitativos y cuantitativos arrojaron 
una gran similitud entre ambas imágenes, lo que 
permite confirmar la pertinencia de la metodología. 
En la Tabla 1 se presenta un resumen de los 
resultados más relevantes para los objetivos de 
esta investigación.

C O N T E X T O  G E O L Ó G I C O
En la región están especialmente representadas 
unidades de finales del Terciario y del Cuaternario, 
vinculadas a cambios climáticos y procesos 
transgresivos marinos. Se trata en términos 
generales de depósitos relacionados con episodios 
marinos y continentales comúnmente observables 
en esta faja costera. De acuerdo con la Carta 
Geológica del Uruguay a escala 1:500.000 
del Ministerio de Industria y Energía (1985), 
y complementando las descripciones con los 
trabajos de Spoturno y Oyhantcabal (2004) para 
el departamento de San José, y de Gianotti (2009) 
para el departamento de Colonia, las formaciones 
asociadas presentan las siguientes características:
Formación Camacho. Areniscas y arenas 
de granulometría variada; depósitos areno 
arcillosos hasta arcillas gris verdosas. Areniscas 
predominantemente cuarzosas. Arenas finas, bien 
seleccionadas, subangulosas, color blanco. Limo 
arcillitas y arcillita gris verdosas a negras con 
cristales de sulfuros (pirita).
Formación Libertad. Lodolitas y loess (menos 
frecuente), con cantidades variables de arena, 
colores, pardo a pardo rojizo. Desde el punto de  
vista litológico, porcentajes no superiores a 
1% de arena gruesa, gravilla y grava dispersa 
homogéneamente en la matriz; mineralogía 
cuarzosa y feldespática. Con presencia de 
carbonato de calcio de hasta 2 y 4%. Presencia 
de pequeñas concreciones de óxido de hierro y 
rosetas de yeso.
Formación Dolores. Depósitos limo arcillosos y 
limo arenosos con proporciones variables de arena 
y gravilla (dependiendo del sustrato sobre el que se 

deposita). Contiene carbonato de calcio (de forma 
dispersa o concrecional) en todas las fracciones. 
Colores pardos y tonalidades grises. La fracción 
limo arcillosa es de estructura compacta en seco y 
plasticidad en húmedo. La fracción loess presenta 
bioturbación, con coloración más oscura.
Formación Villa Soriano. Sedimentos con baja a 
nula consolidación, arenosos, arcillo arenosos y 
arcillosos, con granulometría variada que va desde 
arcillas a arenas medias, y en forma subordinada 
gravilla, grava y cantos. Las fracciones arenas finas 
y medias son de regular a buena selección, bien 
rodadas, cuarzosas y feldespáticas, con presencia 
de bioclastos de moluscos bivalvos, colores blanco 
amarillentas. Las fracciones más finas (limos y 
arcillas) presentan material orgánico mineralizado, 
colores oscuros, gris a negro, verdoso y azulado. 
Ausencia de carbonato de calcio. Presencia de 
óxidos de hierro en concreciones y moteado.
Depósitos Recientes y Actuales. Depósitos de 
bañados: arcillas, limos y turbas asociados a faja 
costera entre barras de arena.
Depósitos de Dunas: arenas finas y muy finas, 
redondeadas y subredondeadas de origen eólico, 
compuestas por cuarzos color mate y feldespato, 
buena selección. 
Depósitos de Playa: arenas finas a gruesas  
color blanco-amarillentas, cuarzo-feldespáticas, 
angulosas a redondeadas, de regular a buena 
selección.

H I P Ó T E S I S  P R E L I M I N A R  Y 
D I S C U S I Ó N
De acuerdo con las características observadas en 
las muestras y los datos proporcionados por la 
carta geológica y estudios geológicos para el área, 
las materias primas utilizadas serían locales1, no 
encontrándose componentes que necesariamente 
deban provenir de otro lugar.

