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as sociedades que habitaron el Noroeste Argentino hacia 2000 AP experimen-

taron una serie de transformaciones sustanciales, que implicaron la incorpo-

ración de cultivos, pastoreo de camélidos, alfarería y, fundamentalmente, el 

establecimiento de las primeras aldeas permanentes en la región. Ese modo 

de vida aldeano, hacia los años 1100 a 1000 AP entra en un proceso de recon-

figuración radical, en el cual muchos de los poblados habitados a lo largo de casi un 

milenio se abandonan rápidamente. Esta tesis apunta a la profundización del conoci-

miento de la alfarería producida durante ambos momentos, a partir de la comprensión 

de las estrategias tecnológicas cerámicas implementadas por los grupos humanos que 

habitaron el sector denominado El Sunchal en el valle de Anfama (Dto. Tafí Viejo, Tucu-

mán, Argentina). 

El trabajo se inserta dentro de un proceso de sedimentación disciplinar, ya estable-

cido, de estudios alfareros que, sin embargo, no presenta casi antecedentes para el área 

de estudio. Hasta el inicio de las campañas arqueológicas realizadas por nuestro equipo 

en el año 2014, Anfama solo contaba con dos breves menciones realizadas por Quiroga 

(1899) y Cremonte (1996). Con lo cual, gran parte de la valía de este aporte radica en el 

relativo desconocimiento que hay, hasta el momento, sobre la arqueología del valle. Esto 

ocurre pese a la creciente necesidad de generar análisis y datos empíricos en sectores que 

permitan perfeccionar y afinar los abordajes desarrollados para casos de transición entre 
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el área valliserrana y de selvas orientales. Por otra parte, el requerimiento de los actuales 

comuneros diaguitas de Anfama de recuperar parte de su historia ancestral a través de 

la Arqueología, y el desarrollo de conocimiento original tendiente a recuperar la historia 

de las poblaciones originarias de nuestro país, se constituyen también como los funda-

mentos sociales del trabajo. 

La ausencia de trabajos locales específicos conllevó la necesidad de indagar los ante-

cedentes ceramológicos regionales, en los que hubo una serie de interrogantes recurren-

tes. En primer lugar, los exhaustivos trabajos de Cremonte (1996) en La Ciénega fueron 

el referente espacialmente más cercano de análisis cerámicos similares a los que aquí se 

desarrollan. Esta autora plantea la idea de una tradición cerámica de larga duración du-

rante el primer milenio, con lo cual una de las expectativas principales era determinar si 

el patrón de continuidad temporal también se cumplía en el caso de El Sunchal. A su 

vez, la presencia de una tradición manufacturera estable durante casi mil años generaba 

fricciones con el modelo de la Arqueología de la práctica, que es utilizado como parte 

del marco teórico, con lo cual fue necesario indagar sobre las continuidades y/o discon-

tinuidades prácticas en las distintas fases de las trayectorias de vida y/o de cadenas ope-

rativas aquí consideradas. 

Durante el desarrollo de la tesis surgió una segunda problemática, relacionada al uso 

de categorías culturales y a su dificultad de aplicación. Anfama se encuentra geográfica-

mente en un espacio lindante entre lo que se consideró habitualmente desde la Arqueo-

logía como “culturas Tafí y Candelaria” (Heredia, 1970). Por lo tanto, un paso lógico era 

determinar si la cerámica de El Sunchal correspondía a una u otra esfera de influencia. 

Sin embargo, al tratar de encasillar la cerámica en alguna categoría cultural, se observó 

la presencia de ambigüedades y/o elementos que se solapaban entre ambas. Ello volvió 

necesaria la realización de una revisión crítica de este tipo categorizaciones. 

El abordaje teórico-metodológico de las problemáticas desarrolladas se basó en la uti-

lización del modelo de trayectorias de vida de los objetos, desarrollado originalmente 

por Schiffer (1972), el cual es profundizado a partir del concepto de cadenas operativas 

(García Roselló, 2009), y complementado con herramientas analíticas provenientes de la 

Teoría Social (Bourdieu, 2007). La presencia en El Sunchal de, al menos, dos fases de 

ocupación, temporalmente diacrónicas y espacialmente superpuestas, permitió la utili-

zación de la comparación como principal eje de la tesis. 

La primera ocupación, datada radiocarbónicamente entre 1900-1600 AP, ha sido iden-

tificada en una vivienda de arquitectura similar a la de otras ocupaciones sincrónicas del 

valle de Tafí y La Ciénega –consta de un gran patio central circular al que se adosan 

pequeñas habitaciones también circulares–.2 Allí, se excavó la totalidad de los relictos de 

uno de los recintos adosados (6,25 m²), y se analizaron los 688 fragmentos cerámicos 

recuperados del piso de ocupación, denominado piso A.  

