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primera caracterización petrográfica de 
pastas cerámicas prehispánicas tardías y 

coloniales de la cuenca sur de la laguna 
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first petrographic characterization of late prehispanic and 
colonial ceramic pastes of the southern pozuelos basin (puna 

of jujuy, argentina)
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resumen

En este trabajo se presentan los primeros resultados de estudios petrográficos en pastas cerámicas de la cuenca 
sur de la laguna de Pozuelos, puna de Jujuy; en el marco de investigaciones sobre manufactura cerámica en esta 
porción de la puna para momentos prehispánicos tardíos y coloniales. Los materiales proceden de cinco recintos y 
de un sondeo en un basurero. Sobre una clasificación previa de las pastas en lupa binocular, se seleccionaron treinta 
fragmentos para realizar las secciones delgadas, que posteriormente fueron estudiadas en microscopio petrográfi-
co. Se tuvieron en cuenta atributos de la matriz y de las inclusiones tanto con luz polarizada sin analizador como 
con analizador. Se cuantificó el porcentaje de inclusiones, cavidades y matriz mediante point counter. Sobre la base de 
la presencia o ausencia y predominio de determinados tipos de litologías se pudieron distinguir diferentes grupos 
de pastas, que coinciden mayormente con la clasificación en lupa binocular, aunque algunos grupos debieron ser 
reformulados. Los cortes analizados pueden estar dando cuenta de dos tradiciones prehispánicas de producción 
cerámica, ya identificadas en la literatura previa: la cerámica “estilo Casabindo” y la “estilo Yavi”.
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abstract

We present here the first results of petrographic studies on ceramic pastes of the southern Pozuelos basin (Puna 
of Jujuy, Argentina); in the context of a broader research on ceramic manufacture for this part of the puna for late pre-
Hispanic and colonial times. These materials were recovered in five excavated structures and a test pit in a rubbish de-
posit. Thirty fragments were selected to be thin sliced, over a previous classification of pastes in a binocular microscope, 
which were later analyzed in a petrographic microscope. Attributes of the matrix and of the inclusions were observed 
with plane and cross polarized light. The percentage of inclusions, matrix and voids was quantified through point coun-
ter analysis. Different pastes groups could be identified, through consideration of the presence, absence and the predo-
minance of certain lithologies, that mainly correspond with the groups classified through binocular microscope, even 
though some groups had to be reconsidered. The thin sections analyzed might be accounting for two pre-Hispanic 
traditions of ceramic production, already identified in the literature: the “Casabindo style” and the “Yavi style” pottery.
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introducciÓn

En este trabajo presentamos los primeros 
estudios petrográficos de pastas cerámicas de 
materiales de la cuenca sur de la laguna de 
Pozuelos, puna de Jujuy, Argentina (Figura 
1). Estos estudios se enmarcan en las tareas de 
investigación que venimos desarrollando des-
de 2005 en esta porción de la puna, en el mar-
co de los proyectos CONICET y FONCyT, 
dirigidos por el Dr. C. I. Angiorama, que se 
orientan por dos objetivos básicos. Por un 
lado, identificar los diversos modos de uso 
del espacio durante época prehispánica y co-
lonial y sus transformaciones a lo largo del 
tiempo y por otro, entender el rol desempe-
ñado por las comunidades agropastoriles del 
área en el tráfico interregional. Ello se de-
bía a que la zona de interés se localiza entre 
áreas que han estado vinculadas en el tránsito 
prehispánico y que existen referencias a este 
sector como parte de circuitos de integración 
regional (Krapovickas 1984). A lo anterior 
se sumaba la presencia de ricos recursos mi-
nerales (Angiorama 2012) y el hecho de que 
esta porción de la puna jujeña permanecía 
como un área muy poco conocida arqueoló-
gicamente. El único sitio mencionado en la 
literatura, desde principios de siglo XX, es el 
pukará de Rinconada (Alfaro 1969; Boman 
1908; Ruiz 1996; Suetta y Alfaro 1979).

El análisis cerámico en el contexto de es-
tos trabajos está orientado por los objetivos 
de identificar la recurrencia en las practicas 
productivas, desplegadas por los grupos de 
artesanos y artesanas en su interacción con 
los objetos, como un medio para llegar a las 
tradiciones tecnológicas (Pérez Pieroni 2012a). 
Es decir, intentamos reconstruir aquellas 
elecciones tecnológicas en la manufactura 
cerámica que caracterizan al conocimiento 
particular del grupo de artesanos y artesanas 
como grupo social, a partir de una metodolo-
gía orientada por la secuencia de procesos de 
la cadena operativa, identificando las técnicas 
empleadas en la manufactura cerámica y las 
formas construidas con las mismas. También 
se procura realizar una primera clasificación 

de las pastas; reconocer las posibles variacio-
nes a nivel cronológico y comparar los ma-
teriales analizados con los de áreas vecinas 
(Pérez Pieroni 2012b). Hasta la fecha, hemos 
realizado observaciones macroscópicas y 
submacroscópicas sobre atributos relaciona-
dos a la manufactura en materiales fragmen-
tarios procedentes de los contextos mencio-
nados arriba, cuyos resultados se describen 
brevemente en la siguiente sección1.

Los materiales aquí analizados proceden de 
cinco recintos excavados completamente, un 
sondeo en un basurero y de recolecciones su-
perficiales en sus inmediaciones, resultado de 
los trabajos de campo realizados en el marco 
de los proyectos mencionados. Estos incluye-
ron prospecciones arqueológicas extensivas 
e intensivas, que permitieron registrar más 
de 300 sitios, y excavaciones de diferentes 
estructuras seleccionadas en base a sus dife-
rencias arquitectónicas y su distribución en 
diversos sectores del área (Angiorama 2010).

