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Resumen 

Se realiza el estudio tecno-decorativo y discriminación tipológica de un conjunto de cerámicas arqueoló-

gicas decoradas, procedentes de diversos sectores de las sierras de Ambargasta y de Sumampa (provincia 

de Córdoba, Argentina). A partir de análisis comparativos con registros afines se avanza en su contextua-

lización a nivel regional y  propone un marco cronológico tentativo.   

Palabras clave: cerámicas decoradas; tipología cerámica; circulación de información; sierras de Ambar-

gasta y de Sumampa. 

 

Abstract 

The techno-decorative study and typological discrimination of a set of decorated archaeological potterys, 

coming from various sites in the Ambargasta and Sumampa hills (province of Córdoba, Argentina), is 

carried out. Based on comparative analyzes with related records, progress is made in its contextualization 

at the regional level and a tentative chronological framework is proposed. 

Keywords: decorative design; types of ceramics; circulation of information; Ambargasta and Sumampa 

hills. 

 

Resumo 

É realizado o estudo técnico-decorativo e discriminação tipológica de um conjunto de cerâmicas 

arqueológicas decoradas, provenientes de vários setores das serras de Ambargasta e Sumampa (província 

de Córdoba, Argentina). Com base em análises comparativas com registos relacionados, avança-se na sua 

contextualização a nível regional e propõe-se um quadro cronológico provisório. 

Palavras-chave: cerâmica decorada; tipologia cerâmica; circulação de informações; Serras Ambargasta e 

Sumampa. 
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Introducción 

Un material ampliamente distribuido en nu-

merosos sitios arqueológicos de las Sierras 

de Córdoba (Argentina), formados durante 

el primero y sobre todo el segundo milenio 

d.C., refiere a la presencia de fragmentos 

cerámicos de recipientes. Estos, generalmen-

te corresponden al tipo liso ordinario y 

muestran escasas diferencias macroscópicas 

entre sí, lo que posiblemente sugiere un tras-

fondo tecnológico en común, cuyas varia-

ciones locales no señalan mayores divergen-

cias estilísticas (Traktman et al., 2020; Ca-

rosio et al., 2021; Robledo y Gasparotti, 

2021; Arnaudo, 2022). 

Los fragmentos decorados, en cambio, ex-

ponen frecuencias menores y distribuciones 

más acotadas que las cerámicas lisas (Pastor 

y Tissera, 2016). Si bien los estudios regio-

nales hasta ahora no cuentan con análisis 

espaciales, según los sectores de proceden-

cia, a prima facie, se observan variaciones 

en los repertorios iconográficos. Por ejem-

plo, en las decoraciones incisas de recipien-

tes procedentes del sur del valle de Punilla, 

generalmente dispuestas en los bordes y 

cuellos, predominan los diseños geométricos 

con base en triángulos invertidos y figuras 

escalonadas con relleno de puntos o vírgulas 

(Serrano, 1945). En el sur del valle de Tras-

lasierra estas figuras se mantienen, aunque 

la frecuencia de los rellenos decae notable-

mente, mientras que en el valle de Calamu-

chita se observa un mayor uso de líneas 

quebradas paralelas, motivos más acordes 

con los diseños de la Región Pampeana. 

Fuera de las cerámicas incisas, la decoración 

mediante pinturas es bastante acotada y en 

general asociada a tradiciones presuntamen-

te foráneas (De La Fuente, 1971; Serrano, 

1945).  

Más allá de las comarcas serranas, las cerá-

micas documentadas en la laguna de Anse-

nuza y demás sectores de la llanura oriental 

suelen presentar patrones tecno-decorativos 

diferentes (Bonofiglio, 2009; Nimo, 1946). 

En este caso incluyen otros diseños ico-

nográficos desplegados mediante incisiones 

rítmicas, técnica característica de la alfarería 

documentada en la cuenca Parano-platense y 

en algunos sitios de la Región Pampeana 

(Laguens y Bonnin, 2009). 

En este escenario, donde las cerámicas deco-

radas tienden a distribuirse en dos esferas 



 
 
 
                           Rev. Soc. de Paisajes Áridos y Semiáridos,  

Año XIV, Vol. XVIII, Junio 2024. 

 
Luis Esteban Tissera 

 

115 

 

caracterizadas por diseños y técnicas relati-

vamente estandarizados y segregados espa-

cialmente, en las sierras de Ambargasta y de 

Sumampa destacan por su amplia variabili-

dad y pautas de convergencia espacial. Tales 

variaciones estilísticas, que indicarían la co-

presencia de diferentes tradiciones cera-

mológicas, aún no han sido interrogadas 

arqueológicamente ni sistematizadas; por 

ello, se intenta una aproximación que permi-

ta la discriminación tipológica de estos ma-

teriales y su contextualización en el nivel 

regional a partir de análisis comparativos 

con contextos arqueológicos mejor defini-

dos. En tal sentido, los patrones decorativos 

y su distribución espacial pueden utilizarse 

como proxies para definir posibles límites 

sociales y desarrollos locales, en tanto que la 

identificación de estilos foráneos permite 

inferir la presencia de redes de circulación 

regional, en algunos casos, posibilitando su 

utilización como marcadores cronológicos 

en ausencia de fechados radiocarbónicos. 

