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INVESTIGACIONES ARQUEOLÓGICAS EN EL 
SITIO ARROYO ARENAL I: CUENCA MEDIA 
DEL RÍO PARANÁ (LA PAZ, ENTRE RÍOS)

Flavia V. Ottalagano1, Lucía Iannelli2, Belén Pereyra2 y Carolina Brancatelli2

1Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) - Instituto Nacional 
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Palabras clave: investigaciones arqueológicas - Paraná medio - sitio Arroyo Arenal 1 - con-
texto arqueológico Goya Malabrigo

Key words: archaeological research - Middle Parana - Arroyo Arenal 1 site – Goya Malabrigo 
archaeological context

Arroyo Arenal 1 forma parte de un conjunto de sitios arqueológicos 
relevados y excavados por el investigador Carlos Ceruti entre las décadas de 
1970 y 1990 (e.g. Ceruti 1984, 2003). En los últimos cinco años las investiga-
ciones arqueológicas en el noroeste de la provincia de Entre Ríos están sien-
do reactivadas mediante un nuevo proyecto de investigación que tiene por 
objetivo el estudio de la ocupación prehispánica en este sector de la cuenca 
media del río Paraná, y en el cual se enfatiza el análisis de los correlatos ma-
teriales de procesos de complejidad. En este trabajo se presenta y discute la 
información obtenida a partir del análisis de los materiales recuperados du-
rante las investigaciones arqueológicas realizadas en el marco de los nuevos 
trabajos de campo que se están llevando a cabo particularmente en el sitio 
arqueológico Arroyo Arenal I. Este depósito arqueológico se emplaza sobre 
la margen izquierda del arroyo Arenal, a 200 m de la costa del río Paraná y a 
8 km al noroeste de la ciudad de la Paz (Departamento La Paz, noroeste de la 
provincia de Entre Ríos). La superficie del sitio se encuentra ocupada por el 
bosque o selva en galería, característica del corredor paranaense.  

El sitio es unicomponente y multipropósito, y está asociado a un con-
texto Goya-Malabrigo. Se dispone de una datación realizada mediante técni-
ca AMS sobre restos humanos, la cual arroja una antigüedad de 625 + 46 años 
AP (Ottalagano et al. 2015). El depósito arqueológico manifiesta abundante 
cerámica fragmentada. Se registran fundamentalmente restos de recipientes 
lisos y en algunos casos se observan tiestos pertenecientes a vasijas deco-
radas mediante incisión de surco rítmico y/o pintura: mayormente roja y en 
menor medida blanca. Se relevaron además restos de campanas o alfarerías 
gruesas con decoración incisa y pintura blanca, así como también represen-

taciones zoomorfas en cerámica: modeladas y recortadas. Las mismas repre-
sentan aves psitaciformes y habrían funcionado como apéndices o asas en 
las vasijas. Los restos de fauna son relativamente escasos, en mayor propor-
ción corresponden a peces así como a Myocastor coypus. Se hallaron asimis-
mo restos de moluscos de agua dulce, particularmente de Diplodon sp. Estos 
bivalvos fueron utilizados como materia prima para la fabricación de cuentas 
de collar. Como elemento ornamental también se reportó la presencia de un 
pendiente en hueso decorado mediante incisión. Los materiales líticos suelen 
ser escasos, registrándose fundamentalmente lascas en arenisca cuarcítica. 
Esta materia prima tiene origen local y procede de la Formación Ituzaingó, 
que aflora sobre casi la totalidad de la costa entrerriana del Paraná medio. 

Las nuevas investigaciones en curso, por lo tanto, permiten incremen-
tar el conocimiento respecto a la subsistencia, el estilo cerámico, la tecnología 
alfarera, lítica y ósea de los grupos humanos asentados en el sitio hacia finales 
del Holoceno tardío, permitiendo ampliar la información arqueológica cono-
cida para el registro arqueológico del tramo medio del río Paraná. 

