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Resumen
Este estudio presenta el análisis de una muestra cerámica del sitio arqueológico 
Puerto Hormiga, en la costa caribe colombiana. Mediante radiografía, petrografía de 
sección delgada, microscopía digital y pruebas de densidad, se evaluó su función y 
sus capacidades técnicas para hacer un primer acercamiento a la cadena operativa 
involucrada en su manufactura. Los resultados obtenidos indican que estas cerámi-
cas desempeñaban funciones de transporte y almacenamiento. La inclusión de fibra 
vegetal en las pastas cerámicas parece no estar asociada con funciones antiplásticas. 
Estos hallazgos aportan al entendimiento de la tecnología cerámica durante el Forma-
tivo temprano y subrayan la importancia de futuras investigaciones para profundizar 
en los procesos de elaboración de cerámicas tempranas.

Palabras clave: arqueometría, cadena operativa, Caribe colombiano, cerámica 
temprana, Puerto Hormiga.

Abstract
This study presents an analysis of a ceramic sample from the archaeological site of 
Puerto Hormiga on the Colombian Caribbean coast. Through X-ray analysis, thin-sec-
tion petrography, digital microscopy, and density tests, we evaluated its function and 
technical capabilities to provide an initial understanding of the operational chain in-
volved in its manufacture. The results indicate that these ceramics served both trans-
portation and storage functions. The inclusion of plant fibers in the ceramic pastes 
does not appear to be associated with anti-plastic functions. These findings contribu-
te to the understanding of ceramic technology during the Early Formative period and 

https://doi.org/10.22380/26652773.2893
mailto:arqangelcadena@gmail.com
https://orcid.org/0009-0002-3104-0155


11arqueología y patrimonio • Vol. 4, n.° 1, 2024 • pp. 10-39

Ángel adolfo Cadena guatiVa

underscore the importance of future research to deepen knowledge of early ceramic 
production processes.

Keywords: archaeometry, Colombian Caribbean, early pottery, operational chain, 
Puerto Hormiga.

Las cerámicas tempranas en el contexto del  
Formativo temprano de la costa caribe colombiana

El Formativo temprano en la costa caribe colombiana, que abarca entre el 6950 y 
el 2950 AP, marca, según las investigaciones, una transición significativa para los 
grupos de cazadores-recolectores de la región. Durante este periodo, se observa 
una reducción en la movilidad de estos grupos y el inicio de prácticas de horticul-
tura. Esto se asocia a la aparición de la cerámica como una tecnología orientada 
a la cocción y el procesamiento de alimentos (Botiva et al. 1989; Langebaek 1996; 
Legros 1989; Oyuela 1987; Reichel-Dolmatoff 1965, 1985 y 1986).

El Formativo temprano presenta una amplia diversidad de estrategias adapta-
tivas, un marco cronológico muy amplio y un conjunto de sitios muy heterogéneos, 
como San Jacinto I, Puerto Chacho y Puerto Hormiga, que muestran característi-
cas cerámicas únicas. Esta cerámica se ha asociado principalmente con el procesa-
miento de alimentos, aunque esta asociación sigue siendo objeto de debate. Esto 
ha permitido analizar la relación entre cerámica y sedentarismo; de igual forma, 
se hace necesario analizar el vínculo entre cerámica, agricultura y procesamiento 
de alimentos, tan común en la bibliografía (Langebaek y Dever 2000; Oyuela 2006).

La cerámica temprana revela un proceso de experimentación prolongado, 
evidenciado por cambios en los desgrasantes y técnicas de cocción. Inicialmente, 
según las investigaciones anteriores, se usaban desgrasantes vegetales y conchas, 
que fueron sustituidos con el tiempo por arena y tiesto molido (Betancourt 2003; 
Reichel-Dolmatoff 1986). Además, las marcas de quema en cerámicas más recien-
tes sugieren un cambio en las técnicas de cocción (Legros 1989; Oyuela 1987; Rei-
chel-Dolmatoff 1965, 1985 y 1986). En relación con San Jacinto I, se ha sugerido 
que la cerámica se utilizaba principalmente en contextos sociales y rituales, y no 
necesariamente para el almacenaje o la cocción de alimentos (Oyuela 2006; Oyue-
la y Bonzani 2014; Pratt 1999).

Las investigaciones arqueométricas de cerámicas tempranas han sido esca-
sas. Se ha recuperado información sobre sus características de los sitios Canapote 
y Puerto Chacho; sin embargo, aún quedan muchas preguntas sin respuesta sobre 
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su composición y técnicas de elaboración. Los estudios en Canapote, por ejemplo, 
han mostrado diferencias en las condiciones de cocción y la composición de los 
desgrasantes a lo largo del tiempo (Wagwer et al. 1994).

El estudio de las cerámicas tempranas en la costa caribe colombiana es crucial 
para entender la relación entre cerámica y procesamiento de alimentos. Las inves-
tigaciones futuras deben centrarse en análisis más detallados de sus característi-
cas tecnológicas y morfofuncionales para esclarecer su papel en las sociedades 
tempranas de la región.

¿Por qué hacer una caracterización tecnológica  
y una aproximación a la cadena operativa de 
cerámicas en contextos tempranos?

La caracterización tecnológica y la aproximación a la cadena operativa de cerámi-
cas en contextos tempranos es fundamental para una comprensión integral de las 
prácticas de producción y la experimentación en el Formativo temprano de la cos-
ta caribe colombiana. Aunque los estudios previos se han enfocado principalmen-
te en su morfología para determinar las posibles funciones culinarias y rituales 
(Betancourt 2003; Langebaek y Dever 2000; Oyuela 1987; Reichel-Dolmatoff 1965, 
1985 y 1986), han sido insuficientes para desentrañar las complejas relaciones en-
tre tecnología, cultura y producción.