1 Para este trabajo primario se define local como el 
área comprendida en un radio máximo de 10 km. En 
siguientes abordajes, una vez realizado el relevamiento 
intensivo de las materias primas disponibles, sería 
oportuno ajustar esta definición teniendo en cuenta 
antecedentes etnográficos, según los cuales los alfareros 
se trasladan un máximo de 7 km para la obtención de 
las materias primas Arnold (2000).



7

Malán - Revista de Antropología del Museo de Entre Ríos 4 (2): 1-15 (2018)

 

In
clu

sio
ne

s
M

at
riz

Co
m

po
ne

nt
es

 m
in

er
al

es
Ó

xi
do

s
Ca

rb
on

at
os

O
tr

os
 

co
m

po
ne

nt
es

G
ra

nu
lo

m
et

ría
%

 
in

clu
sio

ne
s

Co
lo

r
Te

xt
ur

a
%

 
m

at
riz

%
 

Po
ro

sid
ad

M
ay

or
 re

cu
rr

en
cia

M
en

or
 

re
cu

rr
en

cia

M
1 

Un
gu

la
do

-
co

rr
ug

ad
o

Cu
ar

zo
s (

alg
un

os
 

po
lic

ris
tal

in
os

), 
fe

ld
es

pa
to

s, 
pl

ag
io

cla
sa

s, 
y 

ot
ro

s 
m

in
er

ale
s f

éls
ico

s.

M
áfi

co
s 

(p
os

ib
les

 m
ica

s) 
y 

cla
sto

s g
ris

es
 

su
br

ed
on

de
ad

os
 y

 
re

do
nd

ea
do

s.

Co
nc

re
cio

ne
s 

M
in

er
ale

s 
m

áfi
co

s 
ox

id
ad

os
 

Si
Ar

en
isc

a y
 

gr
an

ito
Va

ria
da

 d
e fi

na
 

a g
ru

es
a

40

Pa
rd

o 
cla

ro
-

na
ra

nj
a. 

M
uy

 
os

cu
ra

 en
 

el 
nú

cle
o 

La
m

in
ar

41
.3

3

18
.6

7
 O

qu
ed

ad
es

 
ala

rg
ad

as
 d

e 
ha

sta
 2

m
m

. 
Di

sp
os

ici
ón

 
cu

rv
ilí

ne
a

M
2 

Co
rr

ug
ad

o 
(e

xt
er

no
)

Po
sib

le 
pl

ag
io

cla
sa

. 
Ab

un
da

nc
ia 

de
 

m
icr

of
ra

gm
en

to
s 

co
lo

r b
lan

co
-

am
ar

ill
en

to
. 

Po
sib

les
 

m
us

co
vi

tas
. 

Li
to

cla
sto

 co
n 

ox
id

ac
ió

n o
 ar

en
isc

a 
alt

er
ad

a.

 

Co
nc

re
cio

ne
s. 

co
n 

lím
ite

s 
re

do
nd

ea
do

s y
 

an
gu

lo
so

s

no
Bi

oc
las

to
 

(b
iv

alv
o)

Pr
ed

om
in

io
 d

e 
fra

cc
ió

n 
fin

a
19

Ne
gr

a
Gr

an
ul

os
a

69

12
 

Fo
rm

a a
lar

ga
da

 
y 

es
fé

ric
a. 

Di
sp

os
ici

ón
 

pa
ra

lel
a a

l 
lad

o 
in

t, 
en

 
di

ag
on

al 
so

br
e 

lad
o 

co
rru

ga
do

, 
irr

eg
ul

ar
 en

 o
tro

s 
se

cto
re

s

M
3-

A 
y 

B 
M

as
a 

de
 

ar
cil

la

M
in

er
ale

s m
áfi

co
s 

y 
fé

lsi
co

s (
cu

ar
zo

s 
y 

pl
ag

io
cla

sa
s e

nt
re

 
ot

ro
s).