 

 

Registro cerámico decorado procedente 

del área de estudio y criterios metodológi-

cos para su análisis 

El área de estudio abarca la porción central y 

meridional del cordón serrano de Ambargas-

ta con sus estribaciones australes o Sierra de 

Macha y porción meridional de Sumampa, 

ambos en la actual provincia de Córdoba 

(Figura 1). En términos biogeográficos, esta 

área ocupa la Provincia Fitogeográfica del 

Chaco Seco, constituyendo un ecotono entre 

los Distritos Bosque Serrano y Bosque Cha-

queño Occidental (Cabido y Zak, 1999; Ca-

brera, 1976). El régimen pluvial oscila entre 

400 y 600 mm anuales, con pulsos caracteri-

zados por años secos, cuando este promedio 

desciende por debajo de sus valores míni-

mos (García Castellanos, 1943). Hacia el 

occidente, en las cuencas cerradas de las 

Salinas Grandes y de Ambargasta, estos 

valores representan los menores niveles re-

gionales con condiciones menos favorables 

para el hábitat. 

Es objetivo de este trabajo proponer una 

caracterización de las cerámicas decoradas 

del área, mediante análisis iconográficos y 

tecno-decorativos basados en estudios com-
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parativos, con el fin de discriminar variacio-

nes estilísticas y productos con interreferen-

cias en el nivel regional. La  muestra procede 

tanto de relevamientos realizados en museos 

locales
1
 y colecciones privadas

2
, como de 

recolecciones superficiales y estratigráficas 

en el área de estudio
3
. Cabe aclarar que en la 

provincia de Córdoba el hallazgo de reci-

pientes completos resulta excepcional, lo 

que condiciona su potencial analítico.  

El análisis taxonómico de estos materiales 

incluye un conjunto de variables estilísticas, 

más allá de sus aspectos arqueométricos y 

tecnológicos de producción. Estas refieren a 

los campos iconográficos, técnicas decorati-

vas, variaciones cromáticas y análisis de 

pastas a ojo desnudo, las cuales, en algunos 

casos permiten proponer adscripciones cul-

turales mediante comparaciones con otros 

contextos arqueológicos mejor definidos.   

Según la técnica decorativa, los fragmentos 

se segregaron en cerámicas incisas y pinta-

das. El análisis de las primeras considera los 

criterios metodológicos de Rice (1987, pp. 

248-249), quien propone tres niveles com-

positivos: 1- componentes más pequeños o 

“elementos” posibles de ser manipulados 

como unidades simples (p. e. triángulo in-

vertido, punto o raya); 2- cuya combinación 

representa el “motivo” (p. e. triángulo inver-

tido con relleno de puntos o rayas); 3- y cu-

ya disposición en el espacio visual constitu-

ye el “diseño decorativo” (p. e. serie de 

triángulos invertidos con rellenos de puntos 

o rayas, dispuestos debajo del borde). La 

discriminación de los motivos y diseños 

decorativos, al depender de la integridad de 

los fragmentos, solo se utilizaron para las 

asignaciones estilísticas, mientras que las 

variaciones de los elementos sustentan ma-

yormente las definiciones tipológicas.  

Debido al grado de fragmentación de la 

muestra, en los tiestos con decoración pinta-

da el análisis propuesto por Rice presenta 

dificultades para extraer dichas variables, ya 

que el diseño decorativo suele extenderse en 

la totalidad de la superficie. En este caso la 

tipología se basa en las combinaciones 

cromáticas y análisis de pastas a ojo desnu-

do. En algunos fragmentos, a estos rasgos es 

posible sumar ciertos elementos compositi-

vos y motivos que permiten una mayor 

aproximación estilística.  
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Definidos ambos conjuntos, para cada tipo 

se señala su adscripción provisoria a estilos 

regionales o locales mediante análisis com-

parativos basados en indagaciones bibliográ-

ficas. 

La muestra analizada se compone de un re-

cipiente semicompleto con decoración incisa 

y 120 fragmentos decorados, constituidos 

por 67 tiestos incisos y 53 pintados. Según 

su procedencia, se individualizan nueve sec-

tores constituidos por las localidades rupes-

tres Cerro Colorado (Gardner, 1931), Las 

Mojarras (Urquiza et al., 2009), Máscara 

(Vignati, 1939) y Suana (Berberián y Niel-

sen, 1985), y un conjunto de sitios arqueoló-

gicos a cielo abierto emplazados en las 

cuencas de los ríos Anqas Mayu, Seco, 

Guayascate, Pisco Huasi y Los Mistoles 

(Fig. 1).  

Según la procedencia de cada fragmento, se 

realizó un esquema de distribución espacial 

con base en la clasificación taxonómica de 

estos materiales, en el cual se observaron 

mezclas y/o segregaciones tipológicas. Lue-

go, se efectuó un análisis comparativo me-

diante registros cerámicos documentados de 

la propia región (Aparicio, 1942; González, 

1943; Nimo, 1946; Serrano, 1945, 1958; Oli-

va, 1947; entre otros) y de otras regiones, 

como la llanura santiagueña (Wagner y Wag-

ner, 1934; Bleiler, 1948; Gómez, 1966, 2009; 

Ibarra Grasso, 1971, Lorandi, 1977, 2015; 

Taboada, 2019, 2020; Del Papa et al., 2020), 

Sierra El Alto-Ancasti (Barot, 2017; Gheco, 

2017), Cuyo (Ibarra Grasso, 1971; Rusconi, 

1962), Región Pampeana y Litoral (Loponte, 

et al., 2013). 