La caracterización tecnológica ofrece una visión detallada de los métodos de 
fabricación, las materias primas utilizadas y las técnicas de cocción y acabado 
(Fernández 1989). Analizar estos aspectos proporciona información crucial sobre 
cómo las decisiones tecnológicas influyeron en la funcionalidad y en la significa-
ción social de las cerámicas. Este enfoque permite una evaluación más precisa de 
las hipótesis sobre la transición de la recolección a la producción de alimentos y 
su impacto en la organización social y económica de las sociedades prehistóricas 
(Botiva et al. 1989; Langebaek 1996; Reichel-Dolmatoff 1986).

En el campo de la antropología de la tecnología, se reconoce que las prácti-
cas de fabricación están profundamente imbricadas en contextos socioculturales 
específicos. La aproximación a la cadena operativa considera todas las etapas de 
la producción cerámica, desde la recolección y preparación de materias primas 
hasta el modelado, la cocción y el uso final. Este enfoque permite examinar cómo 
las prácticas tecnológicas se ajustan a las necesidades y expectativas de las comu-
nidades (Oyuela 2006; Oyuela y Bonzani 2014). Además, ofrece una comprensión 
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más completa de cómo los conocimientos técnicos y las innovaciones se transmi-
ten y transforman dentro de los contextos sociales (Lleras 2002; Loaiza y Aceituno 
2015; Pratt 1999).

Al integrar la caracterización tecnológica con la antropología de la tecnología, 
se puede obtener una visión más holística de los procesos de producción cerámi-
ca, que supere las limitaciones de los estudios morfológicos tradicionales y pro-
porcione una base sólida para interpretar las dinámicas culturales y tecnológicas 
del pasado (Fernández 1989).

Opciones técnicas y análisis forma-función

La aplicación de procedimientos de laboratorio se orientó a generar datos útiles 
para comprender las opciones técnicas utilizadas en su fabricación y los procesos 
asociados. Velásquez (2010) destaca que la identificación de estas opciones técni-
cas proporciona una visión relevante sobre la elaboración temprana de artefactos 
y las decisiones tomadas durante su producción. De manera similar, Beltrán (1989) 
señala que los estudios sobre opciones técnicas se centran en dos tipos de procesos:
 • Variaciones técnicas: se refieren a los cambios en los pasos dentro de la cade-

na operativa para la fabricación de un mismo grupo de artefactos. Estas varia-
ciones son importantes para identificar diferencias y desarrollos a lo largo del 
tiempo que reflejan adaptaciones y cambios en la técnica.

 • Tareas estratégicas: son pasos necesarios e indispensables en el proceso de 
fabricación que se utilizan para identificar las similitudes, las permanencias y 
las limitaciones ambientales o sociales que pudieron haber influido en la pro-
ducción.
Ambos conceptos permiten una comprensión más amplia de las opciones téc-

nicas, pues revelan flujos de pasos variables y evidencian decisiones, limitaciones 
físicas y componentes sociales en la producción cerámica.

En el análisis forma-función, se evaluaron diversos aspectos para determinar 
la posible función de los artefactos, incluyendo la información tecnológica recu-
perada con los proxis usados, el espesor de los fragmentos para estimar tamaños 
promedios y la reconstrucción de formas basada en bordes recuperados. En el 
caso de Puerto Hormiga, se estimó la morfología de los artefactos y se evaluó su 
posible uso para cocción, procesamiento de alimentos, almacenamiento, trans-
porte o servicio. Las características esperadas para cada función se describen a 
continuación:
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 • Cocción: artefactos de tamaño medio o pequeño, morfologías globulares, 
poco decoradas, con paredes delgadas y simples, y marcas de quema.

 • Procesamiento de alimentos: morfologías variadas, terminaciones toscas, 
desgaste interior, posible presencia de residuos, y artefactos planos o con 
grandes aberturas.

 • Almacenamiento: artefactos de morfologías variables, dependiendo del con-
tenido (líquidos o sólidos), con paredes gruesas y bien amasadas, de tamaño 
medio y sin decoración.

 • Transporte: artefactos de tamaño medio a pequeño, con aberturas restringi-
das, posiblemente decorados, y paredes delgadas y ligeras.

 • Servicio: artefactos pequeños, decorados, con tratamiento interior para con-
tener líquidos, de aberturas no restringidas y morfologías variadas.
El interés se centró en identificar las opciones técnicas en el sitio arqueológico 

Puerto Hormiga mediante la caracterización de cada grupo de material en función 
del proceso general de elaboración cerámica. Este proceso incluyó la elección de 
materias primas, amasado, modelado, tratamientos de superficie, cocción y uso, 
lo que permitió una comparación de dichas opciones técnicas en términos de va-
riaciones técnicas y tareas estratégicas (Beltrán 1989).