 
M

an
ch

as
 en

 
po

ro
s, 

ro
jo

 
in

ten
so

Si
 fi

lif
or

m
e

M
icr

oc
las

to
s 

< 
0,

1m
m

 
M

uy
 fi

na
 (<

 
0,

1m
m

)
17

 y
  1

8
Cl

ar
o,

 
bl

an
cu

zc
a

Co
m

pa
cta

 
gr

an
ul

os
a

76
 y

 7
8

7 
y 

4 
Fo

rm
a a

lar
ga

da
. 

En
 g

en
er

al,
 

pa
ra

lel
as

 en
tre

 sí

M
4 

Ad
he

re
nc

ia
s 

ca
rb

on
at

ad
as

 
en

 su
pe

rfi
cie

 
in

te
rn

a

M
áfi

co
s: 

cla
sto

s 
gr

ise
s y

 m
ar

ró
n 

os
cu

ro
, r

ed
on

de
ad

os
 

y 
su

br
ed

on
de

ad
os

. 
Fé

lsi
co

s: 
in

clu
ye

 
m

icr
oc

ua
rz

os
 

fe
ld

es
pa

to
s y

 
pl

ag
io

cla
sa

s.

Li
to

cla
sto

s 
fé

lsi
co

s y
 

m
áfi

co
s.

M
an

ch
as

 
en

tre
 m

atr
iz 

e 
in

clu
sio

ne
s

Si
  fi

lif
or

m
e

Ca
rb

on
es

Va
ria

da
 d

e fi
na

 
a m

uy
 g

ru
es

a
36

Ne
gr

a
M

uy
   

de
sa

gr
eg

ad
a

41

23
 

Fo
rm

a y
 

di
sp

os
ici

ón
 

irr
eg

ul
ar

es

Ta
bl

a 
1.

 C
om

po
si

ci
ón

 d
e 

la
s p

as
ta

s d
e 

la
s m

ue
st

ra
s a

na
liz

ad
as

.



8

Malán - Revista de Antropología del Museo de Entre Ríos 4 (2): 1-15 (2018)

 

In
clu

sio
ne

s
M

at
riz

Co
m

po
ne

nt
es

 m
in

er
al

es
Ó

xi
do

s
Ca

rb
on

at
os

O
tr

os
 

co
m

po
ne

nt
es

G
ra

nu
lo

m
et

ría
%

 
in

clu
sio

ne
s

Co
lo

r
Te

xt
ur

a
%

 
m

at
riz

%
 

Po
ro

sid
ad

M
ay

or
 re

cu
rr

en
cia

M
en

or
 

re
cu

rr
en

cia

M
5 

Ad
he

re
nc

ia
s 

ca
rb

on
at

ad
as

 
en

 su
pe

rfi
cie

 
ex

te
rn

a

Fé
lsi

co
s (

in
clu

ye
 

m
icr

oc
ua

rz
os

 
fe

ld
es

pa
to

s y
 

pl
ag

io
cla

sa
s) 

y 
M

áfi
co

s.

Li
to

cla
sto

s c
on

 
co

m
po

ne
nt

es
 

fé
lsi

co
s y

 
m

áfi
co

s, 
in

clu
ye

 
ar

en
isc

as
 

cu
ar

zo
sa

s.

Co
nc

re
cio

ne
s 

pe
qu

eñ
as

 
de

 0
,1

m
m

; 
m

in
er

al 
ox

id
ad

o

no
 

Va
ria

da
 d

e 
fin

a a
 m

uy
 

gr
ue

sa
. G

ra
no

s 
re

do
nd

ea
do

s y
 

su
br

ed
on

de
ad

os

33
Pa

rd
o 

gr
isá

ce
o

La
m

in
ar

35

32
 

Fo
rm

a a
lar

ga
da

, 
de

 h
as

ta 
3m

m
 o

 
m

ás
, p

ar
ale

las
 a 

la 
su

pe
rfi

cie

M
6 

Pi
nt

ur
a 

ro
ja

 ex
te

rn
a 

e 
in

te
rn

a

Fé
lsi

co
s (

in
clu

ye
 

cu
ar

zo
s, 

m
icr

oc
ua

rz
os

 
fe

ld
es

pa
to

s y
 

pl
ag

io
cla

sa
s) 

y 
M

áfi
co

s.