.  
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Figura 1: Distribución en el área de estudio de sectores con fragmentos decorados que confor-

man la muestra analizada. 1-Máscara; 2- Las Mojarras; 3- Anqas Mayu; 4- Río Seco; 5- Cerro 

Colorado; 6- Guayascate; 7- Pisco Huasi; 8- Suana; 9- Los Mistoles.  

 

El análisis comparativo permitió discriminar 

entre repertorios locales y regionales, estos 

últimos considerados como indicadores de 

circulación de información y/o bienes a dis-

tintas escalas. Si bien, la asignación de frag-

mentos cerámicos a estilos regionales especí-

ficos en algunos casos implica la necesidad 

de análisis tecnológicos de mayor profundi-

dad, en aquellos en los cuales la observación 

de las pastas a ojo desnudo y el diseño deco-

rativo resultan variables diagnósticas sufi-

cientes se procedió a señalar posibles proce-

dencias, proveyendo así información vecto-

rial relevante para la trazabilidad de la circu-

lación.   

 

Cerámicas incisas 

Con esta técnica se discriminaron siete gru-

pos tipológicos (Fig. 2). El primero, repre-

sentado por motivos constituidos por trián-
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gulos isósceles con relleno de líneas parale-

las, se integra por un borde de cerámica gris 

y pasta fina hallado en la localidad Las Mo-

jarras. Estos rasgos permiten asignarlo al 

estilo Las Mercedes (Gómez, 1966) y es-

pecíficamente a la variante Antajé (Gómez, 

2009, p. 61, Figura F; León, com. personal), 

cuya distribución ocupa mayormente el oc-

cidente de Santiago del Estero y el área me-

sopotámicas de esa provincia, con una anti-

güedad que oscila entre 1580 ±60 y 1060 

±70 años AP (Togo, 2007). 

El segundo grupo, constituido pormotivos 

geométricos como triángulos invertidos o 

complementarios, líneas paralelas quebradas 

y figuras escalonadas, en general con relle-

nos de puntos o vírgulas, refiere a patrones 

que caracterizan al tipo Córdoba Inciso (sen-

su Serrano, 1958). Su distribución incluye a 

Cerro Colorado (n: 10), Guayascate (n: 4), 

Los Mistoles (n: 4), Suana (n: 1) y Pisco 

Huasi (n: 1). Diseños afines circularon en 

numerosas comarcas serranas y han sido 

documentados en algunos sectores de la lla-

nura oriental (Aparicio, 1942).  

Los contextos fechados que incluyen con-

juntos cerámicos del tipo Córdoba Inciso en 

la provincia de Córdoba proceden de diver-

sos sitios, cuya secuencia cronológica se 

extiende entre 1028 ±40 y 362 ±43 años AP 

(Marcellino, Berberián y Pérez, 1967; Me-

dina, 2009, 2015; Pastor, 2007-08).  

Fuera de la provincia de Córdoba, cerámicas 

con decoraciones afines se describen para 

Santiago del Estero, en los sitios Las Lomi-

tas, Las Mercedes, Mal Paso, Sayanita, Sun-

chituyoj (Ibarra Grasso, 1971, p. 340, 586; 

Wagner y Wagner, 1934, Lámina VI, Figura 

11: en Bleiler, 1948) y El Veinte (Taboada, 

2020, p. 292; Figura 5). Este último prototi-

po de Fase Las Lomas, así definida por Lo-

randi et al. (1977), con una antigüedad entre 

950 ±90 y 690 ±90 años AP. Estos diseños, 

con énfasis en las series de triángulos inver-

tidos rellenos o “punctated pendant” (sensu 

Bleiler, 1948, p. 125), también integran un 

conjunto iconográfico más amplio caracteri-

zado por el autor como Bislín Inciso, el cual 

se halla asociado temáticamente con las 

cerámicas del tipo Córdoba Inciso (Lorandi, 

2015; Taboada, 2020). Se incluye en esta 

casuística una urna funeraria procedente de 

Anqas Mayu, cuyos restos sensibles fueron 

datados en 600 ±30 años AP (Rascovan, 
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com. personal). Se trata de un recipiente con 

cintura y dos asas circulares, compatible 

morfológicamente con otros contenedores 

documentados en la llanura santiagueña por 

los hermanos Wagner (1934), cuyo diseño 

decorativo contiene elementos afines al Bis-

lín Inciso y líneas de puntos. 

En la provincia de Catamarca, un fragmento 

inciso con motivo triangular relleno con 

puntos fue publicado por Gheco (2017, p. 

379; Figura 7.24), procedente del sitio Oyola 

7, en la Sierra El Alto-Ancasti, y que corres-

ponde al grupo 8 según su clasificación es-

tilística.  

