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Introducción

A mediados del segundo milenio de la era, la alfarería elaborada por 
los artesanos y artesanas del valle de Hualfín encontró una amplia ex-
presión en distintas clases de vasijas. Durante su fabricación, y una vez 
terminada, la cerámica se constituía en partícipe de la mayor parte de las 
prácticas sociales en las que estaban involucrados los habitantes del va-
lle. Las tinajas, pucos, ollas, figurinas, torteros, vasijas pulidas, rugosas, 
coloreadas y tiznadas pasaron, de esta manera, a ser mediadoras en los 
paisajes locales de la época. ¿En qué ámbitos específicos de la vida de las 
poblaciones del valle podemos encontrar cerámica? ¿Cómo aproximar-
nos a los mundos particulares en los que la alfarería intervenía? ¿Cuál 
es el sentido que puede darse a la variabilidad existente en los conjuntos 
de vasijas? 

Del amplio universo de vasijas tardías de la zona, los estudios ar-
queológicos de la mayor parte del siglo XX centraron su atención en 
las tinajas o urnas Belén. Los primeros trabajos (Lafone Quevedo 1892, 
1908; Bruch 1902, 1911; Outes 1907; Bregante 1926) estuvieron dedicados 
fundamentalmente a la localización geográfica y descripción de las ca-
racterísticas que definirían a estas vasijas. A partir de mediados de siglo, 
fueron utilizadas como un rasgo indicador de la presencia de una cultu-
ra particular, la Belén, en un momento determinado, el Período Tardío y, 
posteriormente, identificadas con un tipo de organización sociopolítica: 
los señoríos. Estas premisas estaban fundadas en la distribución espacial 
de las urnas, su contexto arqueológico, los fechados radiocarbónicos de 
materiales asociados y un bagaje teórico situado en las ideas de la Escue-
la Histórica-Cultural norteamericana y la evolución de la complejidad 
social (por ejemplo, Bennett et al. 1948; González 1955; González y Cow-
gill 1975; Sempé 1981, 1999). Además, fueron el resultado del intensivo 

FNR: Famabalasto Negro sobre Rojo
Ik: Inka
Fig: Figurina
Indet: sin determinar

Colección

CBMB: Colección Benjamín Muñiz Barreto (Museo de La Plata, Facultad 
de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata)
MCH: Museo Cóndor Huasi (Belén, Catamarca)
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ta de la evolución de la cultura Belén realizada por parte de González 
(1955) en base al patrón de asentamiento y algunos detalles observados 
en vasijas particulares. 

Más recientemente, y en consonancia con un profundo cambio en 
la mirada teórica hacia las poblaciones prehispánicas tardías suscitado 
en el campo de la Arqueología del Noroeste, se generó una renovación 
en el entendimiento de la materialidad y en la conceptualización de las 
sociedades que habitaban la zona. Este cambio implicó la adopción de 
puntos de vista en los que los objetos cerámicos, lejos de ser el reflejo de 
unidades culturales cerradas, eran producidos y se encontraban activa-
mente relacionados en la vida social prehispánica.

En este sentido, los trabajos recientes dedicados a analizar los mate-
riales cerámicos tardíos del valle de Hualfín se enfocaron, entre otras te-
máticas, en la definición sistemática del universo cerámico Belén. Estos 
estudios se basaron en muestras numerosas de piezas de procedencia 
funeraria conocida de la Colección Benjamín Muñiz Barreto del Museo 
de La Plata, especialmente del sector sudoeste y oeste del valle, y de las 
excavaciones del sitio Loma de los Antiguos de Asampay. Los abordajes 
se realizaron desde distintas líneas de evidencia -tecnológicas, morfo-
lógicas, métricas, decorativas y a partir de algunos aspectos ligados al 
uso- y estuvieron fundados en el planteo de que los alfareros trasladan 
percepciones del mundo material al de las ideas y que estas ideas se ma-
terializan en los distintos pasos de la manufactura alfarera (Wynveldt et 
al. 2006; Wynveldt 2007a, 2008, 2009a y b; Zagorodny et al. 2010a). Los 
estudios cerámicos estuvieron enmarcados, a su vez, en una aproxima-
ción al paisaje entendido como un conjunto de relaciones situadas en el 
ámbito práctico de lo social (Wynveldt y Balesta 2009). 

