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TELL EL-GHABA, NORTE DE SIN Al, EGIPTO:
LA CERAMICA DE UN ASENTAMIENTO SAITA

`Rzsuzvmv

A partir del estudio riguroso de la ceramica egipcia e importada de Tell el
Ghaba, norte de Sinai, Egipto, dentro del contexto estratigrafico de donde provienen,
su asociacién con otros hallazgos culturales, su comparacion con la ceramica proveniente
de otros sitios contemporaneos del Delta oriental, del Sinai y del Alto Egipto, asi como
del Levante y del Mediterraneo oriental, y su marco historico, se ha podido establecer
la datacion del sitio. La elaboracion del corpus ceramico, aun en desarrollo, permitira
su datacion definitiva.
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The datztion of Tell el-Ghaba, North Sinai, Egypt, is based upon the study of the
Egyptian and imported pottery within its stratigraphic context, together with other
cultural material present at the site. Comparison is made with pottery coming from
other sites in Egypt (Eastem Delta, Sinai and Upper Egypt) dated to the same period,
and from the Levant and the Eastem Mediterranean. Historical records are considered

too. The setting up of a ceramic corpus, now in progress, will let to establish definitively
the datation of t.he site.
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TeH el-Ghaba es un asentamiento de época Saita localizado en el norte de
la peninsula del Sinai, sobre la ribera septentrional de una laguna, al este del
antiguo brazo pelusiaco del Nilo (Fig. 1a). Esta ubicado en un area de frontera,
entre Tell el-Hebua, al oeste y TeH el—Kedua, al este, sobre el llamado "Camino de
Horus" que comunicaba por via terrestre Egipto con el Levante (Fig. 1b).

La Misién Arqueologica Argentinal ha trabajado en el sitio de Tell el
Ghaba desde 1995. Desde ese ano, y en forma consecutiva, se viene realizando el
registro de la ceramica y analisis de pastas, cuyo estudio permitio datar el
asentamjento en la Fase IV Norte (Fuscaldo, Basilico, Cremonte and Lupo 2000),
segun la periodizacion ceramica establecida por David Aston para la Baja Epoca
(664-323 a C) a partir del estudio del material proveniente de varios sitios de Egipto
(Aston 1996:23-57; 87-89).

Luego de la caida del Imperio egipcio,2 Egipto paso por un largo periodo
en el que se produjeron alternancias en el poder, llegando a ser gobemado inclu
so por extranjeros. A la dinastia 21, egipcia, la sucede la 22 que es de origen libio,
contemporanea parcialmente con los reyes tebanos de la dinastia 23. Este perio
do historico corresponde a la Fase II ceramica (1000/950-750 a.C.) que es
transicional para todo Egipto. Con la Hegada al poder de los reyes etiopes
(dinastia 25) se establece un confljcto con los principes del norte, en torno a la
ciu dad de Sais en el Delta de donde es originaria la dinastia 26 egipcia. Los
primeros dinastas saitas reconocieron la autoridad de los asirios que se impo
nian en casi todo el Levante’ y entraron en conflicto con los etiopes que goberna
ban en el sur. Al replegarse los asirios a su territorio, se produjo la consolida
ci6n definitiva del poder de los reyes saitas en el norte, situacion que genero una
ruptura de relaciones politicas entre el norte y el sur. Este afianzamiento de los
reyes saitas se hizo manifiesto en el repertorio ceramico egipcio que comienza a
manifestar sesgos regionales; se puede hablar asi de una Fase III S(ur) (775-725
a.C.) y de una Fase HI N(orte). La Fase IH se prolonga en el tiempo y se producen
cambios internos tanto en el norte como en el sur que desembocan en las llama
das Fases IV S(ur) y IV N(orte). Con la reunificacion de Egipto realizada por el
rey Psamético Il -quien emprende carnpanas a Nubia y al Levante-, se genera un
repertorio ceramico comun a todo Egipto, conocida como la Fase V (575/550
525 a.C.) (Aston 1996: 87-93)



El presente trabajo tiene como objetivo dar a conocer la metodologia
adoptada para establecer la cronologia de este sitio. Dada la gran cantidad de
ceramica existente en el mismo, solamente, presentamos aqui algunos ejemplos
provenientes del Area I que sustentan nuestra hjpotesis.