Como variante de este motivo, triángulos 

complementarios rellenos con un solo punto 

se identificaron en un fragmento procedente 

de Guayascate, diseño documentado en el 

sitio Lechiguanas I, Delta del Paraná (Lo-

ponte  et al., 2013, p. 10; número de catálo-

go 10.144). 

El tercer grupo tipológico incluye a motivos 

con rellenos reticulados, construidos a partir 

del entrecruzamiento de líneas, en general 

oblicuas, en los cuales se discriminan dos 

patrones diferenciados. En el primero, la 

“trama” producida por este entrecruzamiento 

deja espacios cuadrangulares y uniformes de 

tamaño variable, elementos identificados en 

Cerro Colorado (n: 3), Guayascate (n: 1) y 

Pisco Huasi (n: 1). También, documentados 

en los sitios Pozo de las Ollas y Laguna de 

Los Porongos, en la llanura oriental (Apari-

cio, 1942, p. 49, Lámina 2; Oliva, 1947, p. 

17, figuras 11a, e, f y d).  

En la llanura santiagueña estos diseños inte-

gran los “tipos Ordinarios” de la Fase Qui-

mili Paso, con una antigüedad entre 730 ±60 

y 590 ±60 años AP (Lorandi y Carrió, 1975, 

p. 320; Figura 7) y el Guampacha Inciso, así 

definido por Del Papa et al. (2020, p. 697; 

Figura 6e) para la Sierra de Guasayán. Tam-

bién mencionados para Sayanita (Ibarra 

Grasso, 1971, p. 340), algunos ejemplares 

posiblemente pueden incluirse entre los mo-

tivos del Bislín Inciso definidos por Bleiler 

(1948, p. 125) como “crosshatch”.   

En la Sierra El Alto Ancasti este diseño co-

incide con el grupo 5, según la clasificación 

de Gheco (2017, p. 377; Figura 7.21) para 

Oyola 7, quien lo asigna al primer milenio. 

Una cronología afín puede sugerirse para 

dos casos relevados en Cerro Colorado, en 

los cuales la “trama” muestra un espacio 
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más amplio inserto regularmente cada tres 

líneas entrecruzadas (Fig. 3). Este diseño es 

idéntico a fragmentos ilustrados por Ibarra 

Grasso (1971, p. 340), procedentes de Las 

Mercedes en la llanura santiagueña.  

Tramas reticuladas insertas en motivos si-

nuosos, a veces pintados en blanco, es otro 

diseño registrado en Gusayascate (n: 2) y en 

tiestos recuperados por Lorandi en el sitio El 

Veinte, llanura santiagueña. Estos fueron 

asignados por la autora a Bislín Inciso y 

publicados por Taboada (2020, p. 292; Figu-

ra 5), quien señala algunos casos con pintura 

blanca o amarilla. A partir de estudios com-

parativos, Taboada y Angiorama (2021) 

realizaron ajustes posteriores que permitie-

ron discriminar dentro de este conjunto a un 

nuevo tipo denominado Santa Rosa Inciso 

(sensu Taboada, 2020). Este tipo incluye 

otros diseños como los bordes gruesos deco-

rados con líneas entrecruzadas o la serie de 

triángulos invertidos con relleno reticulado, 

rasgos observados en un fragmento de borde 

proveniente de los bañados del río Seco. 

Una variante registrada en Cerro Colorado 

corresponde a un borde decorado con trián-

gulos isósceles invertidos rellenos con haces 

de tres líneas oblicuas rellenas con pintura 

negra.  

En recolecciones superficiales se recupera-

ron cuatro fragmentos de cerámicas “peina-

das” con líneas convergentes en V, que 

constituyen el cuarto grupo. Estos proceden 

de Cerro Colorado (n: 2), Guayascate (n: 1) 

y Máscara (n: 1). En este último, las incisio-

nes parecen circunscritas dentro de una figu-

ra triangular de vértice redondeado.  

En la llanura santiagueña las cerámicas del 

tipo peinado/cepillado se incluyen en los 

“tipos Ordinarios” de la Fase Quimili Paso 

(Lorandi y Carrió, 1975, p. 320; Figura 7) y 

según Taboada y Angiorama (2021), se con-

centran en la zona de Icaño con la presencia 

de cerámicas tardías Averías, asociación 

señalada oportunamente por los hermanos 

Wagner (1934). 

El quinto grupo reúne a las cerámicas gra-

badas con motivos unilineales de trazo con-

tinuo sinuosos o quebrados cercanos al bor-

de. Estos diseños fueron registrados en las 

cuencas de los ríos Seco (n: 1), Los  Misto-

les (n: 2) y en Máscara (n: 1). Las líneas 

quebradas tienen una amplia distribución 

que incluye a las Sierras de Córdoba y su 
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piedemonte oriental, la Región Pampeana y 

las Tierras Bajas de Argentina. No obstante, 

debido a la simplicidad de estos diseños 

decorativos no resultan diagnósticos firmes 

para señalar interreferencias. 

Dentro de este grupo se señalan tres frag-

mentos decorados con motivos unilineales 

horizontales e intermitentes, documentados 

en Quebrada Norte 7 (Cerro Colorado: Ar-

naudo, 2022) con una cronología entre 1250 

±80 años AP y 405 ±21 años AP (López y 

Recalde, 2016; Recalde y López, 2017). 

