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para remitirnos a los estilos de vida locales y a una de sus múltiples formas de su expresión. 
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-
llos números que puedan resultar de cualquier medición efectuada por los investigadores. 
Proponemos por ello nuestra idea central: “representar en esta imagen a los investigadores, 
materiales, procesos de investigación e historias que contribuyen al crecimiento de nuestro 
campo de estudio”
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FIG. 3. Frag. Port 001, cuarzo cristalino redondea-
do, típico de arenas cuarzosas. Lupa binocular: 
20X, Microscopio polarizador: 40X, XPL.

FIG. 4. Frag. Port 002, cuarzo cristalino fragmentos 
de rocas ígneas, y muscovita. Lupa binocular: 
20X, Microscopio polarizador: 40X, XPL.
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El objetivo del presente trabajo consiste en cuantificar y  caracterizar morfológica-
mente un conjunto cerámico recuperado durante los trabajos de excavación en el 
Convento Santa Catalina de Sena, identificados como partes de tinajas del tipo uti-
lizado para el transporte de vino, de forma ahusada y pico estrecho. A la fecha solo 
se conoce un único ejemplar completo perteneciente a la colección del Museo Isaac 
Fernández Blanco de la ciudad de Buenos Aires (Figura 3), pero que se desconoce 
su contexto de uso, ya que no hay registros de su ingreso en la colección. Debido a 
la escasez de contextos arqueológicos del siglo XVIII identificados en la arqueología 
urbana porteña, esta se presenta como una oportunidad única de trabajar con un 
material de aparición poco frecuente.

El ex Convento de Santa Catalina de Sena fue excavado en el año 2001 a la par que 
se desarrollaba la puesta en valor y restauración integral del edificio, con motivo 
de la instalación de Casa FOA. Los trabajos de excavación se llevaron a cabo bajo la 
dirección de Daniel Schávelzon y la supervisión de la  Dirección General de Patri-
monio. El trabajo consistió básicamente en el rescate de materiales provenientes de 
la instalación de cañerías en el patio central y celdas del convento, y la excavación 
sistemática de una estructura de ladrillos hallada detrás del Coro Bajo, en el pasillo 
de salida ubicado al sureste, que fue interpretada como una letrina. El edificio fue 
construido por Juan de Narbona, sobre planos de Giovanni Andrea Bianchi, entre 
1738 y 1755, fecha en que se completa el segundo claustro, aunque las primeras 
monjas ya lo ocupaban desde 1745. Este convento mantuvo la clausura  hasta 1974, 
cuando se vendió gran parte de la manzana y posteriormente se llevó a cabo una 
intervención que significó una fuerte alteración de muros, pisos y el jardín central 
entre otros sectores (Schávelzon 2003). 

La estructura excavada, de donde proviene el conjunto cerámico estudiado, fue 
identificada como lugares comunes, denominación que se les daba a los baños usual-
mente durante el siglo XVIII. Es conocido que durante el uso de estos pozos ciegos 
se procuraba minimizar el impacto del olor mediante la adición de sedimentos, 
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materiales absorbentes y basura. La fecha de clausura del pozo fue estimado hacia 
principios de siglo XIX, por lo que los materiales de relleno son anteriores. La es-
tructura medía en su interior unos 3,60m por 1,40m, y se excavó hasta una profun-
didad de 3,60m, lo que permite calcular un volumen de 18m3 de los cuales se recu-
peraron unos 200 fragmentos óseos por metro cúbico, que comparado con los 1000 
fragmentos que suelen hallarse en basureros primarios permitió que se abonara la 
interpretación del pozo como depósito secundario de sedimentos provenientes del 
huerto (Silveira 2003: 40). El conjunto de fragmentos de tinajas cerámicas recupera-
do en la excavación ascienden a un total de 910 y representan aproximadamente el 
80% de los materiales culturales recuperadas en la unidad.

La bibliografía sobre cerámica roja utilitaria de tradición europea es muy escasa a 
nivel local y casi siempre dedicada a ciertos tipos de artefactos como las botijas de 
aceite, pero son casi nulos los trabajos o referencias sobre las tinajas. Sobre el origen 
de producción de estas piezas hay también debate entre quienes refieren a su ori-
gen español (Marken 1994; Zorzi 2012) o confección regional: Mendoza, Tucumán y 
Catamarca (Schávelzon 2001).

De esta manera, se trabajó con 3 líneas paralelas de información: en primer lugar 
el estudio del conjunto cerámico arqueológico de Santa Catalina (cuantificación y 
caracterización), estudio morfológico de las tinajas, y finalmente se buscaron re-
ferencias de este tipo de artefactos en otros sitios arqueológicos de la ciudad de 
Buenos Aires.

Debido a que las tareas de remontaje tuvieron un alcance limitado por diversos fac-
tores, entre ellos el elevado nivel de fragmentación (Figura 2), se propuso trabajar 
con otras técnicas para inferir la cantidad, la forma y el tamaño de estos contenedo-
res. Se decidió adaptar los métodos de cuantificación utilizados para el estudio de 
arqueofauna, específicamente los parámetros NISP (Número de especímenes iden-
tificables) y el MNI (Número mínimo de individuos), por considerarlos apropiados 
para este caso. Estos parámetros se han utilizado de la siguiente manera:

- NISP: corresponde a la cantidad de especímenes identificables a partir de 
elementos diagnósticos, en este caso cuellos y bases (Figura 1). Este indi-
cador es de carácter aditivo y se obtiene sumando uno a uno los elementos 
diagnósticos identificados.

