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RESUMEN
En este trabajo se realiza un análisis tecno-morfológico y estilístico de los fragmentos cerámicos con 
tratamientos superficiales de corrugado, cepillado y unguiculado procedentes del sitio arqueológico Familia 
Primón (Coronda, Santa Fe). Estas técnicas decorativas, entre otras, son características de la alfarería guaraní, 
la cual posee una tipología y un estilo propios que la distinguen de aquella manufacturada por las poblaciones 
locales. El sitio abordado se localiza en el tramo medio del río Paraná, sector en el que la cantidad de sitios con 
cerámica de estas características es reducida, siendo más ostensible su señal en los tramos superiores de los ríos 
Paraná y Uruguay y en el área de confluencia de estos dos cursos de agua. En este sentido, además de ahondar 
en el conocimiento del componente guaraní del conjunto cerámico de Familia Primón, en este trabajo se realiza 
un relevamiento de sitios arqueológicos del Nordeste argentino con información sistematizada sobre los 
tratamientos mencionados, para contextualizar y discutir los datos obtenidos desde una perspectiva regional. 

ABSTRACT
This paper presents a techno-morphological and stylistic analysis of ceramic sherds with corrugated, brushed 
and unguiculated surface treatments from Familia Primón archaeological site (Coronda, Santa Fe). These 
decorative techniques, among others, are characteristic of guaraní pottery, which has a particular typology 
and style that is different from those manufactured by local populations. The archaeological site is located 
in the middle section of the Paraná River, a sector with a small number of sites with this ceramic type. The 
signal is more conspicuous in the upper sections of the Paraná and Uruguay Rivers and in the area where 
these two watercourses converge. In addition, in order to study the guaraní component of the Familia Primón 
ceramic assemblage, a systematization of the available information about these treatments present in other 
archaeological sites of the Northeastern of Argentina is made. This research allows us to discuss and evaluate 
obtained data from a regional perspective.

I N T R O D U C C I Ó N
La unidad arqueológica o entidad cultural Guaraní 
(Bonomo et al. 2015; Loponte y Acosta 2013) 
posee una larga tradición de investigaciones en el 
Nordeste argentino (NEA) que se iniciaron a finales 
de siglo XIX (v.g. Ambrosetti 1895; Bonomo et al. 
2015; Caggiano 1982; Castro y Costa Angrizani 
2014; Ceruti y Crowder 1973; Costa Angrizani 
et al. 2015; Loponte y Acosta 2003-2005, 
2008, 2013; Loponte y Carbonera 2015; Outes 
1918; Pérez et al. 2018). Estas categorías hacen 
referencia a un conjunto de características que 
conforman el registro arqueológico dentro de las 
cuales se destaca la presencia de un estilo y una 
tipología uniforme de la cerámica, la modalidad 
de entierros humanos en urnas y la presencia de 
adornos como los tembetás. Otros rasgos típicos 

de estos contextos son el tipo y la procedencia 
de la materia prima utilizada en la confección 
de instrumentos líticos así como una economía 
de subsistencia mixta, basada tanto en la caza-
pesca-recolección como en el consumo de maíz y 
mandioca (Bonomo et al. 2015; Loponte y Acosta 
2013; Politis et al. 2018). 
En general, existe un consenso en cuanto a que 
los generadores de los contextos arqueológicos 
con las mencionadas características fueron 
grupos de filiación guaraní, antepasados de las 
poblaciones históricas, que habrían ingresado 
hacia el actual territorio argentino –vía el río 
Uruguay– pocos siglos antes de la llegada de los 
conquistadores europeos y, más tardíamente, hacia 
la zona del Paraná inferior y el delta (Bonomo et 
al. 2015; Loponte y Acosta 2008, 2013). En los 
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tramos inferiores de estos ríos, la señal guaraní 
es ostensible, identificándose diversos sitios 
arqueológicos en las márgenes de ambos ríos 
(v.g. Arroyo Malo, Ensenada del Bellaco, Arroyo 
Fredes, Arena Central), mientras que esta señal se 
va diluyendo tanto hacia el interior de la provincia 
de Buenos Aires como hacia el tramo medio del 
río Paraná (Loponte y Acosta 2013; Politis et al. 
2018). En este sentido, en este último sector no 
han sido registrados, hasta el momento, sitios 
guaraníes de ocupación permanente y su presencia 
refiere a la descripción de un entierro en urna y 
recuperación de restos de alfarería en el sitio 
Pajas Blancas (Badano 1940; Bonomo et al. 
2010; Sartori et al. 2013) y al hallazgo de tiestos 
cerámicos guaraníes generalmente solapados con 
restos materiales generados por los grupos Goya-
Malabrigo (GM). 
Específicamente, en el sitio arqueológico Familia 
Primón (FP) (Coronda, Santa Fe) se recuperaron 
gran cantidad de materiales cerámicos, cuyas 
características generales han sido abordadas en 
trabajos previos, que evidencian la presencia de 
fragmentos con rasgos asignables a los modos 
de hacer tanto de las poblaciones locales (GM) 
como de los grupos guaraníes (Balducci et al. 
2019; Feuillet Terzaghi 2009). Con el objetivo 
general de ahondar en el conocimiento del 
componente guaraní de este conjunto cerámico, 
en este trabajo se presentan los resultados de un 
análisis tecno-morfológico y estilístico centrado 
en los tratamientos superficiales de corrugado, 
unguiculado y cepillado. Además, se relevaron 
y sistematizaron los datos disponibles sobre 
estas variables en otros sitios localizados en la 
cuenca del Río de la Plata y áreas aledañas, para 
contextualizar y discutir la información obtenida 
desde una perspectiva regional.