EL ESTUDIO CERAMICO

La ceramica proveniente de las excavaciones es clasificada, primeramente,
en egipcia e irnportada, seguida de la seleccion de los fragmentos diagnosticos.
El reconocimiento de las pastas egipcias se hace a través de un anélisis macroscopico
con lupa manual de 20x y para su clasificacion la Mision Arqueologica Argentina
ha adoptado el Sistema de Viena" (Nordsthrom and Bourriau 1993). Los fragmen
tos de cuerpo son analizados del mismo modo, para luego ser medidos en dmz,
con fines estadjsticos. La ceramica importada se registra en su totalidad y se la
observa. Las piezas diagnosticas egipcias e importadas se separan para ser
registradas en inventario 0 en contexto.°Las variables contempladas en estos
registros han sido volcadas a dos bases de datos para la elaboracion del catalogo
y el establecimiento de la tipologia ceramica del sitio.

El analjsis de las pastas, morfologia y disefno de la ceramica de Tell el
Ghaba (Pereyra, Crivelli, Lupo, Fantechi y Zingarelli 1999, Fuscaldo 2000a y
2000b; Fuscaldo, Basilico, Cremonte y Lupo 2000, Basilico y Lupo 2000; Lupo y
Basilico 2000), sumado a los estudios comparativos de la ceramica del mismo
periodo cronologico procedente de otros sitios del Sinai (Oren 1984 y 1985; Hamsa
1997; Gratien 1997), del Delta oriental (Holladay 1986; Paice 1986-1987; Wilson
1982; Coulson 1981), del Alto Egipto (Aston 1999), del Levante (Bikai 1987) y del
Meditexraneo oriental (Gjerstad 1948; Amiran 1969; Salles 1987), perrnitio establecer
varias coincidencias entre la ceramica del sitio en estudio con la de las areas

mencionadas. Ademas, se tuvieron en cuenta el contexto estratigrafico de las
piezas ceramicas, su asociacion con otros hallazgos culturales (amuletos,
escarabajos, plaquetas, material litico, etc) y las fuentes historicas.

Estos estudios perrnitieron reconocer que la cerémica e gipcia en arcillas del
N ilo es, mayoritariamente, de uso doméstico, carece de decoracion v esta fabricada
en torno rapido, aunque algunas vasijas estan hechas en torno lento, y otras, a
mano; las vasijas en margas arcillosas son, tarnbien, en su mayoria, de uso



1 O

doméstico, pero de factura mas fina. La ceramica importada en Tell el-Ghaba, en
cambio, fue utilizada con fines comerciales y suntuarios.

Entre las vasijas en arcillas del Nilo, preponderan las manufacturadas en
Nile B2? Esta pasta se utiliza especialmente en la elaboracion de escudillas y
jarras. Otras pastas presentes, también, son la Nile Cf Nile C2,‘° Nile E2" y una
variante de ésta, la Nile EQ2 La Nile C2 se usa en la elaboracion de escudillas
grandes, bandejas y moldes para levar pan. Esta ultima forma esta muy difundida
en todo el sitio y, desde época antigua, en todo Egipto. En Nile E2 se fabrican,
preferentemente, jarras, y en Nile E], escudillas, jarras y moldes para levar pan.

La mayor parte de la cerarnica egipcia esta manufacturada en torno rapido
(”W2"), como puede observarse por las marcas dejadas por éste en el interior y /
o en el exterior de los recipientes. Las vasijas hechas a mano presentan,
comunmente, las huellas de los dedos del alfarero y algunas de ellas, como los
moldes para levar pan, tienen bases con pellizcos, como decoracion.

En porcentaje menor, aparecen en Tell el-Ghaba margas arcillosas del
Sinai y del Delta Oriental (Marl F) (Aston 1996: 9)” y del Alto Egipto (Mar1A4).
En Marl A 4 (Aston op. cit.: 4; Cremonte 1999)** se manufacturan escudillas,
cuencos, jarras y anforas. En Marl F la mayoria son anforas, y menos frecuentes,
jarras, jarros y jarritas, y algunas escudillas. En Marl F preponderan las formas
cerradas, en su mayoria, anforas alargadas con base en pimta Aston (op. c:it.:9).