- MNI: representa la mínima cantidad de individuos necesarios para dar 
cuenta de todos los elementos diagnósticos identificados. Se determina 
asignándole el valor del elemento diagnóstico más abundante de la mues-
tra. La ventaja principal del MNI reside en que evita los errores que pue-
den derivar de la cuantificación de piezas fragmentadas, ya que se trata de 
un número mínimo necesario y no de un número exacto ni de un número 
máximo de piezas (Bednarz et al. 2005).

De esta manera, esperamos que este trabajo contribuya a conocer más en profun-
didad la materialidad de la vida cotidiana porteña del siglo XVIII y nos permita 
identificar con mayor facilidad en nuevos contextos aquellos materiales, que por su 
rareza, hoy en día podrían estar pasando desapercibidos.
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FIG. 1. Fragmentos de cuellos y bases del conjunto estudiado

FIG. 2. Foto en laboratorio durante el proceso 
de remontaje de las piezas
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FIG. 3. Tinaja de la colección del Museo Fernández 
Blanco (Buenos Aires), formato similar a las pie-
zas estudiadas (foto: archivo CAU)

PETROGRAFÍA CERÁMICA APLICADA AL ESTUDIO
DE LA METALURGIA PREHISPÁNICA EN EL
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La producción de cerámicas metalúrgicas prehispánicas en el Noroeste de Argen-
tina (NOA) ha sido un tema de análisis elusivo en los estudios arqueometalúrgicos 
tradicionales. En contraste con la alfarería ceremonial y ordinaria, las cerámicas me-
talúrgicas, principalmente moldes y crisoles, sirvieron como insumos indispensa-
bles de la tecnología más compleja llevada a cabo por las sociedades prehispánicas 
del área, como lo fue la producción de bienes metálicos (González 2004). 

La producción de los estos implementos requirió conocimientos “mixtos”, debido a 

su naturaleza cerámica, pero con una funcionalidad dirigida hacia la obtención de 
objetos metálicos. El éxito del trabajo metalúrgico estaba fuertemente ligado a es-
tas cerámicas, que tuvieron que soportar temperaturas entre 1000-1200°C en tareas 
de fundición, refinación y vaciado. La morfología de cada tipo sugiere un diseño 
sofisticado capaz de resistir el choque térmico. Del mismo modo, su configuración 
estructural da cuenta de cerámicas livianas y porosas que facilitaban los cambios 
bruscos de temperatura.

Evaluadas en ciertos aspectos específicos, sólo en los últimos años se ha indagado 
acerca de la caracterización de sus pastas cerámicas. En esta ponencia ofrecemos 
un análisis regional empleando procedimientos petrográficos de secciones delga-
das pulidas sobre un conjunto de diez cerámicas metalúrgicas, abarcando el área 
valliserrana del NOA desde la quebrada de Humahuaca (provincia de Jujuy) has-
ta Pachimoco (departamento de Jáchal, provincia de San Juan), es decir la región 
donde la actividad metalúrgica se llevó a cabo. En efecto, de Jujuy se cuentan con 
muestras de Tilcara (1) y Huacalera (1), de Catamarca de Retambay (4), Rincón 
Chico (1) y de San Juan de Pachimoco (3). Los resultados alcanzados se integrarán 
con estudios petrográficos previos realizados por una de nosotras (Gluzman 2017, 
Spina y Gluzman 2017), procedentes del Rincón Chico (11) y de Quillay (3), sitios 
ubicados en Catamarca.

Las muestras son asignadas cronológicamente a los momentos prehispánicos tar-
díos (siglos X a XVI), siendo algunos de ellos adscriptos al período de ocupación in-
caica en forma exclusiva (Retambay, Quillay). Asimismo, las muestras cubren tanto 
moldes como crisoles y piezas intermedias, que funcionaron a modo de difusor del 
metal líquido desde los moldes hacia los crisoles.

Dos son las principales propiedades cerámicas que fueron analizadas mediante 
secciones delgadas: la caracterización de la composición mineralógica y la estruc-
tura de la pasta (Riederer 2004), las cuales pueden ser influenciadas por decisiones 
sociales y por la geología local. La petrografía cerámica proporciona tres tipos de 
datos. Ofrece información precisa y detallada sobre la composición mineralógica 
del componente de grano grueso (antiplásticos); permite una determinación exacta 
del porcentaje y distribución del mismo en la pasta cerámica así como del número, 
tamaño y forma de los poros; y puede ayudar a estimar la temperatura de cocción 
mediante la observación de las transformaciones de minerales a alta temperatura 
(Riederer 2004:143). Aspectos tales como la naturaleza de las inclusiones, el porcen-
taje de arcilla de la matriz y las técnicas de modelado ayudan a identificar las ca-
racterísticas únicas y compartidas entre los grupos morfológicos, trazar inferencias 
funcionales sobre las mismas y determinar variaciones regionales.

Por tal motivo, se llevó a cabo un análisis cualitativo y cuantitativo de cada una de 
las muestras, evaluando en conjunción la pieza como su corte. A nivel microscó-
pico, los principales aspectos a considerar fueron: a) naturaleza y tipo de distribu-
ción (homogénea, heterogénea) de inclusiones; b) presencia de grumos arcillosos 
contemplando forma, tamaño, naturaleza y similitudes o no con la pasta base; c) 
presencia de poros consignando su distribución, forma, tamaño, conexión entre 
ellos, distinguiendo asimismo entre “bloating pores” (resultado de deformación de 
la matriz cerámica a altas temperaturas) y poros por amasado; d) presencia de 
matriz.

Se elaboraron fichas técnicas para cada muestra tendientes a tener un conocimiento 
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