L A  A L F A R E R Í A  G U A R A N Í
La cerámica guaraní presenta, en términos 
generales, un modo de hacer particular en lo que 
refiere a la composición de la pasta, decoración 
y/o morfología (ver Capdepont y Bonomo 
2013; Castro y Costa Angrizani 2014; Pérez y 
Ali 2017; Pérez et al. 2009, entre otros), el cual 
difiere sustancialmente de aquel vinculado a 

los grupos cazadores-recolectores-pescadores 
locales denominados tradicionalmente GM (sensu 
Ceruti 1986; González 1977) (ver Di Prado 2015; 
Ottalagano 2016; Silva 2018, entre otros).
En cuanto a la pasta, esta ha sido caracterizada 
como tosca, poco homogénea, de textura 
compacta y con una alta proporción de tiestos 
molidos, arena y líticos, en ocasiones observables 
macroscópicamente (Pérez et al. 2009; Prous 2011). 
Además, las inclusiones de mayores dimensiones 
se encuentran en los tiestos que poseen sus paredes 
con pintura, unguiculado y corrugado (Capdepont 
y Bonomo 2013). Respecto de las técnicas 
empleadas para el levantamiento de las piezas 
cerámicas, fueron el enrollamiento, el modelado y 
el espiralado; el modelado, por ejemplo, se habría 
utilizado para recipientes pequeños, mientras que 
la superposición de rodetes permitiría conseguir 
vasijas grandes (Pérez et al. 2018).
Por otra parte, en relación con las formas de los 
recipientes se observa una morfología compleja 
que se caracteriza por formas restringidas y no 
restringidas, perfiles compuestos por puntos 
angulares, estrechamientos de contornos y 
bordes reforzados, bases cónicas y redondeadas 
y ausencia de asas (Brochado 1973; La Salvia 
y Brochado 1989). En este sentido, se deben 
destacar los trabajos de Brochado y colaboradores, 
quienes proponen un sistema de clasificación que 
relaciona la forma de la vasija con su función, 
que incluye los siguientes ejemplares: yapepó 
(vasijas usadas para cocinar), ñaetá (cacerolas 
para cocinar), ñamopiu (platos para hornear), 
ñaembé (platos para comer), cambuchí (jarras 
para bebidas) y cambuchí caguabá (cuencos para 
beber) (Brochado y Monticelli 1994; La Salvia y 
Brochado 1989). 
Tanto las formas de las vasijas como su posterior 
uso son aspectos importantes para los artesanos 
al momento de realizar la decoración (Ali et al. 
2017). Los principales tratamientos superficiales 
o decorativos son el alisado, el corrugado, 
el unguiculado, la pintura –la cual puede ser 
monocroma, bicrómica o polícroma, empleando 
colores como el rojo, el blanco y el negro– y, en 
menor medida, aparecen otros tratamientos como 
el cepillado o roletado (Bonomo 2012; Loponte y 
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Acosta 2008, 2013; Loponte y Carbonera 2015). 
En esta comunicación se seleccionaron para su 
análisis los fragmentos corrugados, cepillados y 
unguiculados.

E L  S I T I O  A R Q U E O L Ó G I C O 
F A M I L I A  P R I M Ó N
El sitio FP se ubica sobre la margen derecha del 
río Coronda, al sur de la ciudad homónima (depto. 
San Jerónimo, provincia de Santa Fe), sobre la 
barranca, en un área elevada respecto del río, en lo 
que en la actualidad es un barrio residencial. Las 
intervenciones arqueológicas en el sitio fueron 
realizadas en diferentes momentos temporales 
y en distintos sectores, aunque cercanos entre sí 
(Figura 1). La primera excavación fue llevada a 
cabo por Cocco y equipo, durante el año 2004, 
identificándose un área de entierros múltiples 
(FP1), la cual se compone tanto de entierros 
primarios como secundarios; no se hallaron 
entierros en urnas (ver más detalles en Galligani et 
al. 2020). Los dos sectores restantes (FP2 y FP3) 
fueron excavados por Sartori y colaboradores 
en 2013 y 2014, hallándose gran cantidad de 
materiales cerámicos y faunísticos y, en menor 
medida, macrorrestos vegetales y material lítico 
(Balducci et al. 2019; Sartori 2013).
El material cerámico recuperado en FP2 (n= 1120) y 
FP3 (n= 2075) constituye la evidencia arqueológica 