Li
to

cla
sto

s c
on

 
co

m
po

ne
nt

es
 

fé
lsi

co
s y

 
m

áfi
co

s, 
in

clu
ye

 
ar

en
isc

as
 

cu
ar

zo
sa

s.

Co
nc

re
cio

ne
s 

pe
qu

eñ
as

 
0,

1m
m

Si
 

Va
ría

 d
e fi

na
 

a g
ru

es
a. 

Pr
ed

om
in

a d
e 

0,
5 

a 1
m

m

48

Pa
rd

o 
cla

ro
-

ro
sa

do
 

(g
ris

 en
 el

 
nú

cle
o)

La
m

in
ar

36
,6

7

15
,3

3 
Oq

ue
da

de
s 

ala
rg

ad
as

 
y 

sin
uo

sa
s, 

fá
cil

m
en

te 
id

en
tifi

ca
bl

es

M
7 

Pu
lid

o/
en

go
be

 
am

ar
ro

na
do

Fé
lsi

co
s: 

pr
in

cip
alm

en
te 

cu
ar

zo
s y

 
m

icr
oc

ua
rz

os
. 

Ad
em

ás
 d

e 
fe

ld
es

pa
to

s, 
pl

ag
io

cla
sa

s y
 

lit
oc

las
to

s f
éls

ico
s.

Li
to

cla
sto

s c
on

 
co

m
po

ne
nt

es
 

fé
lsi

co
s y

 m
áfi

co
s 

(in
clu

ye
 ar

en
isc

as
 

cu
ar

zo
sa

s y
 

fe
ld

es
pá

tic
as

); 
M

áfi
co

s 
(in

clu
ye

 m
ica

s y
 

gr
an

os
 o

sc
ur

os
 

re
do

nd
ea

do
s y

 
su

br
ed

on
de

ad
os

).

Ro
jo

 in
ten

so
Si

 p
eq

ue
ño

s

Ti
es

to
 M

ol
id

o 
de

 d
ife

re
nt

es
 

tam
añ

os
. U

no
 

in
clu

ye
 ca

pa
 

de
 en

go
be

 
ro

jiz
o

M
uy

 v
ar

iad
a, 

de
 

ha
sta

 2
m

m
56

Te
nd

en
cia

 
a r

os
ad

o 
(g

ris
 en

 el
 

nú
cle

o)

La
m

in
ar

25

19
 

Oq
ue

da
de

s 
ali

ne
ad

as
 

pa
ra

lel
as

 a 
la 

su
pe

rfi
cie

 y
 

cu
rv

as
 en

 o
tro

s 
ca

so
s

(T
ab

la
 1

. C
on

tin
ua

ci
ón

)



9

Malán - Revista de Antropología del Museo de Entre Ríos 4 (2): 1-15 (2018)

Cualquiera de las formaciones descriptas, están 
disponibles en un radio de no más de 10 km del 
sitio –e inclusive menos– aunque con acceso 
diferencial en cuanto a afloramientos de fácil 
acceso. Por ejemplo, las formaciones Libertad 
y Camacho son fácilmente identificables en las 
barrancas costeras; también de la formación Villa 
Soriano se encuentran afloramientos, mientras 
que en el caso de Dolores son menos comunes. 
La accesibilidad, por otro lado, puede variar en 
diferentes épocas del año, de acuerdo al régimen 
pluvial y fluvial. Algunos bancos de arcilla en la 
zona actual de playa, son visibles en momentos 
específicos, luego de una gran creciente estuarina y 
una fuerte y rápida bajante inmediata, que arrastre 
con fuerza las capas superficiales de arena y deje 
al descubierto el sustrato arcilloso de algunas 
zonas intertidales. Aunque con diferente facilidad 