Puerto Hormiga:  
un conchero del Formativo temprano

Puerto Hormiga, con una datación de entre 5040 y 4502 AP (Reichel-Dolmatoff 
1965, 15), ubicado en el corregimiento de Puerto Badel, en el municipio de Arjona, 
departamento de Bolívar, es un conchero asociado al Formativo temprano en la 
costa caribe colombiana (figura 1). Las excavaciones iniciales fueron realizadas a 
principios de la década de 1960 por Reichel-Dolmatoff (1965), quien describió el 
sitio como un campamento estacional de poblaciones con movilidad restringida, 
vinculado a actividades de recolección de productos animales y vegetales.
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Figura 1. Ubicación del sitio Puerto Hormiga, formaciones geológicas y principal 
componente parental del suelo
Fuente: elaboración propia con base en información e imágenes tomadas del IGAC y de Google Maps.
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La zona cercana al sitio arqueológico de Puerto Hormiga se caracteriza por 
una geología diversa con tres formaciones principales (Royero y Clavijo 2000). La 
formación Arjona está compuesta por areniscas líticas y feldespáticas de grano 
fino a grueso con glauconita y calcáreos intercalados con lodolitas, depositados 
en un ambiente marino de profundidad variable. La formación San Cayetano in-
cluye arenitas líticas que varían de conglomeráticas a arenas finas, intercaladas 
con lodolitas y calizas micríticas, propias de depósitos turbidíticos en mares pro-
fundos. Los depósitos y terrazas aluviales predominan en la región, formados por 
calizas arrecifales, arenas calcáreas, gravas y lodos ricos en materia orgánica, 
asociados al desarrollo de manglares y dinámicas de cuerpos de agua. Los suelos 
del área, con componentes parentales como arcillolitas, areniscas y sedimentos 
aluviales, son el resultado de procesos hídricos que han erosionado y generado 
depósitos similares a los de las formaciones Arjona y San Cayetano.

En el sitio se han recuperado restos zooarqueológicos, elementos líticos y 
cerámicos. Las cerámicas de Puerto Hormiga se caracterizan por la presencia 
de desgrasantes de fibra vegetal y una manufactura sencilla, asociada a proce-
sos tempranos de experimentación en la elaboración de cerámica (Carvajal 2013; 
Reichel-Dolmatoff 1965). Posteriores investigaciones han identificado una indus-
tria lítica tallada de carácter expeditivo, orientada a generar filos cortantes, así 
como elementos pulidos y tallados para el procesamiento de recursos vegetales, 
incluyendo maíz (Zea mays) y yuca (Manihot esculenta) (Mejía 2015; Olivera 2015). 
Estudios zooarqueológicos indican el aprovechamiento de zonas de manglar y es-
teros poco profundos para la obtención de bivalvos y gasterópodos (Carvajal 2013 
y 2022; Diaz-Chauvigne 2016).

Carvajal (2012 y 2022) realizó excavaciones adicionales en Puerto Hormiga, 
en las cuales recuperó 222 fragmentos cerámicos de una excavación de 1 m² con 
niveles arbitrarios de 10 cm, los cuales fueron la muestra analizada en este es-
tudio. Cada fragmento fue individualizado en bolsas separadas para asegurar su 
preservación. La clasificación inicial de la muestra se basó en las tipologías descri-
tas por Reichel-Dolmatoff (1965), posteriormente refinadas según implicaciones 
tecnológicas y decorativas. Las muestras seleccionadas para análisis tecnológicos 
se dividen en tres grupos (tabla 1). 
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Tabla 1. Agrupación de tipos cerámicos del sitio Puerto Hormiga

Grupos 
para toma 

de muestra

Tipología asociada 
Reichel-Dolmatoff 

(1965)
Razón de la clasificación por grupo

1
Puerto Hormiga 
fibrosa esponjosa

Se decide dejar solo este tipo como compo-
nente de este grupo, ya que la fibra vegetal de 
forma tubular descrita por Reichel-Dolmatoff 
(1965, 45) está presente en la muestra recupe-
rada por Carvajal (2012). Este tipo de desgra-
sante es específico y no puede agruparse con 
los otros materiales del sitio. 

2
Puerto Hormiga 
fibrosa compacta

Este segundo grupo también muestra material 
vegetal, pero la morfología del desgrasante es 
plana. Reichel-Dolmatoff (1965, 45) describe 
este material con presencia de faltantes de 
forma plana y alargada; propone que es de ori-
gen vegetal y que los fragmentos no conservan 
residuos de carbón. Es relevante evaluarlo para 
confirmar esta hipótesis. 

3

Puerto Hormiga 
arenosa densa

Este grupo surge de la unión de los dos tipos 
descritos por Reichel-Dolmatoff (1965, 46) con 
desgrasante de arena. La diferencia radicaba 
en la cantidad de desgrasante observado; sin 
embargo, en el material recuperado por Carva-
jal (2012) no es posible distinguir este paráme-
tro, por lo cual se procede a unificar este grupo.

Puerto Hormiga 
arenosa esparcida

Fuente: elaboración propia.

Metodología

Técnicas de análisis utilizadas (radiografías, petrografía de 
sección delgada, microscopía digital, pruebas de densidad)

Para llevar a cabo una caracterización exhaustiva de las cerámicas del sitio Puerto 
Hormiga, se emplearon diversas técnicas de análisis que permitieron evaluar tan-
to las características tecnológicas como las propiedades físicas de los fragmentos 
cerámicos. A continuación, se describen las técnicas aplicadas:
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 • Radiografía: este análisis se utilizó para establecer la técnica de elaboración 
de las cerámicas, evaluando la densidad, homogeneidad y amasado de las ar-
cillas. Se aplicó empleando un equipo Tranxportix 50 con un tubo de rayos X 
de 3 kW y voltajes de 20 kV a 110 kV. La radiografía permitió identificar estruc-
turas internas y variaciones en la densidad de los fragmentos.

 • Análisis petrográfico de sección delgada: se empleó para caracterizar la com-
posición y textura de las cerámicas, así como para evaluar su permeabilidad, 
su porosidad y los tratamientos de su superficie. Este análisis proporcionó 
información sobre la microestructura y homogeneidad de los materiales, 
esencial para comprender las implicaciones tecnológicas de la decoración y la 
resistencia mecánica (De la Fuente 2015; Fernández 1989; Rice 2015; Shepard 
1985). La petrografía también ayudó a identificar la procedencia de las mate-
rias primas, aunque con limitaciones.