más abundante. En FP2, los fragmentos fueron 
hallados en superficie y enterrados hasta los 
30 cm de profundidad, mientras que en FP3 
se concentraban entre los 25 y 55 cm desde el 
nivel actual del suelo (Balducci 2014; Balducci 
et al. 2019; para una descripción detallada del 
perfil estratigráfico ver Balducci et al. 2017). 
La composición de ambos acervos cerámicos se 
evaluó en un trabajo anterior, determinándose que 
no existen diferencias estadísticas significativas 
entre ellos y que, en consecuencia, pueden ser 
abordados conjuntamente (Balducci et al. 2019). 
Hasta el momento se han podido determinar dos 
grandes grupos de tiestos cerámicos: el primero 
(ca. 40% del total) con rasgos que se correlacionan 
comúnmente a contextos arqueológicos GM (v.g. 
presencia de apéndices zoomorfos, incisión de 
surco rítmico, alfarería gruesa) y el segundo (ca. 
30% del total) con determinadas características 
relacionadas a la cerámica guaraní (v.g. corrugado, 
pintura polícroma roja sobre blanca) (Balducci 
2020; Balducci et al. 2019).
El sitio cuenta con tres dataciones radiocarbónicas, 
cuya información se resume en la Tabla 1. Los 
fechados se agruparon mediante el cálculo de una 
media ponderada, puesto que son estadísticamente 
indistinguibles (g.l.= 2; T= 3.35; X2= 5.99; p> 
0.05), arrojando un valor y una desviación estándar 
de 384 ± 17 años AP. El rango de edades calibradas, 

Figura 1. Localización del sitio arqueológico Familia Primón (FP) (Coronda, Santa Fe).
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con una probabilidad del 95%, es de 1463 a 1626 
años cal. DC, calibración efectuada a través de la 
curva SHCal-20 utilizando el software Calib 8.1 
(Stuiver et al. 2020). Por tanto, la cronología del 
sitio se corresponde con los primeros momentos 
de contacto europeo-indígena.

de cada tiesto, baño/engobe, alisado y pulido 
(Convención Nacional de Antropología 1966; 
García Rosselló y Calvo Trías 2006; Orton et al. 
1997, entre otros). 
Asimismo, se relevaron específicamente los 
tipos de tratamientos superficiales de cepillado, 

Código de Laboratorio Prof. Sector Material C14 AP cal. DC 
(2 sigma) Referencia

UGAMS 2471 70 cm FP1 Diente 
humano 370 ± 30 1462 a 1636 Sartori 2008

LP 3037 27-44 
cm FP2 Sedimento 470 ± 50 1406 a 1624 Balducci 2014

D-AMS 30252 35 cm FP3
Cúbito

374 ± 24 1463 a 1631 Sartori et al. 
2020B. dichotomus

Tabla 1. Fechados radiocarbónicos disponibles para el sitio Familia Primón.

Los diferentes estudios realizados sobre el 
material cerámico y faunístico –que dan cuenta de 
la homogeneidad de los conjuntos (Balducci et al. 
2019; Sartori 2013; Sartori et al. 2020)– además 
de la cercanía entre los tres sectores y los fechados 
radiocarbónicos estadísticamente indistinguibles, 
permiten pensar a FP como un único sitio de 
actividades múltiples (Feuillet Terzaghi 2009; 
Sartori et al. 2020). 

M A T E R I A L E S  Y  M É T O D O S
El conjunto de materiales cerámicos que proceden 
de las tareas de excavación llevadas a cabo en 
los años 2013 y 2014 suma un total de 3195 
fragmentos. Para el análisis, se seleccionaron 
aquellos que presentaban alguno de los atributos 
decorativos asignables a materiales guaraníes: 
cepillado, corrugado y/o unguiculado (n= 198), 
los cuales representan un 6,2% del total del 
conjunto. Dada la gran cantidad de fragmentos con 
evidencias de fracturas frescas, se llevaron a cabo 
tareas de remontajes previas al análisis.
Se realizó la identificación de partes específicas 
de la vasija, siguiendo los criterios propuestos por 
Balfet y colaboradores (1992) para diferenciar 
entre bordes, cuerpos, bases, asas y apéndices. 
En cuanto al estudio de los atributos tecnológicos 
y estilísticos, se relevaron el espesor de los 
fragmentos, la presencia de inclusiones en la 
pasta, el color en superficies, márgenes y núcleo 