Como para el resto de la arqueología del 
NOA, en la puna de Jujuy se han definido 
diferentes “estilos” cerámicos basándose en 
características morfológicas y decorativas (y 
algunos atributos de las pastas) a fin de con-
formar secuencias cronológicas regionales. 
Para el período tardío local, tradicionalmente 
se han definido dos modalidades estilísticas, 
cada una de ellas relacionadas a un grupo so-
cial concreto, con perduraciones hasta mo-
mentos posteriores al contacto hispano in-
dígena (Krapovickas 1984). En primer lugar, 
el “estilo” o “cultura Casabindo” (o Agua 
Caliente en Ottonello 1973) se localiza en la 
porción sur de la laguna de Pozuelos y en la 
cuenca de Miraflores-Guayatayoc, y fue de-
finido a partir de determinadas morfologías 
y características decorativas que permiten re-
conocerlo (Albeck 2001; Krapovickas 1984; 
Ottonello 1973). El mismo ha sido asocia-
do con los grupos etnográficos Casabindo 
y Cochinoca (Krapovickas 1984). El estilo 
Yavi, por otro lado, se localiza en la porción 
norte de la puna de Jujuy y, del mismo modo, 
incluye morfologías, colores y motivos de-
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Figura 1 • lOCalIzaCIóN dEl árEa dE EsTudIO (EN NEgrO).

corativos característicos, como así también 
atributos conspicuos de sus pastas que sir-
vieron para definirlo (Ávila 2008, 2009; 
Cremonte et al. 2007a; Krapovickas 1975; 
Krapovickas et al. 1989). Este estilo ha sido 
relacionado con el grupo etnográfico Chicha 
(Krapovickas 1984).

De este estado de la cuestión surge el in-
terés de analizar si estos estilos, básicamente 
definidos a partir de atributos morfológicos 
y decorativos, están asociados a otros atribu-
tos tecnológicos, resultado de las prácticas de 
grupos de artesanos con saberes y modalida-
des productivas propias o si las similitudes 

superficiales encubren diferentes formas de 
hacer. Por otro lado, no se han realizado pre-
viamente análisis como los propuestos para 
nuestra zona de estudio ni para la cerámica 
del “estilo Casabindo”, por lo que este traba-
jo es un primer aporte en ese sentido.

anÁlisis macroscÓpicos 
preVios

Los fragmentos cerámicos sobre los que se 
realizaron estudios previos proceden de cin-
co estructuras y un sondeo en un basurero. 
Cuatro estructuras se ubican en la localidad 
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arqueológica de Río Herrana. Las mismas 
han sido excavadas completamente, dos 
de ellas (RH 19-1 y RH 2) presentaban una 
única ocupación, datadas en momentos pre-
hispánicos tardíos (Angiorama 2012; Pérez 
Pieroni 2012b). En otra de las estructuras, 
RH 19-7, se identificaron dos ocupaciones, 
ambas también del Período Tardío. Para la 
última, RH 10-1, la excavación también per-
mitió distinguir dos ocupaciones pero si bien 
la primera de ellas se dató para el Tardío, la 
segunda dio un fechado Colonial Temprano2 

(Angiorama 2012). La quinta estructura exca-
vada se encuentra en la localidad arqueológi-
ca Chajarahuayco (CH 25-1) y su ocupación 
también fue atribuida a momentos coloniales 
(ver Angiorama y Becerra 2010; Angiorama y 
Pérez Pieroni 2012). Finalmente, el basurero 
sondeado se localiza en Pan de Azúcar (PA 
22) y está igualmente datado para la época co-
lonial (Angiorama y Pérez Pieroni 2012).

Los sitios prehispánicos se encuentran loca-
lizados muy próximos al Pukará de Rinconada 
y han sido interpretados como contextos do-
mésticos relacionados a estructuras agrícolas, 
constituyendo el paisaje rural de este poblado 
de grandes dimensiones (Angiorama 2012). 
En tanto que para la arqueología de momen-
tos coloniales es poco lo que se conoce para 
la puna de Jujuy. Pero el análisis de las fuentes 
documentales ha mostrado que esta porción 
de la puna ha sido de interés para los espa-
ñoles desde momentos coloniales tempranos 
debido a sus ricos recursos minerales. Es 
interesante notar que el basurero de Pan de 
Azúcar se encuentra localizado en una zona 
con diferentes evidencias coloniales, muchas 
de ellas relacionadas a la explotación mine-
ro-metalúrgica3 (Angiorama y Becerra 2010; 
Pérez Pieroni y Becerra 2010). Asimismo, 
Chajarahuayco también presenta evidencias 
de explotaciones minero-metalúrgicas clara-
mente coloniales (Angiorama y Becerra 2010).

Todos los fragmentos procedentes de estos 
contextos fueron remontados hasta donde 
fue posible, con el objetivo de tratar de iden-
tificar las piezas originales (Zagorodny 1996). 

Además, se agruparon en Grupos de fragmentos 
aquellos que no remontaban junto con los 
que si lo hacían, en función de característi-
cas similares de los acabados de superficies, 
espesores y características de las pastas a sim-
ple vista, lo que permitió considerarlos como 
pertenecientes a la misma pieza (Angiorama 
y Pérez Pieroni 2012; Pérez Pieroni 2012b). 
En PA22 no se conformaron estos grupos 
por tratarse de un sondeo en un basurero 
y no había remontaje entre los fragmentos. 
Posteriormente, se realizaron observaciones 
sobre atributos relacionados a la manufactura 
cerámica tanto para los Grupos de fragmen-
tos como para los fragmentos que no pudie-
ron ser agrupados. Estos incluyeron atribu-
tos morfológicos, relacionados al modelado, 
de los acabados de superficie y de pastas. Se 
realizó una primera clasificación de pastas en 
lupa binocular, seleccionando para ello entre 
35 y 50% de los tiestos analizados macroscó-
picamente (Angiorama y Pérez Pieroni 2012; 
Pérez Pieroni 2012b).

La muestra total está conformada por 888 
fragmentos que, como mencionamos, proce-
den de cinco estructuras excavadas por com-
pleto y de un sondeo en un basurero. Dado 
que los datos sobre los atributos macroscópi-
cos han sido publicados (Angiorama y Pérez 
Pieroni 2012; Pérez Pieroni 2012b), aquí se 
presentan brevemente algunos de ellos en la 
Tabla 1.