 • Microscopía digital: se realizaron observaciones con un microscopio digital a 
aumentos de 50X a 1000X para identificar marcas de tratamientos de super-
ficie y analizar las técnicas de manufactura y decoración. Se utilizaron mi-
croscopios Stpctou 50X-1000X y Dino-Lite Edge 250X para capturar imágenes 
detalladas y comparar con otras muestras (Druc y Chávez 2014). Esta técnica 
facilitó una evaluación preliminar de las pastas y superficies de los artefactos.

 • Prueba de densidad: se aplicó el protocolo propuesto por Venegas y Becerra 
(2006) para medir la densidad de los fragmentos. Esta prueba, que calcula el 
volumen desplazado por inmersión del material en una sustancia, permitió 
determinar la densidad y evaluar la capacidad de los artefactos para cumplir 
funciones específicas, como la conductividad térmica en artefactos destina-
dos a la cocción.
Cada una de estas técnicas proporcionó información valiosa para entender las 

características tecnológicas y funcionales de las cerámicas, lo que permitió una 
evaluación más completa de su producción y uso en los contextos arqueológicos 
investigados.

Procedimientos de muestreo y análisis

En el sitio Puerto Hormiga, la selección de fragmentos para el análisis se realizó de 
manera estratégica para asegurar una representación adecuada de la diversidad 
de grupos cerámicos observados en la clasificación de la muestra. Se priorizaron 
los fragmentos que conservaban ambas caras, considerando tanto sus caracterís-
ticas internas como externas. En este sentido, solo fue posible analizar dos de los 
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tres grupos de material, ya que no se recuperaron fragmentos del grupo 2 (Puer-
to Hormiga fibrosa compacta). En la tabla 2 se detalla la cantidad de fragmentos 
analizados y su distribución por niveles estratigráficos, lo que permite visualizar la 
variedad de tipos y características presentes en los materiales recuperados.

Tabla 2. Muestra seleccionada para análisis de laboratorio, Puerto Hormiga

Sitio Grupo

Tipo de examen y fragmentos seleccionados por nivel

Análisis  
petrográfico 
de secciones 

delgadas

Observación 
con microsco-

pio digital
Radiografía

Prueba de 
densidad

Puerto 
Hormiga

1
0-10: 1 fragmento

40-50:  
1 fragmento

0-10: 5 fragmentos
10-20: 3 fragmentos
30-40: 5 fragmentos
40-50: 7 fragmentos
70-80: 1 fragmento

3

10-20:  
1 fragmento

40-50:  
1 fragmento

0-10: 5 fragmentos
10-20: 26 fragmentos

20-30: 1 fragmento
30-40: 2 fragmentos
40-50: 9 fragmentos

Total de 
fragmentos 
analizados

4 64

Fuente: elaboración propia.

Para cada tipo de examen, se escogieron fragmentos con base en las carac-
terísticas tecnológicas y morfológicas observadas en la clasificación preliminar 
de la muestra. Esta selección se realizó para asegurar que los fragmentos repre-
sentaran fielmente los diferentes grupos cerámicos identificados durante la inves-
tigación, lo cual es crucial para obtener una visión comprensiva de las prácticas 
tecnológicas en Puerto Hormiga.
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Resultados de la caracterización de las propiedades 
físicas y mineralógicas de las cerámicas de la muestra

En esta sección, se presentan los resultados obtenidos a través de diversas técni-
cas de análisis aplicadas a las cerámicas de la muestra. Las técnicas empleadas 
incluyen radiografía, análisis petrográfico de sección delgada, prueba de densi-
dad específica, y observación al estereoscopio y captura de imágenes con micros-
copio digital. Cada una de estas técnicas ha sido seleccionada para proporcionar 
una visión integral sobre las propiedades físicas y mineralógicas de los fragmen-
tos cerámicos, lo que permite una evaluación detallada de su estructura interna, 
composición mineral y características superficiales. A través de estos análisis, se 
busca entender mejor las técnicas de fabricación, las propiedades funcionales de 
los artefactos y las implicaciones tecnológicas en la elaboración de las cerámicas.

Radiografía

Se sometieron a radiografía un total de 64 fragmentos cerámicos del sitio Puerto 
Hormiga, abarcando diferentes grupos y profundidades. Para el grupo 1 (cerámica 
con inclusiones de fibra vegetal tubular) se analizaron 21 fragmentos de todos los 
niveles, excepto del 20-30, donde los fragmentos estaban deteriorados. La radio-
grafía no fue concluyente para identificar la técnica de elaboración de los frag-
mentos, pero sí reveló que las cavidades dejadas por el desgrasante vegetal están 
orientadas paralelamente al borde de los artefactos (figura 2). Esta característica 
fue clave para guiar los cortes en las petrografías. No se observaron variaciones 
significativas en la morfología de los desgrasantes ni en la densidad de los frag-
mentos a través de los niveles, lo que indica una técnica de fabricación uniforme 
durante el periodo de ocupación del sitio.

Por su parte, en relación con el grupo 3 (cerámicas con desgrasante de are-
na) se irradiaron 43 fragmentos. Esto reveló inclusiones de granulometría muy di-
versas, lo que habla de una pobre selección de las inclusiones. Varios fragmentos 
mostraron desgrasantes con granulometrías variadas, mientras que fragmentos 
decorados presentaron alteraciones en las paredes debido a la decoración incisa 
(figura 3). No se identificaron tendencias en la mejora de la selección de inclusio-
nes a través de las profundidades, lo que sugiere una estabilidad en las prácticas 
de fabricación durante la ocupación del sitio. Al igual que en el caso del grupo 1, 
no se encontraron diferencias significativas entre fragmentos de cuerpo y borde.
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Figura 2. Radiografía de fragmento del grupo 1, sitio Puerto Hormiga
Fuente: elaboración propia.