Bibliografía
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hidroeléctrico Paraná Medio. Síntomas 8: 20-26.
Ceruti, C. 2003 Entidades culturales presentes en la cuenca del Paraná 

Medio (margen entrerriana). Mundo de Antes 3: 111-135.  
 Ottalagano, F., S. Domínguez y P. Bozzano 2015 Arqueología de los co-
lores: análisis MEB-EDX de mezclas pigmentarias en cerámicas prehispánicas 
de la cuenca del río Paraná (provincia de Entre Ríos, nordeste de Argentina). 
Boletín del Museo Chileno de Arte Precolombino 20 (2): 57-68.

LA CERÁMICA DEL SITIO PARANÁ GUAZÚ 3. 
VINCULACIONES CON OTROS CONJUNTOS 
GUARANÍES DE LA CUENCA DEL PARANÁ
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A partir del siglo XVI, numerosos viajeros y cronistas europeos descri-
bieron a una peculiar población aborigen que se extendía desde aproxima-
damente 22° LS de la costa atlántica de Brasil hasta el Río de la Plata y, de una 
manera algo más discontinua en el interior del continente, hasta el oriente 
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boliviano. Estos grupos llegaron desde los bosques septentrionales cálidos 
y húmedos unos pocos siglos antes que los europeos arribaran al Río de la 
Plata. Su economía era mixta y se basaba en la agricultura junto con la caza, 
la recolección y la pesca. Fueron mayormente identificados como “Guaraníes”, 
reconocidos principalmente por su lengua, pero también por un paquete de 
rasgos de notable singularidad. Estos se relacionan principalmente con el es-
tilo y la tipología de la cerámica, pero asimismo con múltiples aspectos de su 
organización social, política y económica que incluyen una forma particular 
de explotar el ambiente, conductas tecnológicas propias y prácticas mortuo-
rias distintivas, alcanzando a los artefactos suntuarios y ornamentales, como 
así también a ciertas conductas simbólicas de alto impacto para la cosmovi-
sión europea como la antropofagia (Loponte y Acosta 2003-2005, 2008, 2013). 
El registro asociado a estos rasgos ha sido englobado como una macrounidad 
arqueológica denominada guaraní o tupiguaraní (Ambrosetti 1895; Torres 
1911; Outes 1917, 1918; Maldonado Bruzzone 1931; Lothrop 1932; Vignati 
1941; Menghin 1957; Cigliano 1968; Serrano 1972; Caggiano 1982; Loponte 
y Acosta 2003-2005, 2008, 2013; Capparelli 2005; Rodríguez 2008; Acosta et 
al. 2010, Pérez et al. 2009; Loponte et al. 2011; Bonomo et al. 2014; Loponte y 
Carbonera 2015).

A pesar de que su registro se encuentra a lo largo de aproximadamen-
te 1500 km dentro del territorio argentino, resulta muy llamativa la concen-
tración de observaciones arqueológicas en los extremos septentrionales y 
meridionales de su distribución en nuestro país (Loponte y Acosta 2008). En 
Misiones, sólo se dispone de dos contextos fechados. El primero corresponde 
al sitio Balnerario 3 de Panambí, sobre el río Uruguay, cuya antigüedad fue 
fijada en 920 ± 70 años radiocarbónicos AP (Sempé y Caggiano 1995). Este 
fechado sugiere que estos grupos llegaron a la provincia de Misiones hace tal 
vez unos 1.500 años, y que cuando arribaron los religiosos españoles, tenían 
más de 1.000 años de trayectoria evolutiva en la selva misionera. El segundo 
fechado proviene del sitio Corpus, recientemente excavado, donde dos data-
ciones radiocarbónicas confirman que el conjunto se generó hace 500 años, 
muy próximo a la llegada de los europeos a la provincia (Loponte y Carbonera 
2015). Rodríguez (2005) señala que para 1.200 años AP ya se encuentran sitios 
guaraníes en la provincia de Corrientes, aunque se conocen muy poco los 
contextos relacionados. Sin embargo, el registro intermedio entre esta última 
área y el Río de la Plata es sumamente discreto. En el Paraná medio (entre las 
ciudades de Paraná y Diamante), no se detectó hasta ahora ningún sitio gua-
raní. En el Paraná inferior, los depósitos arqueológicos guaraníes se disponen 
dentro de un eje axial vinculado con la desembocadura del río Uruguay en el 
estuario del Río de la Plata (Loponte y Acosta 2013). Existen argumentos para 
sugerir que la colonización guaraní del área se efectuó por el río Uruguay (cf. 
Loponte y Acosta 2008), mostrando un patrón de asentamiento que se ar-
ticula adecuadamente con la designación de “Guaraníes de las islas” (Garay 
1582 en de Angelis 1836). Hasta el momento, los sitios identificados en el área 
son: Arroyo Malo (Lothrop 1932), Arroyo Largo (Outes 1918), Arroyo Fredes 