Sobre la base de las observaciones de pas-
tas realizadas en lupa binocular, se pudieron 
distinguir 10 grupos de pastas, especialmente 
teniendo en cuenta la litología de las inclu-
siones, su densidad y la textura de las pastas. 
La Tabla 2 muestra una síntesis de la carac-
terización de los grupos de pastas, con los 
atributos más relevantes para la clasificación 
y las mineralogías identificadas a nivel sub-
macroscópico, mientras que en la Tabla 3 se 
muestran las cantidades de fragmentos para 
cada grupo por sitio y en total. 

El grupo de pastas 3 corresponde a lo 
que en la literatura se conoce como cerámi-



Pérez Pieroni | Primera caracterización petrográfica de pastas cerámicas prehispánicas...

35

Sitio RH - 2 RH 10-1 N2 RH 10-1 N1 
y sup RH 19-1 RH 19-7 CH 25-1 PA 22

N° total fgtos 118 100% 47 100% 40 100% 37 100% 451 100% 49 100% 146 100%

N° grupos fgtos 8 5 2 5 25 4 0

Levantado

rollos 4 3,40% 11 23,40% 6 15% 10 27% 178 39,50% 30 61,20% 13 8,90%

modelado 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 3 0,70% 0 0% 0 0%

torno 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 5 3,40%

Morfología piezas

abiertas 4 4 2 4 12 2 3

cerradas 3 1 2 0 3 3 10

Morfología bordes

redondeado 4 3,40% 3 6,40% 3 7,50% 0 0% 37 8,20% 2 4,10% 9 6,20%

plano 7 5,90% 2 4,30% 0 0% 0 0% 11 2,40% 1 2% 2 1,40%

biselado 1 0,80% 0 0% 2 5% 2 5,40% 1 0,20% 0 0% 0 0%

doble biselado 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 2% 0 0%

engrosado 0 0% 0 0% 3 7,50% 2 5,40% 10 2,20% 0 0% 0 0%

Morfología bases

plano cóncava 1 0,80% 4 8,50% 6 15% 1 2,70% 9 2% 2 4,10% 1 0,70%

convexo cóncava 0 0% 0 0% 1 2,50% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

biplana 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 0,20% 1 2% 1 0,70%

bicóncava 0 0% 0 0% 1 2,50% 1 2,70% 0 0% 0 0% 0 0%

Morfología asas

circular 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 2 0,40% 0 0% 0 0%

subcircular 0 0% 0 0% 4 10% 0 0% 5 1,10% 1 2% 3 2,10%

plana 0 0% 0 0% 2 5% 0 0% 0 0% 0 0% 2 1,40%

subplana 1 0,80% 0 0% 2 5% 0 0% 4 0,90% 0 0% 2 1,40%

Acabados de superficie

ordinario 1 0,80% 0 0% 0 0% 1 2,70% 1 0,20% 0 0% 3 2,10%

alisado 38 32,20% 32 68,10% 15 37,50% 26 70,30% 154 34,10% 41 83,70% 106 72,60%

impronta textil 0 0% 0 0% 3 7,50% 0 0% 1 0,20% 0 0% 0 0%

Tabla 1 • alguNOs aTrIbuTOs MaCrOsCópICOs dE la MuEsTra CEráMICa aNalIzada pOr sITIO.

Tabla 2 • EsTadOs dE lOs prINCIpalEs aTrIbuTOs EMplEadOs para la CaraCTErIzaCIóN dE las pasTas.

INCLUSIONES MINERALES R. SEDIM R.
VOLCtext dens orient selección redondez Q

trsl Q-fel MD Mus R M G Bl/Rs

GP 1 laminar 20-30% reg parcial pobre a equil ang-subang x x xxx - x x x x -
GP 2 porosa 20% reg parcial equilibrada ang-subang x x xx - x x x x -
GP 3 porosa 20% irregular pobre a equil subang-red x - - - x x - xx -
GP 4 porosa 30% irregular equil a buena subang-red xx x x - x x x x -
GP 5 porosa 5-10% irregular equilibrada subang-subred x - - - x - x x -

GP 6 porosa 20 a 
30% reg parcial pobre ang-subred x x x - x x x x -

GP 7 porosa 20% irregular pobre subang-subred x x - - x x x - -
GP 8 laminar 20% reg parcial pobre ang-subang x x x xxx - - - - -

GP 9 porosa 10 a 
20% irregular equil a buena subang-subred xx x x - - - - - -

GP10 porosa 20% irregular equilibrada subang-subred xx x - - - - - - x
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ca estilo o tipo Yavi (Cremonte et al. 2007a; 
Krapovickas 1975; Krapovickas et al. 1989). 
Se puede notar que el grupo de pastas más 
abundante es el 6 para todos los sitios ana-
lizados. Por otro lado, cabe destacar que los 
grupos 8, 9 y 10 solo están presentes en dos 
sitios, que poseen fechados coloniales, por lo 
que estos tipos de pastas serían posteriores al 
contacto hispano indígena. En este sentido, 
es interesante destacar que el grupo 8 pre-
senta abundante muscovita, inclusión que no 
se encuentra presente en los demás grupos. 
Los restantes grupos de pastas se encuen-
tran presentes en momentos prehispánicos, y 
se caracterizan por la abundancia de biotita 
(grupos 1 y 2), la de cuarzo (grupo 4), la baja 
densidad de inclusiones (5 a 10% en el grupo 
5), y la ausencia de micas (grupo 7).

metodología

A fin de identificar con precisión la litolo-
gía de las inclusiones en las pastas y de pro-
fundizar las observaciones tecnológicas, se 
efectuaron observaciones microscópicas de 
las mismas. La petrografía cerámica nos per-
mite la identificación mineralógica precisa de 
las inclusiones no plásticas presentes en las 
pastas, a través del examen de sus propieda-
des ópticas, como así también realizar otras 
determinaciones cualitativas y cuantitativas 
referentes a textura, porcentaje de matriz, 
forma y medidas de las inclusiones y de las 
cavidades, proporción y relación de los dis-
tintos constituyentes (Cremonte 1996; Orton 
et al. 1997; Shepard 1985; Sinopoli 1991). De 
esta manera, se pueden realizar apreciaciones 
no sólo sobre la litología de las inclusiones, 
sino también sobre la preparación de las pas-
tas, la identificación de engobes, pintura y 
otras coberturas, entre otros atributos de la 
secuencia de manufactura (Cremonte 1996; 
González de Bonaveri et al. 2000).