Este diseño, a su vez, es compatible con la 

decoración de fragmentos cerámicos obteni-

dos en El Taco (Sierra El Alto-Ancasti), con 

una antigüedad de 1240 ±50 años AP (Barot, 

2017). 

Haces de líneas paralelas que no se interse-

can conforman otro elemento registrado en 

el área de estudio y caracterizan al sexto 

grupo tipológico. Un primer diseño decora-

tivo corresponde a líneas quebradas parale-

las, en un caso construido a partir de líneas 

dobles, con registros en Guayascate (n: 2), 

Los Mistoles (n: 2) y Pisco Huasi (n: 2). En 

este último sitio se documentó un motivo en 

el cual las líneas paralelas exponen un dise-

ño escalonado, también característico del 

Córdoba Inciso.  

Fuera del área de estudio los diseños en zig-

zag circulan en otros sectores serranos, so-

bre todo en el valle de Calamuchita (Villa 

Rumipal: González 1943, p. 971; Lámina 

IX, Figura k), y con la técnica de incisiones 

rítmicas en la llanura oriental (Laguna Hon-

da: Nimo, 1946, p. 55; láminas III-V), rasgo 

asociado por el autor con las cerámicas del 

Litoral. Su distribución alcanza la llanura 

santiagueña en los motivos “double zig-

zags”, señalados por Bleiler (1948, p. 125) 

para el Bislín Inciso, la Región Pampeana 

(Loponte et al., 2013) y Cuyo (Ibarra Gras-

so, 1971, p. 588).  

Un segundo conjunto se caracteriza por líne-

as paralelas que muestran otros diseños de-

corativos. Entre los casos más complejos, 

estas circunscriben a un cuadrilátero concén-

trico o a líneas dispuestas en zig-zag, mien-

tras que en los más sencillos se observan 

líneas paralelas horizontales o convergentes 

oblicuas. Ejemplares con estos diseños fue-

ron recolectados en Pisco Huasi (n: 7) y 

Suana (n: 1). 
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Fuera del área de estudio, la decoración con 

líneas rectas horizontales fue documentada 

por Del Papa et al. (2020, p. 697; Figura 6f) 

en el Guampacha Inciso y en la Región 

Pampeana (Loponte et al., 2013). Asimismo, 

el motivo constituido por romboides concén-

tricos presenta notables analogías con un 

borde de recipiente documentado por Lo-

ponte et al. (2013, p. 14; número de catálogo 

14.167), procedente del sitio Lechiguanas I 

en el Delta del Paraná, con una antigüedad 

de 408 ±30 años AP. A su vez, fragmentos 

de cerámica gris grabada de origen cuyano 

asignados a la “cultura de Agrelo” (sensu 

Canals Frau y Semper, 1957), muestran di-

seños decorativos similares a este conjunto 

(Ibarra Grasso, 1971, p. 588; Rusconi, 1962, 

p. 392-394; Figura 464). No obstante, estos 

vínculos puntuales, sospechamos la presen-

cia de un tipo local para el cual se sugiere la 

denominación Pisco Huasi Inciso, el cual 

incluye a los ejemplares de cerámica alisada 

de color gris que integran este grupo particu-

lar.  

Finalmente, procedentes de Guayascate (n: 

9) y Los Mistoles (n: 3) se registraron frag-

mentos incisos con presiones rítmicas, que 

constituyen el séptimo grupo y que sugieren 

producciones locales inspiradas en diseños 

decorativos populares en la llanura oriental, 

como por ejemplo el área de Ansenuza, La-

guna de Los Porongos (Aparicio 1942; 

Lámina II) y Laguna Honda (Nimo, 1946), o 

bien, flujos en esa dirección. Para los con-

textos cerámicos de Ansenuza se cuenta con 

un fechado asociado al sitio Loma Alta, con 

una antigüedad de 650 ±50 años AP (Bono-

figlio, 2010). En el área serrana fragmentos 

con incisiones rítmicas se documentaron en 

Villa Rumipal (González, 1943, p. 971; 

Lámina IX, Figura c) y en Pampa de Olaen 

(Medina, 2010), aunque bajo diseños dife-

rentes.  

En general, este conjunto muestra afinidad 

con los diseños del Litoral. Por ejemplo, la 

serie de muescas curvas que decoran algu-

nos fragmentos parecen imitar el patrón un-

guiculado documentado en sitios emblemá-

ticos de Goya-Malabrigo, como Arroyo Fre-

des (690 ±70 y 370 ±50 años AP) y Túmulo 

de Campana 2 (1640 ±70 años AP) (Loponte 

et al., 2013). Rasgos también presentes en 

cerámicas de origen guaraní. Asimismo, 

algunos ejemplares resultan análogos a los 
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diseños de las cerámicas grabadas que carac-

terizan a la facie Las Conchas, definida por 

Serrano (1972, p. 58; Figura 46) para mo-

mentos tardíos en el Paraná Medio. 

 

 

Figura 2: Algunos fragmentos incisos ordenados según grupos tipológicos. 