Figura 3. Radiografía de fragmento del grupo 3, sitio Puerto Hormiga
Fuente: elaboración propia.
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Análisis petrográfico de sección delgada

Para ese análisis se usaron cuatro fragmentos, dos de cada grupo. En relación con 
el grupo 1 (cerámica con inclusiones de fibra vegetal tubular) se observó en los 
fragmentos analizados que las matrices arcillosas no presentaron recristalización, 
lo que indica que las cerámicas no fueron sometidas a altas temperaturas. Los 
fragmentos fueron regularizados, pero sin tratamientos que redujeran la porosi-
dad. La pasta mostró baja compactación y mala selección, cosa que resultó en una 
baja conductividad térmica. La orientación de las fibras vegetales observada en 
las radiografías ofreció evidencia de elaboración por técnica de rollo (figura 4, de-
talle D), en contraste con la suposición inicial de modelado directo, que se indica 
en la bibliografía asociada a la cerámica de fibra vegetal. La proporción de arcilla 
y desgrasante estaba cerca del 50 %, con inclusiones de minerales como cuarzo, 
mica, esquisto, feldespatos y tiesto molido. La inclusión de fibra vegetal no parece 
haber tenido una función antiplástica, ya que la pasta resultante muestra caracte-
rísticas que no justifican la reducción de plasticidad.

En el caso del grupo 3 (cerámicas con desgrasante de arena), los fragmentos 
mostraron baja recristalización en la matriz arcillosa, lo que sugiere temperaturas 
de cocción más altas que en el grupo 1, pero sin vitrificación completa (figura 5). La 
superficie de los fragmentos fue regularizada, y uno de ellos presentó tratamiento 
de superficie. La pasta mostró baja compactación y mala selección en un frag-
mento. La falta de orientación en los desgrasantes indicó que estos fragmentos 
probablemente fueron elaborados por técnica de modelado directo. La propor-
ción de arcilla y desgrasante era cercana al 50 %, con inclusiones de cuarzo, tiesto 
molido, feldespatos y chert. Se observaron burbujas de aire internas en uno de los 
fragmentos, lo que apunta a un amasado menos riguroso.
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Figura 4. Petrografía de sección delgada del grupo 1: (A) foto de fragmento que 
indica el área de corte; (B) detalle de testigo; (C) vista de matriz arcillosa sin 
recristalización; (D) detalle que indica técnica de rollo, y (E) presencia de capilaridad 
y grietas internas en la matriz arcillosa
Fuente: elaboración propia.
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Figura 5. Petrografía de fragmento del grupo 3: (A) foto del fragmento que indica 
área de corte; (B) detalle de testigo; (C) vista de matriz con baja recristalización; (D) 
detalle de granulometría de los desgrasantes, y (E) detalle de la presencia de grietas 
internas en la matriz arcillosa
Fuente: elaboración propia.
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Prueba de densidad específica

Se sometieron a prueba de densidad 64 fragmentos, agrupados según su grupo 
cerámico, el tipo de desgrasante y el tipo de fragmento. Los resultados mostraron 
que los del grupo 1 (29,6 % de la muestra), que contienen fibra vegetal, tienen una 
densidad promedio de 1,9 gr/cm³, aproximadamente un 40,6 % menor que la del 
grupo 3. La baja densidad en el grupo 1 se debe a la alta porosidad creada por la 
fibra vegetal, con una variación menor a 0,5 gr/cm³.

Por otro lado, los fragmentos del grupo 3 (70,3 % de la muestra) exhibieron una 
densidad promedio de 3,2 gr/cm³, con una variación también menor a 0,5 gr/cm³, 
mientras que el 3,1 % restante presentó una densidad de 1,9 gr/cm³. Esto indi-
ca que los fragmentos con desgrasante de arena tienen una mayor densidad que 
aquellos con fibra vegetal.

No se observaron diferencias significativas en la densidad según el tipo de 
fragmento, lo que sugiere una densidad uniforme a lo largo del cuerpo de los ar-
tefactos. Al analizar los resultados por profundidad de recuperación, se notó que 
los fragmentos del grupo 3, en el estrato más superficial, mostraron una densidad 
menor en comparación con otros fragmentos del mismo grupo. Debido al número 
reducido de fragmentos y la limitada capacidad para reconstruir formas, no fue 
posible determinar una asociación clara entre la variación de la densidad y las for-
mas de los artefactos.

Observación al estereoscopio y captura de imágenes con 
microscopio digital

Se sometieron a observación con aumento un total de 64 fragmentos, y los resul-
tados de cada grupo cerámico se resumen a continuación. Del grupo 1 (cerámica 
con inclusiones de fibra vegetal tubular), se analizaron 21 fragmentos y se observó 
que, aunque la superficie fue regularizada, persisten poros visibles (figura 6). En 
las caras externas e internas no se encontraron restos de inclusiones vegetales. 
Sin embargo, en el perfil de los fragmentos (figura 6) se identificaron zonas oscu-
ras correspondientes a áreas huecas y restos carbonizados de materia vegetal. Los 
fragmentos presentan alta porosidad y restos de inclusiones de arena subredon-
deada de origen aluvial, sin evidencia de tratamientos de superficie adicionales.
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Figura 6. Detalle del perfil de fragmento del grupo 1
Fuente: elaboración propia.

Del grupo 3 (cerámicas con desgrasante de arena), se revisaron 43 fragmen-
tos y se observó que el tratamiento superficial en las caras internas fue muy 
pobre y mal conservado, con notable porosidad y grietas (figura 7). Las caras ex-
ternas muestran un tratamiento de superficie con alisado irregular expuesto, lo 
que deja a la vista inclusiones de cuarzo y porosidades producidas por la mala 
compactación de la pasta.
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Figura 7. Detalle del perfil de fragmento del grupo 3
Fuente: elaboración propia.