(Loponte y Acosta 2003-2005), Kirpach (inédito), Paraná Guazú 3 (Caggiano 
1982), Arenal Central (Capparelli 2005) y El Arbolito (Cigliano 1968).

La alfarería guaraní tuvo un gran desarrollo, con recipientes de for-
mas bien diferenciadas y algunas profusamente decoradas. Las vasijas más 
grandes del repertorio tipológico pueden llegar a tener más de un metro de 
altura y dos metros de diámetro. Se utilizaban para producir y almacenar be-
bidas fermentadas y son usualmente los recipientes que se emplearon como 
urnas funerarias. Otras se emplearon como ollas para cocinar y otras como 
recipientes para comer y beber. Como sucede con gran parte de la alfarería 
amazónica, la cerámica guaraní está magníficamente decorada. Las técnicas 
decorativas incluyen principalmente el corrugado, el unguiculado y la pintura 
monocroma o polícroma. Los colores empleados fueron el blanco como base 
y las guardas geométricas en rojo y negro.

Caggiano (1982) localizó, prospectó y presentó las principales caracte-
rísticas de los materiales recuperados en el sitio que denominó Paraná Guazú 
3. El mismo se halla sobre la margen derecha del río homónimo, cerca de su 
confluencia con el Paraná Bravo. Se ubica sobre un paleoalbardón paralelo a 
la costa y está bordeado y oculto por un bañado. Allí se reportaron 4.370 frag-
mentos de cerámica de la “Cultura Tupiguaraní” y un instrumento sobre hue-
so, porción distal de un artiodáctilo (Caggiano 1982; Buc y Caggiano 2015). 
No se hallaron restos de alimentación. La alfarería fue analizada macroscópi-
camente y clasificada según el tratamiento de la superficie externa. Se identi-
ficaron tiestos lisos, corrugados, unguiculados, pintados y escobados (Figura 
1 y Figura 2). 

Figura 1. Base corrugada (izq.) y fragmento escobado (der.) proce-
dentes de Paraná Guazú 3.
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Figura 2. Tiestos pintados con decoración polícroma (rojo sobre 
blanco) recuperados en Paraná Guazú 3.

En este trabajo reanalizamos la colección cerámica de Paraná Guazú 3, 
comparando los resultados con los obtenidos en otros sitios de la tradición ar-
queológica, tanto dentro de la región del Paraná inferior como en el Alto Para-
ná. Los principales objetivos son estudiar la variabilidad espacio-temporal en 
la producción y el empleo de alfarería por parte de estos grupos y profundizar 
el estudio de la decoración de la alfarería arqueológica guaraní en Argentina. 
Con ello, buscamos aportar datos con los cuales avanzar en el conocimiento 
del estilo de vida de los horticultores amazónicos a lo largo de la cuenca del 
Paraná.
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PRIMERA APROXIMACIÓN A LA 
COMPOSICIÓN DE PASTAS CERÁMICAS DEL 
SUBTRAMO NORTE DEL PARANÁ MEDIO 
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En este trabajo se presenta la aplicación de una secuencia analítica, 
que incluye el análisis macroscópico de pastas con auxilio de lupa binocular 
y el análisis petrográfico de material cerámico procedente de cuatro sitios ar-
queológicos ubicados en el subtramo norte de la margen izquierda del Para-
ná Medio (Corrientes, Argentina). La muestra analizada proviene de los sitios 
Los Bananos y Los Chanchos, localizados en el borde frontal de la terraza baja 
(Terraza Intermedia Goya Sur); junto con El Nene y Paso del Tala, emplaza-
dos en la llanura de avenamiento impedido (Iriondo y Drago 1972). El análisis 
radiométrico de materiales recuperados en posición estratigráfica en estos 