corrugado y unguiculado, de acuerdo con los 
criterios establecidos por diferentes investigadores 
de la arqueología guaraní (v.g. Chmyz 1976; La 
Salvia y Brochado 1989). En cuanto al corrugado, 
este acabado de superficie puede responder a 
cuestiones tecnológicas o estilísticas y es producido 
por la acción lateral del dedo sobre la superficie 
cerámica, formando por arrastre una cresta de 
forma semilunar y tiene como expresión decorativa 
el pliegue (Ceruti y González 2007; La Salvia y 
Brochado 1989; Loponte y Acosta 2013). Por su 
parte, el cepillado (o escovado) se define como 
haces de surcos paralelos, producidos por un objeto 
áspero sobre la pared exterior del vaso, que deja 
surcos visibles y que guardan cierto paralelismo 
(Chmyz 1976). En relación con la distinción entre 
unguiculado y pseudounguiculado, vale aclarar 
que el primero refiere a la impresión realizada con 
las uñas (La Salvia y Brochado 1989), mientras 
que el segundo se vincula con la utilización de 
un instrumento que deja en la superficie cerámica 
una decoración semejante al unguiculado, pero de 
dimensiones más grandes (Jácome et al. 2010). No 
obstante, dado que la decoración producida en la 
cerámica es similar, en este trabajo no se tuvo en 
cuenta esta distinción. 
La estimación del diámetro de boca de las vasijas 
se realizó a través de aquellos fragmentos de 
bordes que resultaron confiables para medir su 
diámetro –tamaño mayor al 5% del total del 
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contenedor–, siguiendo la técnica de orientar el 
borde con respecto a un plano horizontal (Rice 
1987) y consultando además, bibliografía de 
referencia (v.g. Brochado y Monticelli 1994; La 
Salvia y Brochado 1989). 
Excepcionalmente, se observaron rasgos 
relacionados a las técnicas de levantamiento de 
las piezas y la presencia de antiplásticos en la 
pasta. En general, la evaluación de las variables 
seleccionadas se realizó macroscópicamente, 
excepto para el relevamiento de ciertos caracteres 
(v.g. antiplásticos), para los que se utilizó una lupa 
trinocular Mikoba 745 (50X) con cámara digital 
adaptada.
Para poder integrar los datos generados dentro del 
contexto regional, se llevó a cabo un relevamiento 
y una sistematización de los datos disponibles 
sobre cerámica con presencia de cepillado, 
corrugado y unguiculado en diferentes sitios del 
NEA. Se tuvieron en cuenta tres criterios para que 
los sitios sean considerados en el recorte del área 
geográfica: a) que estén localizados en la gran 
cuenca del río de la Plata y en áreas adyacentes 
de relevancia para la temática (v.g. Pampa 
bonaerense), b) que cuenten con información 
sistematizada sobre las variables seleccionadas y 
c) que el registro cerámico conste de al menos 100 
fragmentos. De esta manera, no se consideraron 
aquellos sitios que, si bien cumplen con estos tres 
criterios, los atributos cerámicos no son asignables 
a grupos guaraníes sino a poblaciones locales (v.g. 
llanura chaqueña; ver Lamenza et al. 2019).

R E S U LT A D O S
Del total de la muestra analizada (n= 198), los 
tiestos corrugados y unguiculados que fueron 
remontados ascienden a 72; en su mayoría se 
logró unir dos o tres fragmentos entre sí y, en 
casos únicos, a cuatro, cinco, siete y 11 tiestos 
en una sola pieza. No se obtuvieron ensambles 
con fragmentos lisos. En general, los tiestos 
corresponden, en su mayoría, al cuerpo de la vasija 
(n= 175), mientras que los restantes pertenecen a 
bordes (n= 23). Los espesores varían entre los 5 y 
13 mm, siendo el promedio de 9,73 mm (σ= 1,51) 
en el caso de los tiestos corrugados, 9,47 mm (σ= 

1,33) en los cepillados y 9,39 mm (σ= 1,38) para 
los unguiculados. 
La principal técnica de elaboración de los 
recipientes fue la superposición de rollos, esto 
se evidencia por la fractura a lo largo del punto 
de unión entre los rodetes en un gran número 
de fragmentos (n= 72). En cuanto a la pasta, en 
el 86,3% de los casos se registra el agregado de 
tiestos molidos y en el 50,5%, de inclusiones de 
minerales como cuarzo y mica, con tamaños que 
llegan a los 2,5 mm en algunos casos.
El análisis del color de los fragmentos muestra que 
en un 66,7% de los casos fueron relevados núcleos 
y márgenes oscuros (de gris a negro), por lo que 
puede inferirse una predominancia de atmósfera 
de cocción reductora u oxidante incompleta 
(García Rosselló y Calvo Trías 2006). Asimismo, 
se identificó la presencia de restos de hollín en 20 
fragmentos (Figura 2A).
En cuanto a los tratamientos superficiales 
relevados, se hallan 115 tiestos corrugados en 
diversas variantes, 66 unguiculados y 17 cepillados 
(Figura 3). Los tiestos presentan evidencias de 
baño/engobe en ambas superficies –en porcentajes 
mayores en la superficie interna– mientras que 
el alisado y el pulido sólo se registraron en la 
cara interna, estando representado en mayor 
proporción el primero de ellos. En el caso de la 
pintura, únicamente se relevaron tres fragmentos 
con rastros de este tratamiento, en dos casos en 
la superficie interna y en un caso en ambas caras 
(Tabla 2). 
De la totalidad de los bordes que conforman la 
muestra, 22 son evertidos y uno es recto/levemente 
evertido. Ninguno de ellos tiene tratamiento 
superficial de cepillado. Ahora bien, en cuanto a la 
morfología de las vasijas, no fue posible estimar 
la clase funcional a la cual pertenecían 15 de los 
bordes, debido a que las dimensiones de los tiestos 
no permitieron calcular su diámetro ni tampoco 
apreciar la inclinación del perfil. De los ocho 
bordes restantes, siete corresponderían, de acuerdo 
con la tipología cerámica guaraní (v.g. Brochado 
y Monticelli 1994; La Salvia y Brochado 1989), a 
vasijas yapepó, con diámetros de boca que varían 
entre los 32 y 46 cm, de los cuales cuatro exhiben 
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Tratamiento 
superficial N

Engobe 
interno

Engobe 
externo

Pintura 
interna

Pintura 
externa

Alisado 
interno

Alisado 
externo

Pulido 
interno

Pulido 
externo

n % n % n % n % n % n % n % n %
Corrugado 115 80 69,6 57 49,6 1 0,9 0 0 68 59,1 0 0 18 15,7 0 0
Unguiculado 66 43 65,2 40 60,6 2 3 1 1,5 33 50 0 0 5 7,6 0 0
Cepillado 17 13 76,5 7 41,2 0 0 0 0 7 41,2 0 0 2 11,8 0 0

Figura 3. Tratamientos superficiales abordados en este trabajo: A) Cepillado; 
B) Unguiculado; C) Corrugado.