Para esta etapa se seleccionó una submues-
tra de 30 fragmentos, teniendo en cuenta prin-
cipalmente los grupos de pastas identificados 
en la etapa previa, pero también tratando de 
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abarcar las diferentes morfologías y acabados 
de superficie reconocidos. Mayormente se 
escogieron fragmentos de bordes, porque se 
pueden relacionar a morfologías concretas y 
se pueden orientar los cortes perpendicula-
res al plano de la boca. Quince fragmentos 
cortados procedían de las dos ocupaciones de 
RH 19-74, dos de RH 2-1, cinco de las ocu-
paciones de RH 10-1, uno de CH 25-1 y los 
siete restantes de PA 22. Las secciones del-
gadas fueron analizadas, en una primera ins-
tancia, con asistencia del Lic. Martín Morosi 
y de la Lic. Nora Zagorodny en el Centro de 
Tecnología de Recursos Minerales y Cerámica 
(CETMIC, CIC–CONICET–UNLP), donde 
también se tomaron las fotomicrografías. El 
conteo de puntos se realizó en el microsco-
pio Karl Zeiss Axioskop (25X a 400X) del 
Instituto de Arqueología y Museo de la UNT.

En la descripción de los cortes delgados se 
tuvieron en cuenta atributos de la matriz de 
las inclusiones tanto con luz polarizada sin 
analizador como con analizador. Esto permi-
tió identificar la mineralogía de las inclusio-
nes y de esta manera caracterizar las pastas 
y atributos vinculados a la manufactura. Las 
observaciones realizadas incluyen: a) color de 
la pasta y variaciones; b) presencia de grie-
tas, cavidades, etc.; b) forma de los cristales 
y litoclastos, hábito, clivajes, grietas, etc.; d) 
orientación de las inclusiones, cavidades y/o 
grietas; e) posiciones de extinción de los cris-
tales; f) colores de interferencia; g) presencia 
y tipo de maclas; h) tamaños de inclusiones; 
i) cuantificación de las inclusiones (Cremonte 
1996; Masucci y Macfarlane 1997; Rice 1987).

La cuantificación de las inclusiones, matriz y 
cavidades se hizo mediante análisis composi-
cional o de distribución modal, realizado por 
point counter (Stoltman 1989; 2001). Se conta-
bilizaron 300 puntos por corte5 (Cremonte et 
al. 2007b), en intervalos de 0.5 mm. Se tomó 
como límite inferior para la identificación de 
inclusiones el límite entre arena y limo en la 
Escala de Wentworth, que es de 0.06 mm 
(González de Bonaveri et al. 2000; Stoltman 
2001). También se midió el tamaño de 100 

inclusiones por corte (Cremonte et al. 2007b) 
y se dividieron las mediciones en la siguiente 
escala: 1. fino (0.0625-0.249 mm); 2. medio 
(0.25-0.499 mm); 3. grueso (0.5 a 0.99 mm); 
4. muy grueso (1 a 1.99 mm); 5. grava (mayor 
a 2 mm) (Stoltman 1989: 149, 1991: 108). 

 

caracterizaciÓn microscÓpica 
de las pastas

En la Tabla 4 se muestran los resultados 
porcentuales del conteo de puntos para los 
30 cortes. En base a la presencia o ausencia y 
predominancia de determinados tipos de lito-
logías se pueden distinguir diferentes grupos 
de pastas6. 

- Grupo A: conformado por los cortes 1 y 
2, procedentes de un puco interior negro 
pulido y de un fragmento de cuerpo de 
una pieza indeterminada con las super-
ficies alisadas. Pastas que se caracterizan 
por presentar abundante biotita (mayor al 
6%), y que corresponden al grupo 1 del 
análisis en lupa. Las inclusiones son muy 
densas (mayor al 30%), y además de bio-
tita, incluyen abundante cuarzo (6 a 8%) 
y plagioclasas (5 a 7%), menor cantidad 
de feldespatos potásicos, algunos litoclas-
tos pelíticos laminares (aproximadamente 
2%) y granulares finos (aproximadamente 
4%), y litoclastos volcánicos. La granulo-
metría de las inclusiones es predominan-
temente fina a media. En la Figura 2 se 
puede observar una fotomicrografía de 
estas pastas.

- Grupo B: conformado por los cortes 6, 7, 
8 y 9, procedentes de dos piezas cerradas 
y dos indeterminadas, todas clasificadas 
como estilo Yavi en base a las caracterís-
ticas macroscópicas y submacroscópicas. 
Todos se caracterizan por el alto porcen-
taje de litoclastos pelíticos granulares fi-
nos (mayor al 11%), las inclusiones densas 
a muy densas (27 a 34%) y presencia de 
cuarzo (3 a 5%). El corte 9 es algo dife-
rente a los tres anteriores, con un por-
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LITOC. VOLCÁNICOS