En general, para ambos grupos se detecta que las paredes de los fragmentos 
están erosionadas por procesos posdeposicionales, son de textura friable y se dis-
gregan fácilmente. Los restos de tratamientos de superficie son escasos y la alta 
porosidad sugiere que estos artefactos eran poco efectivos para la contención de 
líquidos.

Interpretación de los resultados obtenidos

Estos análisis ayudaron a establecer una base sólida para la interpretación de 
los datos cerámicos, lo que permitió aplicar el análisis forma-función, tal como 
lo han desarrollado Pratt (1999), Rice (2015), Shepard (1985), Skibo (1992 y 2015) 
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y Skibo, Schiffer y Reid (1989). A partir de los resultados obtenidos, se procedió 
a una aproximación a las cadenas operatorias y opciones técnicas, siguiendo las 
metodologías propuestas por Lemonnier (1992 y 2002), Leroi-Gourhan (1971) y 
Beltrán (1989). Además, se discute cómo estos hallazgos contribuyen a la com-
prensión de la cerámica del Formativo temprano en la costa caribe de Colombia, 
pues facilitan una reconstrucción más precisa de las prácticas de manufactura y el 
uso de estos artefactos en su contexto arqueológico.

Análisis forma-función de las cerámicas  
en el contexto de Puerto Hormiga

La información recopilada sobre la muestra cerámica del sitio Puerto Hormiga 
indica que ambos grupos cerámicos probablemente se utilizaban para el trans-
porte y almacenamiento de productos secos. Este sitio, caracterizado como un 
conchero y campamento temporal (Carvajal 2013; Reichel-Dolmatoff 1965), refleja 
un contexto en el que la cerámica se diseñó para satisfacer las necesidades de 
almacenamiento y transporte de grupos itinerantes con estrategias de movilidad 
reducida. Esta interpretación es consistente con la asociación de la cerámica con 
la fibra vegetal para el manejo de productos estacionales, como sugieren Iizuka y 
Carvajal (2023). Sin embargo, los datos recuperados no apoyan la hipótesis de que 
estos artefactos se usaran para funciones culinarias, como se planteó anterior-
mente (Reichel-Dolmatoff 1965).

El grupo 1 está compuesto por artefactos globulares a subglobulares con bor-
des restringidos y paredes muy gruesas. Estos artefactos, elaborados con arcillas 
mal seleccionadas de origen aluvial y con inclusión de fibra vegetal, son signifi-
cativamente más ligeros (un 40 % menos) que aquellos hechos con arena. La fa-
bricación por rollo indica que no eran elementos expeditos y es contraria a las 
propuestas hechas sobre la técnica de fabricación de las cerámicas con inclu-
siones de fibra vegetal en el Formativo temprano en el Caribe colombiano. Son 
artefactos de paredes toscas y no vitrificadas, cocidas a temperaturas menores 
de 750 °C. Los fragmentos del grupo 1 muestran una decoración simple, con inci-
siones en patrones simples, y carecen de tratamiento para reducir la porosidad. 
No se observan marcas de uso ni de quema. Estos artefactos parecen haber servi-
do principalmente para el almacenamiento o transporte de productos secos.

El grupo 3, por su parte, está constituido por fragmentos de artefactos globu-
lares a subglobulares con bordes restringidos y paredes delgadas a medias, con 
un diámetro de entre 12 cm y 14 cm. Estos artefactos están hechos de arcillas 
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mal seleccionadas de origen aluvial, con inclusiones de arenas también aluvia-
les. La fabricación mediante modelado directo ha resultado en paredes toscas 
y una baja vitrificación (cocidos a temperaturas menores de 750 °C). Aunque al-
gunos fragmentos presentan tratamientos para reducir la porosidad en la cara 
externa, la decoración incluye incisiones en una variedad de patrones incisos. Al 
igual que el grupo 1, no se observan marcas de uso ni de quema. Estos artefactos 
también parecen haber sido utilizados para el almacenamiento o transporte de 
productos secos.

Descripción de la cadena operativa identificada

La reconstrucción inicial de la cadena operatoria en relación con los dos grupos 
cerámicos del sitio Puerto Hormiga revela información clave sobre la producción 
y tecnología de los artefactos (figura 8). Cabe mencionar que este estudio es de 
carácter inicial y exploratorio, centrado en un primer acercamiento a la cadena 
operativa de la manufactura cerámica en Puerto Hormiga. Una de las principales 
limitaciones es que no se ha realizado una prospección exhaustiva para identifi-
car las fuentes de materia prima, como arcillas y desgrasantes. En contextos se-
dimentarios como el de Puerto Hormiga, la dinámica de erosión y deposición de 
sedimentos aluviales dificulta la identificación de estas fuentes, lo que complica 
la reconstrucción completa de la cadena operativa. Sería necesario llevar a cabo 
estudios más detallados, incluyendo el examen de muestras de materias primas, 
el uso de proxys geoquímicos y mineralógicos, el análisis de procedencia para ras-
trear el origen de los materiales y estudios de arqueología experimental para repli-
car técnicas de manufactura. Estas investigaciones permitirían una comprensión 
más profunda de las decisiones tecnológicas y las capacidades técnicas de las so-
ciedades prehispánicas en esta región.

En términos de materia prima, se identificó que las arcillas utilizadas eran de 
origen aluvial, aunque no se pudo determinar con precisión los depósitos espe-
cíficos explotados. La petrografía de sección delgada y el análisis mineralógico 
confirmaron que las arcillas y las inclusiones eran de origen aluvial, típicas de la 
región del Bajo Magdalena. Los depósitos geológicos incluyen llanuras aluviales 
y depósitos fluviolacustres, lo que sugiere que estos fueron los principales recur-
sos utilizados en la fabricación de cerámica, aunque se desconoce la procedencia 
exacta.
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Figura 8. Cadena operatoria inferida de la cerámica del sitio Puerto Hormiga
Fuente: elaboración propia.