 

 

Cerámicas pintadas 

Con esta técnica se discriminaron seis tipos 

característicos (Fig. 3). El primero, consti-

tuido por motivos en color rojo y negro so-

bre crema o rojo sobre blanco, es un conjun-

to acotado cuyos elementos iconográficos y 

combinación cromática refieren indudable-

mente a recipientes Averías (sensu Reichlen, 

1940), registrados en Cerro Colorado (n: 4) 



 
 
 
                           Rev. Soc. de Paisajes Áridos y Semiáridos,  

Año XIV, Vol. XVIII, Junio 2024. 

 
Luis Esteban Tissera 

 

125 

 

y Río Seco (n: 1). Fragmentos con estas ca-

racterísticas son descritos por Oliva (1947, 

p. 19) para el sitio Pozo de Las Ollas, en la 

llanura oriental. 

El surgimiento del complejo Averías en la 

llanura santiagueña fue propuesto por Lo-

randi (1978) durante la Fase Quimili Paso, 

no obstante, su mayor desarrollo se vincula 

con la Fase Oloma Bajada, entre 530 ±90 y 

340 ±90 años AP (Lorandi y Carrió, 1975). 

Quizás, los tiestos asignables en el área de 

estudio correspondan a esta cronología. 

El segundo grupo tipológico, procedente de 

Cerro Colorado (n: 8), Máscara (n: 1) y Pis-

co Huasi (n: 1), reúne fragmentos decorados 

con motivos en color negro sobre rojo. Este 

último expone diferentes tonalidades y el 

negro algunos elementos recurrentes, como 

trazos reticulados o líneas curvas paralelas 

análogas al repertorio cerámico Sunchituyoj 

(sensu Reichlen, 1940), presente en la llanu-

ra santiagueña desde la Fase Quimili Paso 

(Lorandi, 1978). 

El tercer grupo corresponde al tipo Negro 

sobre Rojo Brillante o Famabalasto (sensu 

Lorandi, 2015, 2018) (Figura 7). Los temas 

desarrollados en esta tipología son los carac-

terísticos del complejo Sunchituyoj, con 

énfasis en los motivos peiniformes o “alas 

de ave” (Lorandi, 2015, p. 152). Este motivo 

se registra en un fragmento procedente de 

Guayascate, acompañado por una cabeza de 

ave y una banda de contorno sinuoso, com-

binación documentada en dos bordes publi-

cados por los hermanos Wagner (1934; 

Lámina LXVII, Figura 21 y Lámina XCI).  

El surgimiento de este tipo también coincide 

con la Fase Quimili Paso (Lorandi, 2015), 

aunque persiste en Oloma Bajada. Algunos 

ejemplares asignados al grupo II, al haber 

sufrido alteraciones tafonómicas que pudie-

ron alterar el brillo del color rojo, quizás 

correspondan a este conjunto. 

El cuarto tipo, procedente de Guayascate y 

Río Seco, refiere a dos fragmentos con mo-

tivos en color negro y rojo aplicados sobre 

pastas rojizas o naranjas. Reticulados en 

color rojo resultan frecuentes en las ilustra-

ciones de recipientes de Santiago del Estero 

asignados a la Rama A de la “Civilización 

Chaco-santiagueña”, según Wagner y Wag-

ner (1934). Más recientemente, bajo la ads-

cripción estilística Averías, este diseño ha 

sido documentado tanto en Sequia Vieja 
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(Taboada y Angiorama, 2021, p. 47; Figura 

2c) como en recipientes de la Fase Oloma 

Bajada (Lorandi, 2015, p. 223; Lámina IX). 

Con base en sus elementos decorativos y 

patrones cromáticos, el segundo fragmento 

es afín a la variante Averías definida por 

Taboada (2014) como “Bracho Tricolor”, 

con una cronología estimada en 470 ±50 

años AP.  

El penúltimo tipo reúne aquellos fragmentos 

decorados con motivos en color negro sobre 

fondo ante claro natural, en algunos casos 

pulido. Se registraron trece fragmentos pro-

cedentes de Cerro Colorado (n:4), Guayas-

cate (n: 5) y Pisco Huasi (n: 4). Si bien, el 

grado de fragmentación impide la identifica-

ción de los motivos, esta combinación puede 

asociarse con la variante Sunchituyoj deno-

minada por Lorandi (2015) Negro sobre 

Ante pulido, con registros en la Fase Quimili 

Paso (Lorandi y Carrió, 1975). Algunos 

elementos compositivos de la muestra resul-

tan análogos a representaciones del plumaje 

de figuras estrigiformes, frecuentes en el 

diseño decorativo que caracteriza a este tipo.  

Finalmente, el último conjunto corresponde 

a fragmentos decorados con motivos geomé-

tricos en color negro sobre pastas rojizas, 

naranjas o marrones claras. Es el conjunto 

pintado más numeroso con ejemplares iden-

tificados en Cerro Colorado (n: 14), Gua-

yascate (n: 7) y Pisco Huasi (n: 1). Entre los 

motivos identificables se observan bandas 

oblicuas de contornos sinuosos, líneas si-

nuosas paralelas debajo del borde y líneas 

curvas paralelas, entre otros, característicos 

de la Rama B de la “Civilización Chaco-

santiagueña”, según Wagner y Wagner 

(1934). 