Q pol 
ER %

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,3

0,0

1,0

0,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,9

0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,3

0,3

Plut 
%

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

1,9

0,0

0,3

1,7

1,3

0,0

2,5

1,3

0,7

0,3

0,0

Pum 
%

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Volc 
%

0,3

2,7

0,0

0,3

0,0

0,3

0,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,3

0,0

0,0

0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

2,3

0,0

0,3

0,6

0,7

0,0

1,0

0,7

0,0

2,2

LITOC. SEDIMENTARIOS

Manch
as

oxido 
%
1,3

1,0

0,0

0,7

0,7

0,0

0,7

1,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,3

0,0

0,3

1,0

0,0

1,0

0,3

0,6

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

0,0

0,0

0,0

Pel 
gran 
fina% 

3,9

4,6

9,8

5,6

5,3

13,2

12,9

14,6

11,4

2,7

1,6

0,3

0,7

6,8

2,3

2,3

0,0

3,9

1,3

2,9

2,7

7,6

3,3

1,3

1,3

0,0

0,3

0,3

2,8

1,0

Pel 
gran 
gr% 

0,0

0,0

0,0

0,0

6,7

1,0

1,0

1,6

3,9

3,3

0,0

0,0

2,0

4,3

2,6

0,7

0,0

1,3

1,6

0,0

0,7

1,0

0,3

1,0

3,6

0,3

0,0

1,0

0,0

0,6

Pel 
lam 
%

2,6

1,7

15,2

14,1

9,0

6,3

11,3

4,6

1,3

8,6

0,0

3,0

0,0

4,3

10,5

6,0

0,0

12,0

7,9

8,9

2,7

9,9

5,6

10,8

3,3

0,0

0,3

0,3

4,4

0,0

MINERALOCLASTOS

Anf 
%

0,0

1,3

0,3

0,3

0,7

0,3

0,3

0,0

0,0

0,3

0,5

0,0

1,0

0,0

0,3

0,0

0,0

0,0

0,3

0,3

0,0

0,3

0,3

0,0

1,3

0,0

0,0

0,0

0,7

0,0

Musc 
%

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,3

0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11,5

0,0

0,0

0,0

0,0

Biotit
a %

6,4

10,6

1,3

2,3

2,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,7

3,2

0,3

1,6

0,0

0,0

0,0

1,2

4,2

0,3

0,0

0,3

3,6

2,6

0,0

0,7

1,2

1,3

0,0

0,6

2,9

Fel 
MC 
%

0,0

0,3

0,9

1,3

0,0

0,0

1,3

0,0

0,0

0,7

0,0

0,3

1,0

0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,7

0,6

0,7

0,3

1,0

0,3

1,6

0,0

0,6

0,3

0,3

0,3

Plag 
%

7,1

5,3

5,7

3,6

1,0

1,7

1,7

2,9

0,7

6,0

9,6

5,3

9,2

2,8

0,0

0,0

2,1

1,3

6,3

2,5

6,7

6,3

9,9

2,5

7,9

0,9

7,0

5,9

4,7

5,8

Fel 
alt %

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,9

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

0,3

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

0,0

0,0

2,0

0,9

0,3

Fel K 
%

3,2

1,7

2,5

1,6

0,7

0,7

0,0

1,0

2,6

1,7

1,1

1,0

1,6

1,5

1,0

1,0

0,8

0,6

1,6

0,6

1,3

0,0

0,7

1,0

1,3

1,9

1,0

2,0

0,9

1,0

Q ext 
ond
%

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,7

0,3

0,7

1,6

0,0

0,5

0,0

0,7

0,6

1,3

0,7

0,0

0,0

0,7

0,0

0,7

0,0

0,3

0,0

0,7

3,1

0,3

1,6

2,2

0,0

Q %

7,7

6,3

3,8

7,6

4,3

2,3

3,0

4,6

2,6

6,6

16,6

20,6

13,2

11,4

4,6

3,0

1,2

4,2

10,2

3,8

6,0

4,0

10,6

6,3

10,5

8,0

11,1

14,4

9,4

8,0

Cavi
dade
s %

8,0

4,7

4,1

1,6

4,7

3,6

2,3

5,2

7,8

6,3

9,6

7,0

4,9

7,4

4,6

2,6

2,9

1,6

7,6

3,5

5,0

3,0

2,6

3,2

1,6

2,5

2,2

2,3

3,8

3,8

Matriz 
%

59,5

59,8

56,2

60,9

64,3

69,5

64,6

61,2

62,8

63,1

56,7

61,5

62,5

57,4

69,5

80,8

82,2

69,8

59,2

73,0

71,0

63,6

60,7

70,2

64,1

65,3

71,4

67,0

61,1

73,4

Nº

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

 

Tabla 4 • pOrCENTajEs dE MaTrIz, CavIdadEs y dIfErENTEs TIpOs dE INClusIONEs EN COrTEs dElgadOs.

centaje elevado de cavidades (8% contra 
2 a 5% en los anteriores), mayor cantidad 
de feldespatos potásicos (2.6%) que de 
plagioclasas (0.7%) y pelitas granulares 
gruesas. Además se observaron litoclastos 
plutónicos y de cuarzo policristalino con 
extinción ondulante, que estaban ausentes 
en los cortes anteriores. Los cortes 6, 7 y 8 
presentan plagioclasas (aproximadamen-
te 2 a 3%) y pelitas laminares (5 a 11%) 
(Figura 3). Por estas diferencias este gru-

po puede subdividirse en dos subgrupos. 
La granulometría del primer subconjunto 
es de fina a media principalmente, con 
alguna presencia de elementos gruesos; 
mientras que en el corte 9 es predominan-
temente gruesa, con presencia de elemen-
tos finos y medios. Estas diferencias son 
llamativas, ya que este último fragmento, 
si bien sigue siendo comparable con los 
otros del estilo Yavi, procede de un con-
texto datado en momentos coloniales.
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- Grupo C: incluye a los cortes 11, 12, 13, 
14, 25, 27 y 30. Todos se caracterizan por 
presentar abundante cuarzo (mayor a 8% y 
hasta 20%), plagioclasa (3 a 9%), y en me-
nor medida feldespatos potásicos (menos 
de 2%), feldespatos con macla Carlsbad, 
biotita, y todos presentan litoclastos pelí-
ticos granulares y/o laminares (Figura 4). 
Todos presentan granulometría fina a me-
dia predominantemente. Si bien la litología 
es similar en todos, también este grupo se 
puede separar en dos. El primero, confor-
mado por los primeros cuatro cortes enu-
merados, correspondería al grupo de pas-
tas 4 en la clasificación en lupa y presenta 
inclusiones muy densas (mayor al 30%) y 
abundantes cavidades (mayor al 5%); en 
cambio el segundo presenta escasas cavi-
dades (menor al 4%) e inclusiones densas 
(más de 20%). Este incluye cortes de frag-
mentos que originalmente se clasificaron 
en diferentes grupos de pastas. En algunos 
cortes se presentan litoclastos volcánicos y 
de cuarzo policristalino con extinción on-
dulante. El primer subgrupo corresponde 
a tres pucos interior negro pulido de Río 
Herrana (todos asociados a fechados pre-
hispánicos) y a una pieza cerrada de Pan de 
Azúcar (asociada a un fechado colonial). 
El segundo, corresponde a dos fragmentos 
de Pan de Azúcar y a un fragmento de una 
pieza abierta de Río Herrana.