Los muros de la estructura “temprana” analizada han sido destruidos parcialmente 

en una segunda fase de ocupación del sector, que está datada radiocarbónicamente en 

1100 AP. En ese momento, se constituye un nuevo recinto, el cual, arquitectónicamente 

se manifiesta con una construcción de forma semi-rectangular de mayores dimensiones 

que la precedente. Allí, se excavó parcialmente la ocupación (8 m²), y se analizaron 2286 

fragmentos cerámicos del piso del recinto, denominado piso B.  

 

2 Cf. Berberián y Nielsen (1988) y Cremonte (1996), entre otros. 
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Sintéticamente, la tesis desarrolla dos ángulos complementarios. Por un lado, indaga 

las prácticas alfareras en El Sunchal durante el primer milenio de la Era, lo cual puede 

ser considerado como el aporte empírico del trabajo. Y, por otro lado, se discute en fun-

ción de los resultados obtenidos la idea de tradición tal como se ha planteado para la 

región, lo cual puede ser considerado como la contribución teórico-metodológica.  

Las metodologías utilizadas para operativizar nuestras hipótesis e interrogantes de 

investigación fueron: experimentación arqueológica, observación macroscópica, análisis 

petrográficos y difracción de rayos X. Estas herramientas posibilitaron indagar potencia-

les fuentes de materias primas, caracterizar estilísticamente los conjuntos cerámicos, 

identificar los minerales utilizados como antiplásticos, determinar decisiones de elabo-

ración de las clases de pastas, y comparar arcillas arqueológicas con algunas provenien-

tes de distintas vetas identificadas en el valle.  

La “arquitectura” de la tesis se ha estructurado en nueve capítulos que, en conjunto, 

buscan dar cuenta de las inquietudes planteadas en estos párrafos introductorios. El pri-

mer capítulo es la introducción a la tesis, en el cual se sintetizan, al igual que aquí, los 

principales objetivos y elementos teórico metodológicos del trabajo.  

Los capítulos dos y tres, por su parte, ofician como introductores al contexto geográ-

fico y académico. El primero de ellos, describe distintos aspectos generales de Anfama. 

Se presenta brevemente su ubicación espacial, las relaciones arqueológicas del primer 

milenio de la Era intra e intervalles, y las condiciones climáticas, hidrográficas, geológi-

cas, fitológicas y zoológicas del sector. Luego, en el capítulo tres se abordan los distintos 

pilares académicos sobre los cuales se erige y con los cuales se discute este en este aporte. 

Se recuperan los trabajos previos específicos para el valle de Anfama, los desarrollados 

para el primer milenio en los piedemontes y yungas tucumanos, así como también las 

distintas líneas teóricas utilizadas para interpretar la cerámica regional.  

En el capítulo cuatro se fundamenta el bagaje teórico a partir del desarrollo de los 

conceptos centrales: trayectorias de vida, cadenas operativas y habitus. También se plan-

tean los problemas interpretativos con los cuales se discute a partir del análisis cerámico 

y los conceptos propuestos. En el capítulo cinco, por su parte, se ahonda en el sector bajo 

estudio, partiendo del detalle de las distintas excavaciones realizadas en El Sunchal, de 

la arquitectura observada, de la secuencia estratigráfica identificada, así como también 

de la estrategia de construcción de la muestra utilizada.  

En el capítulo seis se aborda la primera etapa de las trayectorias de vida cerámicas, la 

obtención de materias primas, y sus distintas sub-fases dentro de cadenas operativas: 

traslado hacia las fuentes, identificación y extracción de los materiales. Para ello, en un 

primer apartado, se desarrollan los resultados obtenidos a partir de aproximaciones ex-

perimentales y, en segundo, de los que brindaron los análisis petrográficos y de difrac-

ción de rayos X en los ceramios. 

En el capítulo siete se considera la segunda etapa de las trayectorias de vida, la ma-

nufactura, así como distintas sub-etapas operativas: preparación de pastas, modelado, 

acabados de superficie, decoraciones y cocción. Para ello, se utilizaron análisis texturales 

de los ceramios y se clasificó macroscópicamente a las muestras.  