Paralelamente, se presentaron análisis de otros conjuntos cerámicos 
de colección de la alfarería Belén procedente del valle, realizados tanto 
desde el punto de vista estilístico e iconográfico como morfológico y 
métrico (Basile 2005, 2009; Puente y Quiroga 2007; Quiroga y Puente 
2007). Estos trabajos contribuyeron en gran medida a la definición de 
este grupo cerámico, a la revisión crítica de las ideas previas acerca del 
Período Tardío y su relación con los conjuntos alfareros, y a la definición 
de una mirada situada más cerca de las prácticas sociales. Asimismo, 
los estudios llevados a cabo a partir de las instalaciones inkaicas en el 
valle y en zonas cercanas (Giovannetti 2009; Lynch 2011; Moralejo 2011) 
aportaron una discusión sobre la compleja coyuntura sociopolítica de la 
época en la zona.

trabajo de campo abocado a la prospección y excavación de poblados 
arqueológicos en el valle de Hualfín, impulsado por A. R. González.

Estas ideas, que arraigaron profundamente en el pensamiento de la 
arqueología del Noroeste, constituyeron un esfuerzo sistemático para 
ordenar las grandes cantidades de materiales albergados en los museos, 
que habían sido obtenidos previamente por parte de naturalistas y ex-
pedicionarios financiados por coleccionistas, como en el caso particu-
lar de la Colección Benjamín Muñiz Barreto del Museo de La Plata. Por 
otra parte, permitieron ajustar las dimensiones espaciales y temporales 
de las sociedades que habitaban la zona durante la época prehispáni-
ca dado que, con anterioridad, su desarrollo había quedado aplanado 
bajo la idea de la escasa profundidad temporal de las poblaciones del 
Noroeste y la amplificación de lo diaguita como filiación étnica predo-
minante (Boman 1923; Serrano 1942; Márquez Miranda 1946; Palavecino 
1948). 

No obstante, la definición de la cultura Belén enunciada por Gon-
zález (1955, 1979) interpretaba a las poblaciones del valle como un gru-
po cerrado, internamente homogéneo y con un desarrollo en el tiempo 
en sentido evolutivo hacia un aumento en la complejidad social. Esta 
cultura se diferenciaba de otras por el hecho de que era portadora de 
una serie de elementos materiales -entre los que la cerámica ocupaba 
un papel fundamental como elemento distintivo- ubicados en espacios 
geográficos o temporales restringidos y estáticos. En ese momento, Gon-
zález hacía alusiones a algunos aspectos relacionados con la adopción y 
cambio de las tecnologías, pero el contexto teórico en el que estaba fun-
dado veía a la cultura material como algo que se tiene y no como algo que 
es continuamente creado y recreado por actores sociales en situaciones 
sociohistóricas particulares. 

Por otra parte, y en relación con una mayor atención que habían re-
cibido en ese momento los materiales más tempranos (González 1956, 
1961-1964; González y Baldini 1991; Sempé 1993) u otras alfarerías con-
temporáneas, como la Santa María (Podestá y Perrota 1973, 1976; Weber 
1978; Baldini 1980), la cerámica Belén no había sido objeto de estudios 
específicos y permaneció largamente como una idea borrosa (Wynveldt 
2009a; Wynveldt y Iucci 2009). Este problema tuvo la consecuencia de 
que muchas de las afirmaciones sobre la cerámica tardía del valle de 
Hualfín que permearon en el pensamiento de la Arqueología del No-
roeste estuvieron asentadas en estudios pioneros o generalistas como los 
de Bregante (1926) y Serrano (1958), y más enfáticamente en la propues-
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2007a y b, 2008, 2009a y b); en este sentido, se incorporan aquí sectores 
espaciales que no habían sido anteriormente estudiados. Finalmente, la 
elección de sitios y localidades se relaciona con la posibilidad de ana-
lizar los conjuntos arqueológicos de las excavaciones previas dirigidas 
por A. R. González en el valle de Hualfín. 