- Grupo D: incluye a los cortes 3, 4, 5, 10, 
15, 18, 19, 20, 22, 23 y 24, correspondien-
tes a pucos interior negro pulido, piezas 
con decoración comparable a Casabindo 
tricolor (Albeck 2001) y otros fragmentos 
ordinarios indeterminados. Todos proce-
den de Río Herrana, de ocupaciones con 
dataciones prehispánicas y consisten ma-
yormente en lo que se denominó grupo 
6 y 2 en la clasificación submacroscópi-
ca de pastas. Se caracteriza por presentar 
como inclusiones predominantes litoclas-
tos pelíticos (mayor a 9%), siendo los más 
abundantes los laminares (mayores al 5%). 
Entre los mineraloclastos son frecuentes 
los cuarzos y las plagioclasas, y en menor 
cantidad los feldespatos potásicos, la bio-
tita y los anfíboles. En todos los casos las 
inclusiones son densas a muy densas (más 
del 25%) y la granulometría es predomi-
nantemente fina a media, con algunos ele-
mentos gruesos (Figura 5).

- Grupo E: el corte 16 se distingue de los 
anteriores en que presenta una baja den-
sidad de inclusiones (17%), de granulo-
metría mayormente fina, consistentes en 
mineraloclastos de cuarzos con extinción 
recta y ondulante, feldespatos potásicos y 
litoclastos pelíticos (9% en total) y cuar-
zo policristalino con extinción ondulante. 
Están ausentes las plagioclasas, que son 

Figura 2 • fOTOMICrOgrafía dEl COrTE 1 ExhIbIENdO laMINIl-
las dE bIOTITa CON OrIENTaCIóN parCIal. rEf: 1: bIOTITas. 2: 
pElITa graNular.

Figura 3 • fOTOMICrOgrafía dEl COrTE 8, ExhIbIENdO lITOClas-
TOs pElíTICOs graNularEs. rEf: 2: pElITas; 3: CuarzO.
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los feldespatos dominantes en los grupos 
anteriores. Este corte corresponde a un 
fragmento de una pieza de morfología in-
determinada, con la superficie interna pu-
lida y pasta muy compacta, procedente de 
Río Herrana. Se seleccionó el fragmento 
por su pasta compacta y con inclusiones 
poco densas.

- Grupo F: el corte 17 se separa de la litolo-
gía de los otros, por presentar abundantes 
fragmentos pumíceos (9.5%) (Figura 6). 
Tiene un alto porcentaje de matriz (82%). 
Las inclusiones minoritarias son, en orden 
de importancia, las plagioclasas, el cuarzo, 
la biotita y los feldespatos potásicos. La 
granulometría es mayormente fina a me-
dia. Si bien originalmente este fragmento 
se clasificó en el grupo de pastas 5 por la 
baja densidad de inclusiones (menos del 
20%), ahora debería separarse por presen-
tar inclusiones de fragmentos pumíceos, 
no presentes en otros grupos. Se trataría 
de un grupo de pastas posterior al contac-
to hispano indígena (aparece en un frag-
mento con vitrificado en sus superficies).

- Grupo G: el corte 21 se distingue de los de-
más porque, si bien presenta una litología 
similar, no predomina ninguna como en 
los cortes anteriores. Las inclusiones son 
densas (mayor al 20%) y finas a medias. 
Presenta cuarzo y plagioclasa como mine-

raloclastos principales (más del 6%) y en 
menor medida (menor al 1%) feldespatos 
potásicos, feldespatos con macla Carlsbad 
y biotita. Entre los litoclastos están pre-
sentes las pelitas laminares, las granulares 
finas y litoclastos volcánicos (todos entre 
2 y 3%). Este corte corresponde a un puco 
interior negro pulido de Río Herrana.

- Grupo H: el corte 26 se separa de los 
demás por la presencia de muscovita. 
Corresponde a lo que se clasificó como 
grupo de pastas 8 en la clasificación en 
lupa de pastas. Se trata de un tipo de pas-
ta posterior al contacto hispano indígena. 
Las inclusiones son muy densas (superio-
res al 30%), de granulometría fina a media 
y algunos componentes gruesos. Las más 
abundantes son la muscovita (11.5%) y 
el cuarzo (11.1%) (Figura 7). En menor 
medida, se observan feldespatos potási-
cos, biotita, litoclastos plutónicos y cuar-
zo policristalino con extinción ondulante. 
Son muy escasas (menos del 1%) las pla-
gioclasas y los litoclastos pelíticos granula-
res gruesos. Este corte corresponde a una 
pieza cerrada de superficies alisadas.

- Grupo I: está formado por los cortes 28 y 
29, procedentes de Pan de Azúcar, con in-
clusiones muy densas (mayor al 30%), de 
granulometría fina a media, consistentes 
en mineraloclastos de cuarzo (9 a 14%), 

Figura 4 • fOTOMICrOgrafía dEl COrTE 12. rEf: 2: pElITa; 3: 
CuarzO, 4: plagIOClasa.

Figura 5 • MICrOfOTOgrafía dEl COrTE 20. rEf: 2: pElITa 
laMINar.
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cuarzo con extinción ondulante (2%), 
plagioclasa (5 a 6%), y en menor medida 
(menos del 2%) feldespatos potásicos, 
feldespatos alterados y biotita. Entre los 
litoclastos se destaca la presencia de lito-
clastos metamórficos (2 a 7%) que esta-
ban ausentes en los grupos anteriores, y 
también se presentan litoclastos pelíticos 
y escasos plutónicos (inferiores al 1%).