En el capítulo ocho se articulan los resultados obtenidos a lo largo de esta tesis con 

los interrogantes esbozados en este capítulo introductorio. Se hace hincapié en la inte-

gración de la propuesta teórico-metodológica con las prácticas alfareras del primer mi-

lenio en El Sunchal y, también, en las discusiones propuestas sobre el concepto de tradi-

ción alfarera y de las categorías Tafí y Candelaria. 
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En el capítulo nueve, finalmente, se realiza un cierre a modo de síntesis final con las 

conclusiones principales que se desprenden del desarrollo de esta investigación, deli-

neando algunos nuevos interrogantes que se originaron a la luz de los resultados obte-

nidos y diferentes perspectivas que se podrían implementar en el futuro a fin de resol-

verlos. 

Los resultados obtenidos permitieron observar, en primer lugar, un marco de relativa 

estabilidad tecno-estilística, pero con variaciones temporales a escala microscópica (y al-

gunas a nivel macroscópico). Al respecto, las observaciones microscópicas de cortes del-

gados confirmaron la presencia de minerales correspondientes con arenas de origen lo-

cal. Las inclusiones del piso A se muestran más homogéneas composicionalmente que 

en el B. Esto podría implicar la presencia de un área relativamente estable de obtención 

de arenas para el primer momento y una mayor variabilidad para la segunda fase de 

ocupación. La aparición de nuevas clases de pastas para el piso B también podría ser una 

explicación plausible para esta variación, en tanto podría tratarse de elecciones intencio-

nales en busca de determinados efectos físico-tecnológicos. 

En adición, los análisis de DRX realizados para comparar fragmentos arqueológicos 

con experimentales, mostraron un elevado grado de homogeneidad de los componentes 

de algunas arcillas locales en relación a tiestos de ambos pisos de ocupación, lo cual per-

mitiría plantear con un elevado grado de certeza la proveniencia local de las arcillas uti-

lizadas. 

En relación a la caracterización textural, se constató ampliación de clases de pastas 

utilizadas simultáneamente en el piso B (12) con respecto al piso A (7). A su vez, algunas 

continuaron siendo utilizadas en ambos momentos (4), lo cual marcaría una ampliación 

de elecciones técnicas para B en un marco de continuidad de determinado savoir faire a 

la hora de elaborar las pastas. También se identificó la presencia de distribuciones bimo-

dales en las pastas finas del piso de ocupación A y de unimodales (sin agregado antró-

pico de antiplásticos) en el B, lo cual implicaría una variante técnica diacrónica, que sería 

consistente con una mayor diferenciación al momento de realizar pastas finas y gruesas 

hacia 900 d.C. 

La identificación de morfologías a partir de rasgos diagnósticos fue posible recupe-

rando formas utilizadas en ambos pisos de ocupación. Las mismas dieron cuenta de va-

sijas asignables a usos cotidianos como almacenaje, cocción y consumo de alimentos, 

cuya tendencia apunta a la continuidad morfológica, aunque se detectan también algu-

nas formas novedosas en el piso B. En acabados de superficie y decoraciones, se observó 

la continuidad de la preponderancia de alisados y de baños rojos, incisiones geométricas 

y aplicaciones al pastillaje en una muy baja proporción. Sin embargo, en el piso B, des-

taca la aparición de tiestos marleados sin que los mismos se hayan observado para el A. 

Sintéticamente, a partir de los abordajes teóricos-metodológicos propuestos, se recu-

peraron aspectos de las cadenas operativas alfareras y de las trayectorias de vida cerá-

micas, los cuales permitieron reconstruir uno de los interrogantes centrales del trabajo, 

es decir, identificar las distintas estrategias prácticas alfareras en El Sunchal durante el 

primer milenio. Se consideró que la adopción de estrategias tecnológico-alfareras deter-

minadas, que fueron reproducidas a lo largo del tiempo en un sistema de disposiciones 

mentales y prácticas duraderas, transferibles, responde a especificidades de la organiza-

ción social (Bourdieu, 2007). Y también se concluyó que las variaciones en la tecnología 

permiten pensar en reactualizaciones del habitus tecnológico, el cual no deja de ser un 

aspecto dinámico en la praxis.  
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En segundo lugar, los parámetros morfoestilísticos de las vasijas de El Sunchal se in-

tegran dentro de los estándares habituales de las piezas de la región sudcalchaquí para 

el primer milenio, lo cual nos permite integrarlas dentro de una tradición regional (que 

no se adecúa a las distinciones clásicas entre “Tafí” y “Candelaria”). Sin embargo, esto 

no implica que los modos de hacer hayan sido similares en toda esa extensión de terri-

torio y tiempo.  
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