En esta línea, los materiales analizados fueron seleccionados de una 
serie de contextos que representan las diferentes modalidades de de-
positación y conservación del registro cerámico, y que permiten apro-
ximarse a una variedad de prácticas en las que las vasijas participaban. 
Por un lado, se relevó un conjunto de piezas tardías recuperadas en con-
textos funerarios de la colección Benjamín Muñiz Barreto del Museo de 
La Plata, junto con el soporte documental que las acompaña y da cuenta 
del contexto de donde fueron extraídas y de la localidad de procedencia; 
por otro, se trabajó con cerámica procedente de la excavación y recolec-
ción superficial de poblados arqueológicos tardíos. La recuperación de 
ambos grupos de materiales, a su vez, fue realizada en diferentes mo-
mentos, bajo diversos proyectos y direcciones de investigación, y por lo 
tanto cuentan con un grado de documentación diverso. 

Estrechamente relacionado al tema de los estudios de A. R. Gonzá-
lez en el valle, el Laboratorio de Análisis Cerámico de la Facultad de 
Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata se 
transformó en uno de los depósitos donde fueron alojados una parte de 
los materiales de sus excavaciones y recolecciones superficiales. Entre 
ellos, parte de los conjuntos analizados para la definición de la secuencia 
cronológica del Noroeste argentino, como restos antracológicos y zooar-
queológicos a partir de los cuales se obtuvieron los primeros fechados 
(González y Cowgill 1975) y la cerámica asociada. Estos conjuntos ha-
bían sido recogidos en trabajos llevados a cabo durante las campañas 
arqueológicas efectuadas entre 1952 y 1969. En ese momento, estos ma-
teriales fueron limpiados y rotulados, y algunos fragmentos aislados re-
montados. Con posterioridad a su recuperación, sufrieron diversos tras-
lados hasta que fueron depositados en el mencionado laboratorio. En el 
momento de escritura del presente trabajo, se llevó a cabo el traslado de 
una parte de estos materiales a la provincia de Catamarca. 

Con respecto a la abundante alfarería que formaba parte de estos 
conjuntos, González realizó algunas referencias sobre los tipos cerámi-
cos hallados (González y Cowgill 1975) y Sempé redactó un informe 
(1982) en el que se contaron las cantidades de materiales por tipo cerá-
mico, estructura excavada y sitio. En base a este trabajo se realizó una 

Por fuera de los estudios dirigidos a reconstruir algunas etapas de la 
manufactura alfarera, el tema de la producción de cerámica tardía en el 
valle de Hualfín no fue incorporado a través de un abordaje específico 
y los estudios orientados a determinar los usos concretos en los que las 
vasijas se vieron involucradas estuvieron restringidos solo a algunas lo-
calidades. Por otro lado, el aporte a la discusión de los materiales finos 
no Belén no fue específico dado que en las localidades estudiadas con 
mayor énfasis no tenían una representación abundante. 

En el marco de este conjunto de aproximaciones, este trabajo tiene 
la intención de analizar cómo participaba la alfarería en la vida de los 
habitantes del valle hacia mediados del segundo milenio de la era, con 
la idea de indagar quiénes eran los artesanos, cómo se organizaba el 
trabajo alfarero, cómo se usaban las piezas cerámicas y en cuáles situa-
ciones, y en qué medida circulaban en los paisajes tardíos. A partir de un 
enfoque en el que los actores pueden crear y recrear de manera recursi-
va la estructura que preexiste a ellos (Bourdieu 1977; Giddens 1979), la 
aproximación que planteamos pretende retomar la interacción existente 
entre la coyuntura sociopolítica de ese momento con la práctica cotidia-
na de los actores, bajo la idea general de que las vasijas eran mediadoras 
en las diversas esferas de acción en las que las personas estaban asocia-
das entre sí.

Para la consecución del trabajo seguimos una línea metodológica 
centrada en el análisis de los objetos cerámicos terminados, conceptua-
lizados como configuraciones de un conjunto de propiedades internas 
estabilizadas a partir de las prácticas de manufactura (Laguens y Paz-
zarelli 2011), que integran, a su vez, asociaciones con objetos, como por 
ejemplo otras vasijas. En otro sentido, mientras son sostenidos por un 
entorno estable de relaciones (con otros objetos, personas y situaciones), 
atraviesan una red y se mueven en ella, por lo cual se pueden produ-
cir cambios y transformaciones (Law 2000). Desde este punto de vista, 
pastas, dimensiones, formas, alfareros, usuarios, contenidos, espacios y 
vínculos sociopolíticos pueden conjugarse para conformar, en términos 
de Latour (2008), un ensamblado. 