Figura 2. A) Fragmento con rastros de hollín; B) Antiplástico lítico en pasta; 
C) Fragmento con evidencia de manufactura mediante rodetes.

Tabla 2. Frecuencias y porcentajes de engobe, pintura, alisado y pulido relevados en las superficies internas y 
externas de los fragmentos corrugados, unguiculados y cepillados del sitio Familia Primón.
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como tratamiento superficial una combinación de 
corrugado y unguiculado en la cara externa, dos 
solo unguiculado y uno solamente corrugado. El 
octavo borde sería asignable a una vasija cambuchí 
de ca. 31 cm de diámetro de boca que presenta 
impresiones unguiculares como tratamiento en 
la cara externa –debajo del borde– y rastros de 
pintura en ambas superficies (Figura 4).

36 sitios y también el que se registra con mayor 
frecuencia. El unguiculado, por su parte, es 
analizado en 25, mientras que el cepillado sólo se 
identifica en 15 de los sitios considerados en este 
trabajo y en menor frecuencia que los otros dos 
tratamientos. No obstante, este panorama general 
debe ser tomado con cautela dado el sesgo que 
puede provocar la disparidad en la cantidad de 

Figura 4. Clases funcionales estimadas para fragmentos de borde recuperados 
en Familia Primón. A-G= yapepó; H= cambuchí.

En la Tabla 3 se exhiben los datos cuantificados 
sobre los tratamientos superficiales abordados 
en este trabajo de diferentes sitios arqueológicos 
distribuidos en las cuencas de los ríos Uruguay, 
Paraná y de la Plata y en la Pampa deprimida 
(Figura 5). En general, se encuentran con mayor 
densidad en los sitios localizados en los sectores 
superiores de los ríos Paraná y Uruguay, seguidos 
de aquellos que se emplazan en el Paraná inferior. 
Por otra parte, de los 36 sitios relevados, sólo en 
11 se registran las tres técnicas, entre ellos FP. 
El corrugado es el tratamiento más abordado en 
la bibliografía, hallándose presente en 35 de los 

investigaciones y excavaciones llevadas a cabo 
hasta el momento en las diferentes áreas. 
Finalmente, en lo que refiere a la cronología de los 
sitios, la gran mayoría se ubica entre los ca. 1000 
y ca. 200 años AP, aunque en algunos de los casos 
en que el fechado es anterior a los 1000 años AP, 
el mismo no está directamente asociado al nivel de 
recuperación de los tiestos de filiación guaraní (v.g. 
Isla Vizcaíno, La Guillerma 4). En lo que refiere 
a FP, se ubica entre los sitios más tardíos, con 
dataciones cercanas o inmediatamente posteriores 
al momento de contacto hispano-indígena.
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N° Sitio Loc. N
Corrugado Unguiculado Cepillado Años  

14C AP
Sitio 

Guaraní Cita bibliográfica
n % n % n %

1 Corpus 2003 PS 2032 1004 49,4 50 2,5 5 0,3 sd Si Rizzo y Shimko 
2003

2 Corpus 2013 PS 2027 1032 51,0 23 1,2 x x 459 ± 43 
495 ± 20 Si

Loponte y 
Carbonera 2015; 
Pérez y Ali 2017

3 Puerto Victoria PS 4109 1483 36,1 501 12 28 0,7 sd Si Rizzo y Shimko 
2003

4 Isla Cañete PS 10257 20 0,2 120 1,2 27 0,3 sd Si Poujade 1992

5 Los Bananos PM 1142 3 0,3 x x 1 0,1 1020 ± 90  
1020 ± 100 No Píccoli y Barboza 

2013

6 Arroyo Arenal PM 463 x x 1 0,2 x x 488 ± 24 
625 ± 46 No Ottalagano 2016

7 Pajas Blancas PM 663 6 0,9 2 0,3 1 0,1
506 ± 43  
640 ± 60  
650 ± 70 

No
Balducci 2020; 

Bonomo et al. 2011; 
Sartori 2013

8 Familia 
Primón PM 3195 115 3,6 66 2,1 17 0,5

370 ± 30  
374 ± 24  
470 ± 50

No

Este trabajo; 
Balducci 2014; 

Feuillet Terzaghi 
2009; Sartori et al. 

2020.