de acceso o visualización, todas ellas estaban 
disponibles en el Holoceno tardío-reciente.
La composición cuarzo feldespática de la fracción 
arena, así como la esfericidad granulométrica  
–subredondeada a redondeada– es compartida en 
términos generales por todas las muestras y las 
potenciales fuentes de materia prima. Lo mismo 
sucede con el tamaño de las inclusiones, que 
varía en todos los casos entre fina a muy gruesa 
–incluyendo, para algunos casos, gravillas–.
Si bien es difícil determinar en este nivel de análisis 
la procedencia específica de cada muestra, algunas 
de ellas podrían relacionarse a ciertas formaciones 
geológicas debido a la presencia-ausencia de 
ciertos componentes (Tabla 2).
Sin embargo, de acuerdo a diversos ejemplos 
etnográficos (ver Tite 2008, Tite et al. 2001, entre 
otros), así como la observación de prácticas en 

 posible FUENTE Aspectos tecnológicos

M1 Ungulado-corrugado
Fm LIBERTAD: presencia 
de concreciones de óxido y 

carbonatos; color

Confección por rodete (disposición 
curvilínea de poros)

M2 Corrugado Fm VILLA SORIANO: presencia 
de bioclasto; no tiene carbonato

Disposición de poros acorde a técnica 
de acabado de superficie: paralela 
a superficie en cara interna y en 

diagonal en cara externa (corrugada).

M3 masa de arcilla

Hip.1 arcilla tamizada

Textura alineada y coloración podrían 
indicar pasta amasada con agua, sin 

quema.

Hip.2 Fm DOLORES
Hip.3 pasta utilizada en M2 

(por textura y bajo porcentaje 
de inclusiones, dos únicos casos 
de 18-19%, frente al resto que 

superan el 33%)

M4 adherencias carbonatadas 
en superficie interna

Fm VILLA SORIANO: carbones, 
óxido moteado y desagregación. 

Pero VS no tiene carbonato: Oquedades de forma y disposición 
irregular; textura muy desagregada. Hip.1 mezcla de arcillas 

Hip.2 supuestos carbonatos 
filiformes serían bioclastos

M5 adherencias carbonatadas 
en superficie externa

Fm VILLA SORIANO: ausencia 
de carbonatos, color y textura/

matriz

Inclusiones y poros paralelos a 
superficie. Similar porcentaje de 

poros que de matriz. Mala selección.

M6 pintura roja externa e 
interna

Fm LIBERTAD: presencia de 
concreciones de óxido y carbonato 

o yeso; color 

Poros alineados paralelos a la 
superficie indican técnica de presión-

aplanado.

M7 pulido/ engobe 
amarronado

Fm LIBERTAD: presencia de 
concreciones de óxido y carbonato 

o yeso; color

Poros alineados paralelos a la 
superficie y curvos en algunos casos: 

Hip. rodete y paleteado.

Tabla 2. Resultados destacados y sus posibles interpretaciones respecto a materias primas y aspectos tecnológicos. 
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Figura 5. Estructura de combustión. Excavación I, sitio 
Boca del Cufré Oeste.

Figura 4. Posible esteca fragmentada. Medidas: largo 
28 mm, ancho 20 mm, espesor 8 mm. 