Algunas de las observaciones realizadas al 
microscopio pueden relacionarse a los pro-
cedimientos de manufactura de las piezas 
cerámicas, como el color y su distribución, 
la orientación de las inclusiones, grietas y 
cavidades; la presencia de engobe, pintura 
o vitrificados y sus características. Con res-
pecto a estos atributos, pudimos observar 
un color marrón a rojo uniforme de la pasta 
en 16 fragmentos, que puede relacionarse a 
una atmósfera de cocción oxidante. Cuatro 
fragmentos presentan color negro unifor-
me, vinculable a una cocción reductora. Sin 
embargo, hay que considerar que el corte 
representa una pequeña porción de la pasta 
de la pieza original y puede haber variaciones 
en las atmósferas de cocción en un mismo 
recipiente. Otros 10 fragmentos presentan 
colores no uniformes, de marrones a negros, 
algunos con núcleo y otros con variaciones 
de marrón a negro desde la superficie externa 
a la interna. Los primeros pueden estar rela-
cionados a atmósferas de cocción oxidantes 

incompletas (sin descartar variaciones produ-
cidas por exposición al fuego durante el uso), 
mientras que los segundos se presentan en 
piezas abiertas con el interior reducido y pu-
lido (“pucos interior negro pulido”), que son 
muy abundantes en los sitios prehispánicos 
del área (Pérez Pieroni 2012b).

En cuanto a la orientación de las inclusio-
nes, grietas y cavidades, la misma puede es-
tar relacionada a la técnica de modelado de la 
pieza (Rye 1981). Nueve de los cortes analiza-
dos no presentan orientación de los elemen-
tos, mientras que 21 tienen una orientación 
parcial de los elementos en sentido vertical, 
paralelo al de las superficies de la pieza (por 
ejemplo, ver Figura 7). La orientación ver-
tical de las inclusiones de todos estos cortes 
puede estar relacionada a la presión ejerci-
da con los dedos en el modelado (pinching) 
como por la unión y estiramiento de rollos 
si se ejerce presión manualmente en las pare-
des. También pueden presentarse inclusiones 
orientadas cerca de la superficie por los aca-
bados que se aplicaron, como un buen alisa-
do o pulido (Rye 1981).

Para cinco de las secciones analizadas se 
pudo observar la presencia de una capa del-
gada y homogénea de color rojo oscuro sobre 
alguna o ambas superficies, que puede o no 
presentar inclusiones finas, correspondiente 
a la aplicación de engobe. En el corte 17 se 

Figura 6 • fOTOMICrOgrafía dEl COrTE 17. rEf: 5: fragMEN-
TOs puMíCEOs; 6: Capa dE vITrIfICadO.

Figura 7 • fOTOMICrOgrafía dEl COrTE 26. rEf: 3: CuarzO; 
7: MusCOvITas OrIENTadas EN sENTIdO lONgITudINal, paralElas 
a la supErfICIE ExTErNa.
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pudo observar la presencia de vitrificado en 
ambas superficies de espesor variable y con 
inclusiones finas (Figura 6).

discusiÓn y conclusiones

En primer lugar, se debe destacar que si 
bien las observaciones mediante lupa bino-
cular permitieron realizar una primera cla-
sificación de las pastas, las observaciones al 
microscopio reformularon algunos de los 
grupos identificados y permitieron distinguir 
nuevos. La lupa binocular fue muy útil para 
separar grupos de fragmentos con pastas con 
características particulares muy conspicuas, 
como abundancia de biotita, presencia de 
muscovita, abundancia de pelitas, etc. En este 
sentido, consideramos relevante relacionar 
ambas escalas de análisis de manera de que se 
complementen entre sí.

En general, se observó que la litología de 
las pastas es bastante uniforme, predomi-
nando las inclusiones de mineraloclastos de 
cuarzo, plagioclasas, biotita, y de litoclastos 
sedimentarios pelíticos. En menor medida se 
observaron feldespatos potásicos, muscovita, 
litoclastos volcánicos, plutónicos y escasa-
mente metamórficos. Los cuarzos suelen ser 
claros, redondeados a angulares. Las plagio-
clasas son tabulares con maclas polisintéticas 
y es frecuente observar plagioclasas zonadas, 
que son indicadoras de ambientes volcáni-
cos. Los litoclastos sedimentarios pueden ser 
tanto laminares como granulares, siendo los 
primeros probablemente resultado de mayor 
contenido de arcilla (Morosi com. pers.). Los 
litoclastos volcánicos son afaníticos, con al-
gunos fenocristales de plagioclasa (que suelen 
exhibir zonado). Mientras que los metamór-
ficos consisten mayormente en cuarzo con 
extinción ondulante y suturas irregulares.

Ninguna de estas litologías es discordante 
de la geología local, que mayormente exhibe 
afloramientos de rocas sedimentarias como 
lutitas, limolitas y areniscas (Formación 
Acoite, Formación Peñas Coloradas, 

Formación Moreta, entre otras tantas), que 
pueden exhibir algún grado de metamorfismo 
(sedimentarias ordovícicas de la Formación 
Acoite) (Coira et al. 2004; Ramos y Coira 
2008). También están presentes las rocas vol-
cánicas ordovícicas y, más frecuentemente, 
cenozoicas, de composición andesítica y da-
cítica (Ramos y Coira 2008), las ignimbritas 
y brechas volcánicas. Estas rocas volcánicas 
o de origen volcánico, exhiben cristaloclas-
tos de plagioclasa, cuarzo y biotita. El cuarzo 
también es frecuente en forma de vetas en las 
sedimentitas de la Formación Acoite (Coira 
et al. 2004).