Los motivos con bandas oblicuas de contor-

nos sinuosos resultan compatibles con dise-

ños Sunchituyoj y ya estaban presentes en la 

Fase Las Lomas (Lorandi, 1978, p. 73). Se 

trata de los momentos finales del estilo Las 

Mercedes y el surgimiento del complejo 

Sunchituyoj, en el cual los motivos estrigi-

formes introducen la temática más carac-

terística de esta tradición. Fragmentos con 

diseños análogos fueron documentados en 

Guampacha, sierra de Guasayán, descritos 

como Negro sobre Naranja y Negro sobre 

Marrón (Del Papa et al., 2020, pp. 696-697; 

figuras 6 y 7). 
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Figura 3. Algunos fragmentos pintados ordenados según grupos tipológicos. 
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Discusión y conclusiones preliminares 

Según su distribución espacial, la muestra 

considerada señala algunas segregaciones y 

convergencias estilísticas. Por ejemplo, el 

tipo inciso I y la mayoría de las variantes de 

los tipos incisos VI y VII, como así también 

el grupo pintado III se acotan a un único 

sector, mientras que los tipos restantes están 

presentes en más de uno. Entre estos últi-

mos, las mayores mezclas estilísticas se ve-

rifican en Cerro Colorado y Guayascate, 

seguidos por Pisco Huasi (Tablas 1 y 2).

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1: Distribución tipológica y frecuencia de cerámicas incisas en el área de estudio. 
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Tabla 2: Distribución tipológica y frecuencia de cerámicas pintadas en el área de estudio. 

 

Exceptuando el fragmento inciso del primer 

tipo y los tiestos pintados del primero, terce-

ro y cuarto grupos, hasta tanto no se avance 

en estudios arqueométricos que permitan 

comparaciones a mayores niveles tecnológi-

cos, aquellos ejemplares cuya decoración y 

pastas a ojo desnudo resulten análogas a la 

de otros contextos arqueológicos, pueden ser 

asignados tanto a producciones locales que 

replican rasgos estilísticos regionales, como 

a bienes intrusivos. En ambos casos, diseños 

iconográficos y motivos afines permiten 

sugerir determinados vectores geográficos 

involucrados en la circulación de informa-

ción u objetos, mientras que aquellos patro-

nes similares señalan gradientes de variación 

estilística que también conectan al área de 

estudio en el nivel regional.  

En el conjunto inciso, por ejemplo, para los 

tipos I y IV se señala un vector unidireccio-

nal con la llanura santiagueña, mientras que 

el tipo VII apunta a un vector bidireccional 

con recurrencias en la llanura oriental y el 

Litoral. Conexiones con tres vectores se 
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verifican en el tipo III, constituidas por El 

Alto-Ancasti y las llanuras santiagueña y 

oriental. Por último, los tipos restantes 

muestran mayor multidireccionalidad con 

vínculos tanto en las serranías cordobesas 

(II, V y VI), como en la llanura santiagueña 

(II, III y VI), oriental (II, VI y VII), Región 

Pampeana (V y VI), El Alto-Ancasti (II y V) 

y Cuyo (V y VI). 

Al considerar los fragmentos más represen-

tativos de este esquema vectorial, la mayor 

frecuencia de correspondencias se produce 

con la llanura santiagueña (n: 32). En se-

gundo orden se hallan las serranías cordobe-

sas (n: 29), con las cuales el segundo tipo 

reúne la mayor cantidad de motivos y dise-

ños decorativos comunes, seguidas por la 

llanura oriental (n: 25). Luego, se perfilan en 

orden decreciente, el Litoral (n: 16), el su-

deste catamarqueño (n: 9), Cuyo (n: 7) y la 

Región Pampeana (n: 6) (Tabla 3).

 

 

Tabla 3: Frecuencia de tipos y afinidades estilísticas regionales. 
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La distribución de estos vectores señala 

para las serranías cordobesas flujos de 

circulación de información y bienes ex-

tendidos hacia el noroccidente y oriente, 

incluyendo en su mayor distancia a las 

Tierras Bajas de Argentina, mediante re-

des arqueológicas que conectaban a am-

bas regiones (Cornero y Tissera, en este 

volumen; Cornero, Tissera y Pastor, 

2022; Politis y Tissera, 2023). Otros ras-

gos ceramológicos apuntan en esa direc-

ción, como los fragmentos toscos con 

barbotina gruesa similares a las cerámicas 

chaqueñas, registrados en Cerro Colorado 

o la elevada frecuencia de improntas de 

redes en cerámicas del área de estudio y 

la llanura oriental, cuyas características 

tecnológicas tienden a ser compatibles 

con alfarerías de la cuenca del Paraná 

(Graneros y Cornero, 2022).  

Respecto al conjunto pintado, la totalidad 

de los vínculos son unidireccionales con 

la llanura santiagueña, con lo cual, al con-

siderar el corpus total de la muestra 

(fragmentos incisos y pintados), la llanura 

santiagueña se posiciona como el vector 

predominante en este escenario. En esa 

área, además, se verifican convergencias 

tipológicas similares a las registradas en 

el área de estudio, quizás replicando al-

gunas dinámicas regionales. 