La elección de las localidades y sitios cuyos materiales serán analiza-
dos tiene distintos fundamentos. Por un lado, va de la mano con las ac-
tividades recientes llevadas a cabo en el marco de diversos proyectos de 
investigación, orientados a alcanzar una perspectiva de conjunto de la 
zona. Por otra parte el antecedente previo inmediato del estudio de la al-
farería tardía se enfocó en el sector sudoeste y oeste del valle (Wynveldt 
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generadas por las investigaciones precedentes y recientes, y nos detene-
mos en la caracterización del valle, los sitios estudiados y la discusión 
de la cronología. Luego nos enfocamos en el despliegue de materiales 
y a continuación en los análisis técnicos específicos, junto con la discu-
sión de algunos temas clave en la investigación cerámica -uniformidad 
dimensional, estudios de procedencia y uso cerámico-. Por último, se 
presenta una revisión de algunas relaciones posibles de ser rastreadas 
entre los materiales cerámicos y los lugares finales de uso.

reseña (González y Sempé 2007). En 2005 comenzaron a publicarse es-
tudios en profundidad de los materiales del sitio Loma de los Antiguos 
de Asampay que pudieron ser localizados (Wynveldt 2007a, 2008, 2009a; 
Wynveldt et al. 2006).

De esta manera, a excepción de los materiales de Loma de los Anti-
guos y de las referencias mencionadas, quedó pendiente para su estudio 
una vasta colección de cerámica de significativo valor histórico. De estos 
conjuntos forman parte fragmentos y piezas Belén y Santa María, recu-
peradas principalmente en los sitios Pueblo Viejo de El Eje y El Molino, 
pero también un amplio corpus de cerámica ordinaria que, si bien fue 
solapada bajo este nombre en la bibliografía, representa un diverso e in-
teresante conjunto para trazar relaciones entre los alfareros productores, 
la funcionalidad, las cronologías absolutas y relativas y otras variadas 
relaciones. Por lo tanto, una de las ideas que orientaron este trabajo fue 
la de presentar en detalle una parte de los materiales en base a los cua-
les González fundó sus interpretaciones sobre las sociedades del valle y 
que posibilitaron la crítica o la ratificación de algunas de sus ideas. No 
podemos dejar de señalar que algunos de los conjuntos probablemente 
no se encuentran completos y que los registros de las excavaciones no 
pudieron hallarse.

Por otra parte, luego de un importante intervalo en las investigacio-
nes -con algunas excepciones aisladas-, a partir de 1995 se retomaron 
las excavaciones en el sitio Loma de los Antiguos de Asampay (Balesta 
y Zagorodny 1999; Wynveldt 2007a, 2009a) y, desde de 2004, se realiza-
ron nuevas prospecciones, excavaciones y relevamientos de campo en 
otros sitios del valle. Estas últimas investigaciones se enfocaron tanto 
en sitios que ya habían sido registrados por González y Sempé, como en 
numerosos asentamientos tardíos hasta el momento desconocidos en el 
ámbito académico que contribuyeron a ampliar y complejizar el mapa 
arqueológico de la zona. De este conjunto de sitios, en este trabajo reto-
mamos el estudio del material de Cerro Colorado y Loma de Ichanga de 
La Ciénaga, y Loma de la Escuela Vieja de Puerta de Corral Quemado.

En virtud de la modalidad de análisis elegida, centrada en los ob-
jetos cerámicos terminados, en la definición de sus relaciones espacia-
les y temporales, y en las problemáticas que surgen de la explicitación 
de algunas de las relaciones en las que la alfarería se hallaba inmersa, 
se realiza, en primer lugar, la presentación del enfoque teórico general 
propuesto. Posteriormente, se presentan las principales ideas sobre el 
orden social para la época en la zona, a partir de las interpretaciones 