ceramistas actuales de la región, es muy común la 
mezcla de diferentes arcillas para la confección de 
una misma pieza, por lo que la correspondencia 
planteada en la Tabla 1 debe tomarse como una 
primera aproximación que facilite el planteo de 
nuevas hipótesis y las posibles líneas que permitan 
contrastarlas. 
En cuanto a la frecuencia de las inclusiones de 
las muestras, la mayoría contiene 30-50%, salvo 
las M2 (corrugada) y M3 (masa de arcilla) que 
contienen 19 y 17-18% respectivamente. Una 
posible hipótesis es que la M3 se trate de la arcilla 
que se utilizó para la confección de la cerámica 
corrugada M2. En Druc y Chavez (2014:56) se 
presenta una imagen con similitud textural a 
M3, correspondiente a un tiesto no quemado sin 
fracción mediana a gruesa, solamente amasado 
con agua. En todo caso, dos hipótesis surgen en 
este sentido: que se trate de una arcilla sin fracción 
gruesa en estado original o que haya sido tamizada, 
lo que implicaría en términos tecnológicos, dos 
prácticas totalmente diferentes.
Respecto a la producción local, la presencia de 
herramientas conocidas en la arqueología uruguaya 
como estecas (Baeza et al. 1974a, 1974b; Díaz 
et al. 1974; Mora 1991) o pulidores de arenisca 
(Maruca Sosa 1957), y restos de pigmentos y 
masas de arcilla tanto en la excavación I como en 
la colección privada, apoyan la hipótesis de que al 
menos algunas de las etapas fueron realizadas en 
el sitio. En cuanto a las estecas, se trata de un tipo 
de artefacto de arenisca que aparece generalmente 
en sitios costeros, asociado a material cerámico, 
y cuya función se asocia a la formatización de la 
alfarería. Se caracterizan por tener lados biselados, 
por presentar en muchos casos sección rombal, 
ovoide o discoidal, y alguno de sus extremos 
con puntas redondeadas (Mora 1991). Dada las 
características de la materia prima –abrasiva y 
de fácil disgregación–, el autor propone que se 
trate de un instrumento para “limar asperezas” y 
“corregir irregularidades” antes de la cocción en el 
material ya endurecido –y no con la pasta fresca– 
(Mora 1991: 48, 50). En la colección Mora se 
registran cinco ejemplares provenientes del sitio 
CufréW, de entre 22 mm y 80 mm, los cuales están 
siendo objeto de estudio por el equipo de ACCS 

junto a otras 52 piezas de este tipo pertenecientes 
a esta colección y dos fragmentos hallados en las 
intervenciones de 2016. De estos dos últimos, uno 
presenta además la particularidad de coloración 
diferencial, rojiza en uno de sus extremos, 
sugiriendo la utilización de ese sector en contacto 
con algún tipo de colorante (Figura 4). 
Podría esperarse además evidencias de la etapa 
de quema, lo cual no ha sido registrado hasta el 
momento, más allá de pequeñas estructuras de 
combustión en la excavación I (Figura 5). Una 
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de las hipótesis manejadas es que, teniendo en 
cuenta los antecedentes bibliográficos (Durán 
1990; Serrano 1966) que plantean para la región 
la quema a cielo abierto, los vestigios de esta 
acción –grandes cantidades de carbón– hayan 
desaparecido debido a los efectos del viento y 
la lluvia sobre albardones y planicie arenosa, no 
generándose pisos quemados como podría suceder 
en caso de sedimentos con fracciones limo-
arcillosas. En este caso el desarrollo de estudios 
experimentales y tafonómicos podría aportar 
información interesante acerca del tipo de registro 
que se esperaría encontrar. Una segunda hipótesis 
plantea la realización de la quema en otro sector, 
más protegido de los vientos costeros y del peligro 
del fuego en épocas de sequía. En este sentido 
los estudios sobre estacionalidad pueden aportar 
datos interesantes, sumando a la disponibilidad 
de materias primas, aspectos climáticos como 
régimen de lluvias y humedad, o sol directo en 
verano, teniendo en cuenta que la etapa de secado 
de las piezas se realizaría también a cielo abierto. 
Una tercera hipótesis está relacionada con la 
capacidad de producción, en tanto la producción 
familiar para consumo doméstico puede realizarse 
en pequeñas cantidades –pocas unidades– y 
por tanto no requerir de grandes estructuras de 
combustión sino de pequeños fuegos que no dejan 
un registro singular –inclusive podrían utilizarse 
los mismos fuegos encendidos con otros fines 
domésticos–. La identificación de los espacios 
de producción es importante para abordar 
temas como organización de la producción –
por ejemplo, si todo el ciclo de producción fue 
realizado localmente– y la escala de producción. 
Reconocer la unidad de producción y el grado 
de especialización artesanal, puede aportar al 
conocimiento de la organización social, política y 
económica de los grupos (ver trabajos de Arnold 
2000; Costin 1991, entre otros).
Algunos aspectos tecnológicos relacionados a las 
técnicas de elaboración pudieron ser identificados 
mediante el análisis de imágenes digitales de 
pasta (Tabla 2). En el caso de M1, se observó una 
disposición curvilínea de poros e inclusiones propia 
de la técnica de rodete. En otros casos como M2, 
M5, M6 y M7, la disposición de poros e inclusiones 