Se observó que las arcillas estaban mal seleccionadas y no se sometieron a 
procesos de depuración. El grupo 1 contenía inclusiones de fibra vegetal tubular, 
cuya función no era antiplástica, sino que más bien buscaba reducir el peso y la 
densidad de los artefactos. En cuanto al amasado, ambos grupos presentaron 
pastas mal compactadas con burbujas de aire, lo que afectó la calidad final de los 
artefactos.

Respecto al modelado, se identificó que el grupo 1 fue elaborado mediante 
la técnica de rollo, mientras que en el grupo 3 se utilizó el modelado directo. Este 
hallazgo contrasta con la información previa sobre las cerámicas tempranas de 
la costa caribe, que a menudo vincula la fibra vegetal con el modelado directo. La 
morfología de los artefactos de ambos grupos fue globular, sin la presencia de asas 
ni elementos adicionales.

El proceso de secado fue inadecuadamente controlado en ambos grupos, lo 
que contribuyó a la formación de grietas. En términos de decoración y tratamiento 
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de superficie, el grupo 1 no mostró tratamientos para reducir la porosidad, mien-
tras que el grupo 3 presentó algunos casos de bruñido y aplicación de baños y 
engobes. Se identificaron seis patrones de incisión decorativa en el grupo 3, que 
mostró una mayor diversidad decorativa.

Finalmente, la cocción en ambos grupos se realizó a temperaturas inferiores a 
750 °C, y no se observó vitrificación en las pastas. Los artefactos producidos se uti-
lizaron principalmente para el almacenamiento y transporte de productos secos, 
lo que indica una tecnología adaptada a sociedades con movilidad reducida. Esta 
adaptación se relaciona con la asociación de los artefactos al aprovechamiento de 
recursos estacionales, tal como se evidencia en estudios recientes (Iizuka y Car-
vajal 2023). Además, investigaciones sobre arqueología experimental y etnoar-
queología que analizan la tecnología cerámica y las estrategias de movilidad entre 
cazadores-recolectores, como la de Sugrañes (2011), y que estudian la transmi-
sión de tecnología entre grupos prehistóricos, como la de Dolbunova et al. (2023), 
refuerzan esta perspectiva. Asimismo, Patania y Jaffe (2021) destacan la colabo-
ración en el desarrollo de la cerámica, y Sturm, Clark y Barton (2016) discuten la 
lógica tecnológica en entornos marginales, lo que sugiere una optimización de la 
producción cerámica en contextos de variabilidad estacional en la región.

En el sitio arqueológico de Puerto Hormiga, se han identificado varias tareas 
estratégicas y variaciones técnicas en la elaboración de cerámicas tempranas. Es-
tas observaciones se basan en la reconstrucción de elementos de las cadenas ope-
ratorias asociadas a los grupos cerámicos identificados en las muestras del sitio.

Tareas estratégicas

Una de las tareas estratégicas más destacadas en Puerto Hormiga fue la selección 
de materiales aluviales. Las comunidades que habitaron el sitio prefirieron utilizar 
arcillas y desgrasantes de este origen, lo cual es consistente con la geología del 
Bajo Magdalena. Esta elección estratégica permitió a los artesanos aprovechar los 
recursos locales disponibles, y garantizar así una fuente constante y accesible de 
materias primas para la fabricación de sus cerámicas.

Otra tarea estratégica fue la diversidad en las técnicas de modelado. En Puer-
to Hormiga, coexistieron diferentes métodos a lo largo del tiempo. Por ejemplo, se 
utilizó tanto la técnica de rollo como el modelado directo. Esta diversidad técnica 
sugiere una adaptabilidad y una experimentación continua en las prácticas cerá-
micas, sin que una técnica reemplazara completamente a la otra.
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Variaciones técnicas

Entre las variaciones técnicas observadas en Puerto Hormiga, destaca la inclu-
sión de fibra vegetal como desgrasante en el grupo 1. Esta técnica se utilizó para 
reducir la densidad de los artefactos cerámicos. La inclusión de fibra vegetal no 
solo afectó la densidad, sino que también influyó en el proceso de modelado. Las 
cerámicas con fibra vegetal fueron modeladas principalmente mediante la técni-
ca de rollo, mientras que las cerámicas con desgrasante de arena se modelaron 
directamente.

Otra variación técnica importante es la decoración y el tratamiento de super-
ficies. Las cerámicas con desgrasante de arena presentaron una mayor variedad 
en la decoración y fueron las únicas que incluyeron tratamientos de superficie. 
Además, se sometieron a temperaturas de quema más altas en comparación con 
las cerámicas con fibra vegetal, aunque no alcanzaron a vitrificarse. Este último 
aspecto puede indicar un intento de evitar daños por la expansión térmica dife-
rencial entre la fibra vegetal y la arcilla.

Las comunidades de Puerto Hormiga demostraron una notable capacidad 
para adaptarse y experimentar con diversas técnicas cerámicas. La selección es-
tratégica de materiales aluviales y la implementación de diferentes métodos de 
modelado reflejan un profundo conocimiento y control sobre los procesos de pro-
ducción. Las variaciones técnicas, como la inclusión de fibra vegetal y los trata-
mientos de superficie, subrayan la complejidad y la sofisticación de las prácticas 
cerámicas en este sitio arqueológico temprano.