9 F. Sancti 
Spiritus PI 1793 17 1,0 1 0,1 x x sd No Letieri y Cocco 

2015

10 A° La Glorieta PI 563 77 13,7 x x 22 3,9 416 ± 41 Si
Bonomo et al. 2011; 
Costa Angrizani et 

al. 2015

11 Co. El 
Durazno PI 257 5 2,0 x x x x sd No Di Prado 2015

12 Arroyo Fredes PI 2786 598 21,5 167 6,0 x x
370 ± 50  
402 ± 40  
690 ± 70

Si
Loponte y Acosta 
2003-2005; Pérez 

2016
13 Arenal Central PI 2248 761 33,9 242 10,8 x x 410 ± 40 Si Capparelli 2015

14 El Arbolito PI 332 109 32,8 10 3,0 x x 405 ± 35 Si Capparelli 2015; 
Cigliano 1968

15 Vignati 1936 PI 234 110 47,0 8 3,4 x x sd Si Capparelli 2015

16 Paraná Guazú 
3 PI 4370 668 15,3 124 2,8 238 5,4 sd Si Caggiano 1982

17 Panambí 3 US 4070 1719 42,2 375 9,2 4 0,1 920 ± 70 Si Sempé y Caggiano 
1995

18 Cumandaí 1 US 1601 828 51,7 41 2,6 x x sd Si Sempé y Caggiano 
1995

19 Cumandaí 2 US 1927 963 50,0 69 3,6 x x sd Si Sempé y Caggiano 
1995

20 Isla Vizcaíno 1 UI 500 2 0,4 x x x x 1510 ± 30 No Gascue et al. 2019

21 Ensenada del 
Bellaco UI 272 55 20,2 57 21 1 0,4 sd Si Castro y Costa 

Angrizani 2014

22 Guayacas UI 234 2 0,9 x x x x sd No Capdepont Caffa 
2017

23 Punta Negra 
Este UI 767 281 36,6 223 29,1 43 5,6 330 ± 30 Si Gascue y Bortolotto 

2016

24 La Yeguada UI 4697 31 0,7 12 0,3 x x 510 ± 45  
560 ± 70 No Loponte et al. 2016

25 La Maza 1 MRP 3383 57 1,7 12 0,4 9 0,3 sd No Ceruti y Crowder 
1973

26 Laguna de 
Lobos PD 157 4 2,6 1 0,6 x x sd No

Di Prado 2015; 
Márquez Miranda 

1932

27 La Guillerma 
1 PD 8847 40 0,5 x x 8 0,1 310 ± 40 

610 ± 150 No Frère y González 
com pers
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D I S C U S I Ó N
A partir de los resultados obtenidos, se pueden 
observar una serie de particularidades del conjunto 
cerámico del sitio FP, que lo distinguen de otros 
hallados en el área. En primer término, se destaca 
que exhibe, además de características vinculadas 
a grupos locales, una serie de atributos que han 
sido señalados como típicos de la cerámica 
guaraní y que no se encuentran en la alfarería 
local, como por ejemplo el levantado de las piezas 
por superposición de rodetes de arcilla o las 
inclusiones de tiesto molido y elementos líticos en 
la pasta utilizados como antiplásticos, visibles a 
ojo desnudo (Capdepont y Bonomo 2013; Loponte 
et al. 2011; Pérez 2016; Pérez et al. 2009, 2018). 
Por otro lado, es de notar el relativamente grueso 
espesor de los tiestos que componen la muestra 
analizada (X= 9,6, σ= 1,46), lo cual ha sido 
observado en sitios del Alto Paraná (v.g. Ambrosetti 
1895; Pérez y Ali 2017) y en conjuntos guaraníes 
del Paraná inferior (v.g. Pérez 2016; Pérez y Ali 
2017; Pérez et al. 2009). En este sentido, si se 
relaciona el grosor de las paredes de una vasija con 
su tamaño y su funcionalidad (v.g. Capdepont y 
Bonomo 2013; Prous 2011), se puede pensar que se 
trata de contenedores de gran tamaño, destinados a 

la preparación de alimentos, al servicio de bebidas 
o a la práctica funeraria de entierros en urnas. Si 
bien se ha señalado una asociación estrecha entre 
el unguiculado como tratamiento superficial y el 
tamaño pequeño de las vasijas, preferentemente 
delgadas (v.g. Loponte y Acosta 2008; Pérez y Ali 
2017; Pérez et al. 2018; Rizzo y Shimko 2003), 
en el conjunto de FP se observan casos en los que 
aquella técnica ha sido utilizada en vasijas de gran 
tamaño (Figuras 4F). 
Respecto del empleo de corrugado –tratamiento 
inusual en los sitios del Paraná medio–, es 
interesante notar la presencia de diferentes 
variantes en FP (Figura 3C), la mayor parte 
de las cuales se exhibe en su cara externa, en 
algunas ocasiones acompañado de impresiones 
unguiculares y junto con alisado en su superficie 
interna (Figura 4A, 4B). La alta proporción de 
tiestos corrugados puede ser explicada por el 
hecho de que este tratamiento recubre gran parte 
de las paredes de los contenedores, mientras que 
no sucede lo mismo con las vasijas unguiculadas 
o cepilladas (Loponte y Acosta 2013; Prous 2011). 
En cuanto a las formas, en FP se han registrado 
yapepó, recipientes análogos a una olla, que se 
caracterizan por poseer bordes evertidos, con 