paralelas a la superficie estarían indicando el uso 
de técnicas de presión y aplanado en el acabado 
de las superficies. Para M7 se propone el uso de 
técnica de rodete para la confección de la pieza y 
el paleteado para el acabado de superficie. 
Por otro lado, esta primera aproximación a través del 
estudio de imágenes digitales de pastas cerámicas 
abre una puerta para el abordaje de otros aspectos 
como las condiciones de cocción, estacionalidad 
de la producción de acuerdo a la disponibilidad o 
no de ciertas materias primas en diferentes épocas 
del año, entre otros. Un análisis integral y a largo 
plazo del ciclo de vida de las cerámicas de esta 
región costera, implicará la integración de estos 
estudios a otros de tipo ecológico –materia prima 
disponible para la quema, característica de los 
vientos, humedad, condiciones atmosféricas– y de 
aspectos sociales y económicos –intercambio de 
saberes y bienes, roles establecidos, etc.–, políticos 
e históricos, como podrían ser el manejo del 
tiempo disponible para la confección y quema en 
épocas de persecución –visibilidad de los fuegos 
en la costa–; o la continuidad o no-continuidad de 
prácticas y conocimientos debido al exterminio 
y/o expulsión de los fabricantes; estandarización, 
y variabilidad-continuidad en las prácticas a nivel 
diacrónico, entre otros.

C O N C L U S I O N E S
De acuerdo con la caracterización composicional 
primaria de las pastas mediante el uso de 
microscopía digital de bajos aumentos y del 
estudio de imágenes digitales, las materias primas 
utilizadas para la confección de algunas de las 
cerámicas del sitio CufréW serían locales –radio 
menor a 10 km–. Sin embargo, para poder inferir 
acerca de la producción exclusivamente local y 
otros aspectos relacionados a organización espacial 
de la producción, es necesario como mínimo: 
aumentar el número de muestras para estudio 
mediante esta metodología –preferentemente la 
totalidad de los fragmentos hallados–, integrar 
estudios petrográficos de secciones delgadas así 
como análisis químicos de composición y realizar 
una base de muestras de referencias de materias 
primas locales, que incluya diferentes rangos de 
distancia y aspectos referentes a su disponibilidad, 
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como la variabilidad estacional y dificultad/
facilidad de acceso. 
Los resultados de este estudio particular se suman 
a otra serie de evidencias recuperadas en el sitio, 
como posibles estecas, restos de pigmentos y masas 
de arcilla, indicadores de que al menos algunas 
de las etapas de producción fueron realizadas 
localmente.
En cuanto a la pertinencia y factibilidad de la 
metodología empleada, se pudo corroborar el 
potencial que tiene no solo para la identificación 
de ciertos componentes de la pasta, sino también 
para otros aspectos asociados a las prácticas 
y estrategias de los ceramistas, como técnicas 
empleadas en la confección –rollo, paleteado– y 
el amasado de la arcilla, entre otros. Por último, 
los resultados presentados, aunque preliminares, 
constituyen una base para futuros estudios 
tecnológicos cerámicos, y arrojan los primeros 
datos provenientes de investigaciones sistemáticas 
en el sitio CufréW. 
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