La litología uniforme mencionada, con 
variaciones en la proporción de uno u otro 
elemento, se observa en los Grupos A, C, D, 
E, G, que incluyen a la mayoría de los cortes 
analizados. Las inclusiones pueden ser resul-
tado del agregado de arenas o de la elección 
de un sedimento arcilloso, con clastos de 
tamaño arena naturalmente incluidos, dado 
que se observa la mezcla de mineraloclastos 
y litologías sedimentarias, con menor aporte 
de volcánicas (Solá 2007). La granulometría 
es en general fina a media, y no hay una dis-
tribución bimodal de tamaños por lo que no 
se puede hablar de agregado intencional. Los 
cuarzos pueden estar o no redondeados y las 
plagioclasas no suelen estar alteradas, lo que 
sumado a la presencia de biotita (fácilmente 
alterable) indicaría que se trata de sedimentos 
inmaduros (Jordan et al. 1999), que concuerda 
con la baja actividad hídrica de la puna. 

Consideramos que posiblemente se trate de 
una misma tradición alfarera que aprovecha 
recursos locales para manufacturar piezas 
ordinarias, pucos con el interior negro puli-
do y piezas cerradas con decoración tricolor, 
relacionable en morfologías y acabados de 
superficie a lo que se ha denominado estilo 
Casabindo (Albeck 2001). Ya otros autores 
habían considerado a la zona de Río Herrana 
y del Pukará de Rinconada y al área de Pan 
de Azúcar como parte del “área de influencia 
Casabindo” (Albeck 2001; Krapovickas 1984; 
entre otros). Aquí se sumaría una perdura-
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ción en el tiempo hasta momentos coloniales 
de esta tradición tecnológica.

En menor frecuencia se observan otras pas-
tas, como las del grupo B, correspondiente a 
lo que se conoce como cerámica tipo o estilo 
Yavi y de pastas comparables a otras definidas 
para este estilo (Cremonte et al. 2007a). Son 
poco frecuentes y aparecen en un único sitio 
prehispánico (Rio Herrana 19-7) y en uno co-
lonial (Pan de Azúcar 22), lo que coincide con 
la temporalidad dada por Krapovickas (1984) 
para estos materiales. Su escasa presencia en 
sitios restringidos puede ser resultado de pro-
ducciones extra locales, aunque la litología 
de sus inclusiones coincide con la del área de 
estudio. Sin embargo, cabe recordar que las 
formaciones geológicas mencionadas están 
representadas en toda la puna jujeña, exten-
diéndose más allá de los límites nacionales 
(Coira et al. 2004).

Las diferencias en las pastas se suman a 
otras diferencias observadas en otros as-
pectos de la secuencia de manufactura, tales 
como la presencia de superficies bien alisa-
das o pulidas, con aplicación de engobes y 
ocasionalmente de pintura negra desleída, 
cocidas en atmósferas oxidantes completas y 
con pastas compactas y más duras que las de 
otras piezas de los mismos contextos (Pérez 
Pieroni 2012b). Por lo que se trataría de otra 
tradición tecnológica, además de estilística. 

Los grupos F, H e I son poshispánicos y 
presentan litologías diferentes a los anterio-
res. Pero al igual que las pastas Yavi, son muy 
poco frecuentes. Pueden ser resultado tanto 
de la introducción de nuevos elementos a los 
contextos coloniales, muchos de ellos mine-
ros (como PA 22) y que seguramente conta-
ron con la presencia de españoles (Angiorama 
y Becerra 2010; Pérez Pieroni y Becerra 
2010); o ser resultado de nuevas tradiciones 
productivas en la cerámica. Se ha postulado 
que la relocalización de poblaciones indíge-
nas podría vincularse a la explotación de nue-
vas materias primas (Varela Guarda 2002), lo 
cual produciría modificaciones en las pastas 

cerámicas sin implicar cambios en las formas 
y acabados de superficie. Sin embargo, no 
conocemos para esta porción de la puna de 
Jujuy reasentamientos de poblaciones locales 
a partir de las fuentes; y sería necesario am-
pliar la muestra, ya que solo hemos analizado 
pocos fragmentos y muy pocos cortes, ob-
servando toda la secuencia productiva. Cabe 
destacar que Varela Guarda (2002) ha iden-
tificado un estándar de pasta con abundante 
muscovita en el Pukará de Turi (Pcia. El Loa, 
Chile), fechado por TL en 1640 d.C, compa-
rable al corte 26 aquí descrito. Ello podría ser 
resultado de elecciones similares en las mate-
rias primas después del contacto hispano in-
dígena, por motivos que desconocemos. Esta 
semejanza en las pastas debería ser profundi-
zada con mayores detalles de su composición 
y con muestras más amplias.

En conclusión, sobre la base de los cortes 
analizados se puede interpretar la presencia 
de dos tradiciones prehispánicas de produc-
ción cerámica ya identificadas en la literatura 
previa. Pero este trabajo resulta un aporte en 
el conocimiento de sus pastas, ya que no se 
contaba con análisis previo para alfarería del 
“estilo Casabindo”, y es una nueva contri-
bución a los trabajos previos sobre cerámica 
Yavi. Surgen interrogantes con los cambios 
sufridos por estas tradiciones productivas 
después del contacto hispano indígena, pero 
se hace necesario ampliar la cantidad de con-
textos analizados y de secciones delgadas. 
Asimismo, sería relevante profundizar estos 
análisis con la observación microscópica de 
arenas locales, y con otros de composición 
química de materias primas y fragmentos ce-
rámicos.
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notas
 
1. Para una descripción más detallada ver Pérez 

Pieroni (2012b) y Angiorama y Pérez Pieroni 
(2012).

2. Esta segunda ocupación involucró la clausura 
del vano de acceso y la apertura de uno nuevo, 
como así también la ampliación de la estruc-
tura mediante modificaciones en los muros 
(Angiorama 2012).

3. Incluyendo escorias, minerales y un horno de 
reverbero para fundición, tecnología introdu-
cida por los españoles (Angiorama y Becerra 
2010).

4. Que, como se puede observar en las tablas an-
teriores, es la estructura con mayor cantidad y 
diversidad de material cerámico de las analiza-
das.

5. Exceptuando dos cortes que por haberse he-
cho a partir de fragmentos muy pequeños, la 
superficie no permitió realizar 300 conteos. 
Igualmente, se contaron 190 puntos en uno y 
240 en el otro.

6. Que denominaremos con letras a fin de dis-
tinguirlos de los grupos conformados con el 
análisis en lupa binocular.
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