N° Sitio Loc. N
Corrugado Unguiculado Cepillado Años  

14C AP
Sitio 

Guaraní Cita bibliográfica
n % n % n %

28 La Guillerma 
2 PD 640 4 0,6 x x x x 1080 ± 100 No Frère y González 

com pers

29 La Guillerma 
4 PD 2285 18 0,8 x x x x 1730 ± 110 No Frère y González 

com pers

30 La Guillerma 
5 PD 12927 85 0,7 x x 2 0,1 sd No Frère y González 

com pers

31 San Ramón 7 PD 2383 5 0,2 x x x x 839 ± 66 No Frère y González 
com pers

32 Los Molles PD 732 47 6,4 x x x x sd No Aldazabal y 
Eugenio 2013

33 La Loma PD 1467 4 0,3 26 1,8 x x sd No Aldazabal y 
Eugenio 2013

34 Divisadero 
Monte 6 PD 2292 96 4,2 51 2,2 x x 220 ± 60  

540 ± 60 No Aldazabal y 
Eugenio 2013

35 Canal 2 PD 6561 67 1,0 11 0,2 5 0,1 sd No Aldazabal y 
Eugenio 2013

36 La Zeta PD 552 29 5,3 x x x x sd No Aldazabal y 
Eugenio 2013

Tabla 3. Frecuencias y porcentajes de las variables de corrugado, unguiculado y cepillado registradas en sitios del 
Nordeste argentino; Loc.= Localización; PS= Paraná superior; PM= Paraná medio; PI= Paraná inferior; US= 
Uruguay superior; UI= Uruguay inferior; MRP= margen derecha del Río de la Plata; PD= Pampa deprimida, 
sd= sin datos.
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perfiles compuestos y curvos y se hallan asociados 
a la preparación de alimentos por hervido o a la 
utilización como urna funeraria (Brochado y 
Monticelli 1994; La Salvia y Brochado 1989; Prous 
2011). Adicionalmente, uno de los fragmentos 
asignados a esta forma exhibe restos de hollín en 
la cara externa, lo cual podría estar relacionado 
con la utilización de la vasija en actividades 
culinarias (Figura 4G). También se identificó 
la presencia de cambuchí, los cuales poseen 
bordes rectos o levemente evertidos y perfiles 
compuestos y curvos y cuya función principal es 
la contención de líquidos –siendo análogos a las 
tinajas o cántaros– y de forma secundaria la de 
urna funeraria (Brochado y Monticelli 1994; La 
Salvia y Brochado 1989).
La identificación de yapepós y cambuchís en FP, los 
cuales, como se ha mencionado, son destinados a la 
cocción de alimentos y la contención de líquidos, 
sumada a los valores de corrugado registrados, 
permite aseverar la propuesta planteada en otros 
trabajos: que los sectores 2 y 3 de FP funcionaron 
como espacios de actividades domésticas 
(Balducci et al. 2019; Sartori et al. 2020). Este 
planteo es apoyado, además, por el hallazgo de 
gran cantidad de elementos arqueofaunísticos 
con signos de termoalteración asociados a los 
materiales cerámicos (Sartori et al. 2020) y por 
la ausencia de vasijas directamente vinculadas a 
uso ceremonial en el área de entierros, así como 
de la modalidad de inhumación en urnas (Feuillet 
Terzaghi 2009). 
Ahora bien, desde un punto de vista regional, 
la distribución de las técnicas de corrugado, 
unguiculado y cepillado en el NEA, si bien 
se hallan representadas en una vasta área que 
comprende desde los sectores superiores de los 
ríos Paraná y Uruguay hasta la Pampa deprimida 
en la llanura bonaerense (Figura 5; Tabla 3), es 
altamente variable en los diferentes sectores. 
Por un lado, las mayores cuantificaciones de 
fragmentos con estos tratamientos superficiales se 
concentran en las cuencas superiores de los ríos 
Paraná y Uruguay y en el área de confluencia de 
estos cursos de agua con el Río de la Plata, zonas 
en las que se ha identificado un mayor número 
de asentamientos asignados netamente a grupos 

guaraníes. En este punto, Pérez y colaboradores 
(Pérez 2016; Pérez y Ali 2017; Pérez et al. 2018) 
han analizado y comparado la alfarería guaraní de 
sitios ubicados en el sector superior y en el delta del 
río Paraná y observan que existen –a lo largo del 
tiempo– técnicas compartidas para la manufactura 
de los artefactos cerámicos. Por lo tanto, plantean 
que la variabilidad regional e inter-sitio registrada 
se manifestaría en el empleo diferencial de los 
diversos tratamientos decorativos del repertorio 
guaraní (Pérez 2016; Pérez y Ali 2017; Pérez et 
al. 2018). 
Por otro lado, en los sitios arqueológicos 
asignados a cazadores-recolectores-pescadores 
locales, en los cuales también se han recuperado 
materiales cerámicos con acabados de superficie 
tradicionalmente descriptos como guaraní, han 
sido planteados diversos escenarios que explicarían 
esta situación: circulación de objetos, personas e 
información; vasijas elaboradas localmente por 