sitios, que poseen diversos grados de asociación a los ítems aquí analizados, 
se relacionan con distintos momentos del Holoceno tardío (desde ca. 1753 AP 
hasta la llegada de los primeros europeos). Además, a partir de la implemen-
tación de distintas líneas de análisis se observó que estos sitios presentan una 
serie de rasgos recurrentes, como, por ejemplo, evidencias de procesamiento 
de animales acuáticos y terrestres con algún grado de dependencia al me-
dio acuático -actinopterigios; M. coypus; entre otros- (Barboza y Píccoli 2013; 
Barboza y Martín 2014; Barboza 2016; entre otros). Puntualmente, en lo que 
respecta a la producción de vasijas se observó que para su montaje eran con-
ceptualizadas a partir de la transformación de un cilindro y, eventualmente, 
se les unían apéndices modelados (e.g. vertederas; botones; zoomorfos hue-
cos y recortados -principalmente representando la cabeza de aves y el exoes-
queleto de moluscos-; entre otros). En estas, predomina el alisado como tra-
tamiento superficial, el que en algunos casos fue efectuado humedeciendo 
previamente la superficie a alisar (i.e. presencia de falso engobe). Además, se 
verifica en baja frecuencia superficies decoradas (sensu Cremonte y Bugliani 
2006-2009), destacando entre las técnica relevadas el revestimiento (pintu-
ra y engobe), seguido por la presencia de incisiones positivas (sensu Primera 
Convención Nacional de Antropología 1966) principalmente de surco rítmi-
co y lineal -presentando motivos geométricos, solos o combinados- (Píccoli 
2016). Tanto estas características como las observadas para a partir de otros 
proxies han sido asociadas a la entidad Goya Malabrigo (cf. Ceruti 2003; Ceruti 
y González 2007; Politis y Bonomo 2012).

El objetivo de este trabajo es profundizar respecto de las alternativas 
seleccionadas en la producción cerámica Goya Malabrigo, a partir de la carac-
terización y comparación de aspectos composicionales de las pastas de los 
materiales procedentes de los sitios mencionados. Los resultados correspon-
dientes al análisis de las primeras secciones delgadas efectuadas posibilitaron 
poner en discusión los propios de las observaciones en fractura fresca, brin-
dando mayor precisión a las observaciones efectuadas con auxilio de lupa bi-
nocular. En la selección de muestras para confeccionar las láminas delgadas se 
buscó incluir tiestos para los que se pudiera contar con la mayor cantidad de 
información, no obstante, las posibilidades de selección atendieron a las par-
ticularidades de cada colección. Se buscó incluir en la muestra lo más corrien-
te pero también lo más particular para así dar cuenta de la variedad presente 
en cada conjunto. Dicha caracterización consistió en el análisis cualitativo y 
cuantitativo de las inclusiones en láminas delgadas, las que fueron procesa-
das en el Centro de Tecnología de Recursos Minerales y Cerámica (CETMIC, 
CONICET). Para tales fines, se utilizó un microscopio de polarización marca 
Olympus BX60, así como también un contador de puntos para determinar el 
análisis modal de los constituyentes principales de las inclusiones -conside-
rando entre 300 y 400 puntos por muestra-. La caracterización petrográfica de 
las inclusiones presentes en las pastas permite integrar este sector del Para-
ná Medio en marcos más amplios de discusión, como los distintos modos de 