Implicaciones para el entendimiento de  
la tecnología cerámica en el Formativo temprano

El análisis de la tecnología cerámica en el Formativo temprano en el sitio de Puer-
to Hormiga ofrece perspectivas significativas sobre las prácticas tecnológicas y 
adaptaciones de las poblaciones de la región. A través del estudio de las caracte-
rísticas de las cerámicas, especialmente el uso de fibra vegetal, se puede abordar 
cómo estas prácticas reflejan estrategias específicas de transporte y almacena-
miento en un contexto de movilidad estacional. Este análisis no solo ilumina las 
funciones prácticas de los artefactos, sino que también pone en evidencia la com-
plejidad de la producción y el papel de las cerámicas en la vida cotidiana de estas 
comunidades. La información obtenida proporciona un marco para entender las 
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decisiones tecnológicas y las posibles interacciones culturales y económicas en el 
Caribe colombiano durante el Formativo temprano.

Uso de fibra vegetal en las pastas cerámicas:  
implicaciones y posibles razones

La inclusión de fibra vegetal en las pastas cerámicas de Puerto Hormiga tiene im-
plicaciones significativas para la interpretación de la tecnología cerámica en el 
Formativo temprano.

La evidencia sugiere que, en lugar de utilizar la fibra como desgrasante para 
mejorar las propiedades técnicas de la cerámica, su función principal era reducir 
el peso de los artefactos. Esto indica una adaptación técnica orientada a hacerlos 
más manejables para el transporte y almacenamiento de productos secos. La au-
sencia de evidencias que vinculen estas cerámicas con la cocción o procesamiento 
de alimentos refuerza la idea de que las poblaciones de Puerto Hormiga estaban 
en movimiento o tenían una movilidad estacional, en virtud de la cual aquellas que 
eran funcionales para el transporte y almacenamiento eran más valiosas que las 
destinadas a la cocina o al uso ritual. Además, la cocción de los artefactos se rea-
lizó a temperaturas inferiores a 750 °C, sin evidencias de vitrificación en las pastas, 
lo que sugiere que estaban adaptados a sociedades con movilidad reducida. Esta 
adaptación es coherente con el aprovechamiento de recursos estacionales, lo que 
se alinea con la optimización en la producción de cerámica en contextos de variabili-
dad estacional en la región. Los estudios de Sugrañes (2011), Dolbunova et al. (2023) 
y Patania y Jaffe (2021) refuerzan esta idea al analizar esa tecnología y su relación 
con las estrategias de movilidad de las poblaciones de cazadores-recolectores.

Comparación con otros sitios contemporáneos en América

Al comparar los resultados obtenidos en Puerto Hormiga con los de otros sitios 
contemporáneos en América, como La Cancana (Castillo Espitia y Aceituno Boca-
negra 2006), La Tronadora (Hoopes 1994) o La Monagrillo (Iizuka 2013), se observa 
una variabilidad significativa en las prácticas cerámicas. En Puerto Hormiga, la 
coexistencia de técnicas que incluyen fibra vegetal y otros desgrasantes, y el he-
cho de que los artefactos no estén orientados a la cocción, contrastan con las ten-
dencias observadas en otros sitios, en los que se tienden a adoptar desgrasantes 
minerales como la arena o la concha. Esto sugiere que las decisiones tecnológicas 
en Puerto Hormiga se adaptaron a necesidades locales específicas y a condiciones 
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ambientales, en lugar de seguir un patrón uniforme observado en otros contextos 
contemporáneos. La variabilidad en las técnicas cerámicas refleja una respuesta 
adaptativa a las demandas de las sociedades en diferentes regiones.

Importancia de las futuras investigaciones en la región

La investigación adicional en la región del Caribe colombiano es crucial para pro-
fundizar en el entendimiento de la tecnología cerámica del Formativo temprano. 
Los resultados obtenidos en Puerto Hormiga subrayan la necesidad de realizar 
estudios más detallados sobre la función de la fibra vegetal en las cerámicas y su 
impacto en la eficiencia del transporte y almacenamiento. Además, es esencial 
expandir el análisis a otras muestras y realizar estudios de residuos para evaluar 
mejor el papel de este tipo de artefactos en el procesamiento de recursos vege-
tales y otros usos potenciales. La acumulación de datos de diferentes contextos 
arqueológicos permitirá una comprensión más completa de la complejidad tecno-
lógica y las estrategias de subsistencia empleadas por las poblaciones del Forma-
tivo temprano en el Caribe colombiano.

Conclusiones

En relación con la muestra analizada en el sitio Puerto Hormiga, se puede concluir 
que estas cerámicas eran predominantemente utilitarias y estaban orientadas al 
transporte y almacenamiento de recursos. Esto concuerda con la interpretación 
del sitio como un campamento estacional para la recolección de moluscos. La au-
sencia de evidencias que vinculen estos artefactos con funciones culinarias o de 
contención de líquidos refuerza la idea de que estaban diseñados principalmente 
para el manejo de productos secos.

La inclusión de fibra vegetal en las cerámicas parece haber sido una estrategia 
para reducir el peso de los artefactos, lo que apoya la noción de una población con 
movilidad estacional y no completamente sedentaria. Este aspecto sugiere una 
relación directa entre el tipo de movilidad de los grupos humanos y la funcionali-
dad de las cerámicas, lo que invita a reconsiderar la categoría de cazadores-reco-
lectores como insuficiente, ya que puede enmascarar la diversidad de situaciones 
y adaptaciones en el Formativo.

Asimismo, la periodización del Formativo temprano puede no capturar ade-
cuadamente la complejidad de las interacciones y prácticas culturales en estos 
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contextos. Las cadenas operatorias reconstruidas indican que las cerámicas fue-
ron elaboradas con técnicas simples y materiales locales, priorizando la funciona-
lidad sobre la estética.

Estos hallazgos sugieren la necesidad de futuras investigaciones que exploren la 
diversidad de inclusiones vegetales y amplíen el análisis a una escala regional, para 
comprender mejor las relaciones entre la cerámica, la movilidad de los grupos huma-
nos y el procesamiento de recursos vegetales en un contexto más amplio y diverso.
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