Figura 5. Sitios arqueológicos localizados en la región 
del Nordeste argentino con información sistematizada 
sobre los tratamientos superficiales de corrugado, 
cepillado y unguiculado. La numeración de los sitios 
refiere a aquella que se encuentra en la Tabla 3; se 
destaca en color el sitio abordado en este trabajo. 
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alfareras guaraníes, asentadas en las distintas áreas 
como resultado de matrimonios interétnicos para 
establecer redes o alianzas; espacios de interacción 
social, entre otros (Aldazabal y Eugenio 2013; 
Capdepont et al. 2017; Feuillet Terzaghi 2009; 
González y Frère 2019; Politis et al. 2018).
En lo que respecta al tramo medio del río Paraná 
―sector donde se ubica FP―, es posible que no 
haya sido ocupado por las poblaciones guaraníes 
producto de la competencia por el espacio con los 
grupos cazadores-recolectores-pescadores locales 
(Rodríguez 2004). Las fuentes históricas muestran 
a aquellos grupos del Paraná y del Uruguay en 
hostilidad permanente con dichas poblaciones 
(v.g. García de Moguer 1908 [1526]; Ramírez 
2007 [1528]). En este punto, incluso desde la 
tradición oral esta idea sigue vigente; es interesante 
mencionar las palabras del actual cacique de 
la comunidad Corondá, Claudio Ñañez, quien 
expresa: “Eran traidores, no le nombres a mi gente 
a los guaraníes. Es posible que acá haya habido 
cautivos guaraníes pero que hayan vivido o pasado 
no, porque los Corondás los hubieran matado a 
todos” (Balducci et al. 2018: 9). 
Desde el punto de vista arqueológico, en este sector 
se registran sólo cuatro sitios con información 
sistematizada acerca del hallazgo de tratamientos 
superficiales cerámicos vinculados a grupos 
guaraníes. De estos cuatro sitios, Los Bananos y 
Arroyo Arenal reportan escasos tiestos (cuatro y 
uno, respectivamente) y en contextos que no son 
asignables a dichos grupos sino a poblaciones 
GM (Ottalagano 2016; Píccoli y Barboza 2013). 
El tercer sitio, Pajas Blancas, solo cuenta con el 
hallazgo de fragmentos y una vasija guaraní casi 
completa, aunque la situación puede modificarse 
en el futuro cuando sean publicados los resultados 
de las investigaciones llevadas a cabo en el último 
tiempo (Bonomo et al. 2019). Finalmente, en FP, 
si bien la frecuencia de materiales guaraníes es 
superior a los tres sitios mencionados, se encuentra 
muy por debajo de la registrada en los sitios 
emplazados en el delta y en los sectores superiores 
de los ríos Paraná y Uruguay. 
El estado actual de las investigaciones demuestra 
que no es posible sostener una ocupación 
efectiva guaraní en FP. En este sentido, no se han 

recuperado, hasta el momento, entierros en urnas 
y otros elementos de la ergología guaraní, como 
pueden ser los tembetás o las hachas líticas, y se 
observa un claro predominio de la cerámica local 
en el conjunto. Del mismo modo, los patrones 
de consumo de recursos arqueofaunísticos son 
también asimilables a los asignados a grupos 
locales (Balducci et al. 2019; Sartori et al. 
2020). No obstante, no debe pasarse por alto 
que diferentes fuentes históricas ubican a grupos 
guaraníes en las islas cercanas al emplazamiento 
del fuerte Sancti Spiritus (v.g. García de Moguer 
1908 [1526]; Ramírez 2007 [1528]), localizado 
a escasa distancia de FP y con una cronología 
similar. Por esto, no debe descartarse algún tipo 
de interacción entre las parcialidades locales con 
aquellos grupos, incluso la presencia de alfareros/
as guaraníes en el sitio (Balducci et al. 2019). 

C O N S I D E R A C I O N E S  F I N A L E S
En relación con los objetivos propuestos en este 
trabajo, se observa, por un lado, un modo de hacer 
común a los contextos arqueológicos asignados 
a grupos guaraníes y que es poco usual en los 
sitios típicos del Paraná medio. Esto refiere no 
sólo a los tipos de tratamientos superficiales aquí 
abordados sino también a las técnicas de levantado 
de las piezas, la morfología de los contenedores 
y la inclusión de líticos en la pasta, visibles a ojo 
desnudo. No obstante, a futuro, resulta necesaria 
la realización de estudios específicos (v.g. 
petrografía) que permitan caracterizar con mayor 
precisión la composición del conjunto para luego 
comparar con la alfarería procedente de otros sitios 
de la región. 
Por otro lado, FP se presenta como un sitio 
arqueológico relevante ya que, si bien la evidencia 
no permite sostener una efectiva ocupación guaraní 
del espacio, se constituye en uno de los pocos sitios 
localizados en el Paraná medio con información 
sistematizada de alfarería asignable a estos grupos. 
Este tipo de análisis específicos son necesarios ya 
que posibilitan la integración de información local 
en discusiones regionales, particularmente aquella 
que aborda el complejo proceso de expansión 
guaraní en las latitudes meridionales de la gran 
cuenca del Río de la Plata.
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