Existen varias jarras globulares en Nile B2, algunas de las cuales conservan
bordes directos, levemente evertidos, y bases redondas hechas en torno lento
("W]"). Una de ellas‘5 (Fig. 2a), cuyo borde no se preserva, tiene una morfologia
semejante a una vasija hallada en Shaganbeh (Aston 1996, fig. 54, 22; French 1992,
fig. 15; Paice 1986-1987: 95-104, fig.5, N° 5), a la que Aston (op. cit.:9) adscribe
claramente dentro del periodo Saita, y a una jarra de Tell el-Maskhuta"’ ubicada
cronologicamente en el 601 a.C. (Holladay 1986:90, plate 7, N° 2). En esta época
los bordes tienden a ser mas verlicales, caracteristica que se mantiene generalmente
en todo el siglo Vl a.C. Se trata de recipientes de boca angosta usados posiblemente
como contenedores de liquidos (Paice op. cit.:100).

]arras con bordes modelados y cuerpo alargado aparecen en los contextos
de Tell el-Ghaba. Hay una vasija en Nile Cl con engobe rojo manufacturada en
torno rapido" con lineas incisas en el borde, hombro y cuerpo (Fig. 2b), cuya



1 1

morfologia esta presente en los niveles de ocupacion saitas de Tell el—Maskhuta
(Paice op. cit.: fig. 6, N° 8). Con las mismas caracteristicas morfologicas, hay una
jarra grande en Nile C]"·‘ con lineas incisas en el cuello y las improntas de dos asas
(Fig. 2c) que esta representada, también en Heracleopolis Magna, en el Alto Egipto
(Lopez Grande y Quesada Sanz 1995: 89, lam. XLV, b).

Una vasija de almacenamiento en Nile C2,2° de la que se conserva el borde
enrollado, bajo el cual se hallan lineas incisas, dos asas verticales y parte de su
cuerpo (Fig. 2d), se corresponde con una vasija semejante hallada en los contextos
saitas del Tell el-Maskhuta ubicada en 609-605 a.C. (Holladay 1986: 82, plate 3,

En Tell el-Ghaba, también, hay un numero considerable de tapas de
recipientes para coccion. Tapas con caracteristicas morfologicas semejantes a las
nuestras abundan en numerosos contextos saitas. (Paice 1986-1987:102). Del
mismo periodo, encontramos en el sitjo una en Nile B2 (Fuscaldo, Basilico,
Cremonte and Lupo 2000,fig. 1, n° 1)2‘ semejante, por su forma, a otra hallada en
Tell el—Maskhuta.

En cuanto a la cerérnica importada los estilos predominantes son el "Black
on-Red", "White Painted" y ’!Bichrome", y en menor proporcion, ”Red Slip'
(Gjerstad 1948), ampliamente representados en todo el Mediterraneo oriental.

Las vasijas levantinas (IV) est:-in mnnufacturadas en torno rapido, aunque
algunas de las bases y asas estan hechas a mano. El tratamiento de la superficie
puede presentarse alisado, en torno 0 a mano, y en algunos recipientes, pulido.
Abundan las anforas tipo torpedo, anforas y jarritas; en menor proporcion,
escudillas, jarras, jarros, botellas, lamparas de aceite, y cantimploras. Algunos de
estos recipientes presentan disenos pintados o solamente engobe rojo sobre su
superficie. Las anforas tjpo torpedo, forrnas predominantes, estan solamente
alisadas, en torno o a mano.

Un jarro globularn , cuyo estilo es "Red Slip H (IV )", posee un reborde que
separa el cuello del cuerpo, y tres acanaladuras alrededor de este ultirno (Fig.
2e). Su pasta es fenicia, IVTG35 y su estilo, chipriota. Es semejante a las presen
tadas por Bikai (1987, plate XV, fig. N° 393 y 396) y Amiran, (1969:272, plate 92,
N° 7) quien ubica este tipo de recipiente en el Hierro H C (700-600 a.C.), también
conocido como Hierro HI.



De manufactura similar a la levantina es la ceramica de origen chipriota
(VI), representada en el sitio por escudillas, jarras, jarritas, anforas y anforas
torpedo. Entre estas vasijas, las predominantes son las jarritas. La superficie, de
la mayor parte de las rnismas, esta pulida 0 engobada, y presenta diserios pinta
dos. Es minimo el numero de piezas alisadas con torno.