Según la información cronológica dispo-

nible para los tipos cerámicos, con los 

cuales fue comparada la muestra, se pro-

pone una secuencia ceramológica consti-

tuida por tres bloques principales, suscep-

tible de ajustarse a partir de futuros estu-

dios que incluyan información estratigrá-

fica. El primer bloque (ca.1500-900 años 

AP), en sincronía con la cronología pro-

puesta para Las Mercedes, incluye el 

fragmento inciso del primer tipo y algu-

nos del tercero y quinto grupos, hallazgos 

que sugieren conexiones tempranas con la 

llanura santiagueña y El Alto-Ancasti. El 

segundo (ca.1000-600 años AP), contem-

poráneo con las fases Las Lomas y Qui-

mili Paso, reúne a los fragmentos del tipo 

Córdoba, Bislín, Santa Rosa (incisos II y 

III) y aquellos compatibles con Sunchitu-
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yoj (pintados III, V y VI), mayormente 

distribuidos en Cerro Colorado, Máscara, 

Guayascate y Pisco Huasi. Fuera de los 

vínculos con las propias serranías, este 

escenario podría señalar una mayor inter-

acción con la llanura santiagueña. Final-

mente, el tercer bloque (ca. 600-300 años 

AP), en sincronía con la Fase Oloma Ba-

jada agrupa los fragmentos pintados 

Averías y Bracho Tricolor (I y IV), distri-

buidos en Cerro Colorado y Río Seco, a 

los que se agregan otros conjuntos pinta-

dos e incisos asignados al segundo blo-

que, sugerentes de flujos persistentes con 

el resto de las serranías y llanura santia-

gueña. En los dos últimos bloques pueden 

incluirse los ejemplares del séptimo tipo, 

acotados a Guayascate y Los Mistoles, 

con vínculos estrechos en la llanura orien-

tal y proyecciones hacia las Tierras Bajas 

de Argentina.  

A partir del análisis preliminar de las 

cerámicas decoradas pueden señalarse 

algunos patrones de comportamiento. En 

primer lugar, al igual que en otros secto-

res serranos de Córdoba, la frecuencia de 

estos fragmentos resulta minoritaria res-

pecto al conjunto de tiestos no decorados. 

En segundo lugar y a diferencia de lo que 

ocurre en el resto de los sectores serranos, 

caracterizados por una mayor homoge-

neidad en términos estilísticos, en las sie-

rras de Ambargasta y de Sumampa se 

verifica una amplia variabilidad con recu-

rrencias a distintas escalas espaciales. De 

este modo, las cerámicas decoradas que 

acabamos de describir constituyen un 

ítem escaso, aunque heterogéneo e indica-

tivo de múltiples conexiones regionales, 

mediante redes que habrían propiciado la 

circulación de información y de bienes, 

vigentes al menos desde la segunda mitad 

del primer milenio hasta momentos peri-

coloniales o coloniales tempranos. En este 

esquema destacan vínculos significativos 

con la llanura santiagueña.  

Según las afinidades, mezclas y segrega-

ciones tipológicas identificadas se propo-

ne como hipótesis que el área de estudio 

habría integrado una amplia red, mediante 

la cual circulaba información y bienes en 

el nivel regional, no obstante, en tensión 
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con algunos comportamientos locales y 

límites sociales que condicionaron a tales 

dinámicas. En favor de ello, se señala la 

distribución de patrones estilísticos acota-

dos a sectores específicos, como se verifi-

ca en los tipos incisos VI y VII, o bien, la 

ausencia o caída brusca de los tipos san-

tiagueños hacia el sur del área de estudio.  

En este escenario, la variabilidad estilísti-

ca que caracteriza al área de estudio, 

quizás, sea el reflejo de fenómenos fron-

terizos o nodales capaces de potenciar la 

circulación regional de información y 

bienes. No se descarta, además, la cons-

trucción de un paisaje sociocultural frag-

mentado en términos políticos y una ma-

yor competencia entre grupos, dinámica 

que habría favorecido el surgimiento de 

pautas locales, como se verifica en el tipo 

que denominamos Pisco Huasi Inciso. No 

obstante, tanto desarrollos locales como 

diseños regionales no habrían alcanzado 

la popularidad necesaria para sostener 

pautas emblemáticas a nivel microrregio-

nal, como sí ocurría en otros sectores de 

las Sierras de Córdoba, caracterizados por 

una mayor estandarización tecno-

decorativa y repertorios más acotados.   

 

Notas 

1 
Casa Museo Leopoldo Lugones (Villa 

de María de Río Seco), Centro Cultural 

Gunisacate (Las Peñas), Museo Arque-

ológico Cerro Colorado (Cerro Colorado); 

Museo Arqueológico Cavisacate (Villa 

del Totoral); Museo Enrique Ulla (Villa 

de María de Río Seco), Museo Regional 

Sanavirón (San José de La Dormida).  

2 
Colecciones Cuello, Descanso del Indio, 

Monguillot y Ramírez. 

3 
Berberián (1982) (inédito); Recalde y 

López (2017).  
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