Un jarro,” de pasta VI.TG39, que pertenece al estilo ”Black on Red I (H1)",
(Gjerstad 1948, fig. XXV, N° 14) presenta circulos concéntricos y lineas horizon
tales sobre el cuello y alrededor del borde (Fig. 2f). Una j3.1’l'lt324 en forma de
barril con base redonda, de pasta VI.TG40, esta decorada con circulos
concéntricos opuestos en ambos lados del cuerpo (Fig. 2g), y corresponde al
estzilo ”Bichr0me IH" (Gjerstad op. cit.: fig. XXI], N° 6). La morfologia y estzilos de
estas vasijas nos permiten ubicarlas dentro del tipo HI, el cual coincide con el
comienzo del periodo Chipro-Arcaico I (700-600 BC) (Gjerstad op. cit.:424—427).

Las escudillas, jarras y jarritas provenientes del Mediterraneo oriental
(VII) estan hechas tanto en torno rapido como en tomo lento. Dos jarritas, cuyos
bordes no se preservan y probablemente fueran en forma de hongo, poseen asas
verticales que unen el cuello con el cuerpo, bases en forma de anillo (Fig. 2h) y
engobe rojo.Z° Estas vasijas son del tipo Akhziv y se ubican cronologicarnente en
el Hierro H C (Amiran 1969:272-273, plate 92, 10-14; Aston 1996:29, fig. 54, N°
30-33). Desde el punto de vista morfologico, estos recipientes son de proceden
cia fenicia (Bikai 1987:68-69, plate XIII; 295 y 313), pero su pasta posee caracte
risticas del area egea, VII.Quios.TG46 (Cremonte 1999).

Finalmente, por el estudio realizado sobre las anforas torpedo,
especialmente de hombros y asas, (Fig. 1, i) halladas en Tell el-Ghaba, indican que
son de procedencia levantina por el analisis de su pasta y por sus rasgos
morfologicos se ubican en el periodo que va del 600 al 570 a.C. (Paice 1986
1987:98-99, fig. 1, N° 1, 2 y 3).

Cowciusiomss

En el Area I, ubicada al sudeste del sitio y hasta ahora la mas investigada,
de donde proviene la ceramica analizada en este trabajo, se han identificado
varios momentos de ocupacion. Un primer momento esta representado por
pescadores asentados a orillas de la laguna que no dejaron restos de estructuras
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habitacionales pero si pesos de redes, algunas cuentas de faenza, ceramica
doméstica y restos oseos del pescado consumido. En un segundo momento de
ocupacion se erigieron el Edificio A y la Estzructura G. Sobre los pisos del Edificio
A aparecieron varios fogones, cuentas de faenza, algunos amuletos, ceramica
local e importada y una lampara de aceite; en el sector sur del mismo se
encontraron varias piezas de ceramica, redondas y horadadas, un afilador de
piedra pomez y dos pequefias jarritas de ceramica, conjunto considerado como
un deposito de fundacion. Construido en caia o carrizos, este edificio fue
destruido por un incendio. Por su parte, en el piso de la Estructura G se identifico
un basural que contenia fragmentos de ceramica y restos de huesos de peces. La
siguiente ocupacion se distingue por la construccion en ladrillos de adobe del
Edificio B, en parte levantado sobre el Edificio A. Consta de varias habitaciones,
patios, dos homos y un deposito. En cada uno de los pisos de este edificio se
hallaron fragmentos de ceramica local e importada, jarras, jarritas, anforas,
" torpedos", moldes para levar pan, una cuenta de oro y otras de faenza, amuletos
y restos de peces. En u.n momento posterior aparecen estructuras de combustion
de caracteristicas industriales asociadas a restos de escorias y canales por donde
correria el material fundido; por los restos de peces que contienen algunas de ellas
indicaria que también fueron utilizadas para cocinar alimentos. Luego gran parte
del sitio fue destruido por un incendio representado en este sector por el denomi
nado Locus 0001 que contiene abundantes materiales. Las ocupaciones posterio
res a este evento estan representadas por grupos de pescadores que dejaron gran
cantidad de fogones y restos de basura. (Crivelli, Kohen, Chauvin 2000)

Conforme a los estudjos realizados, podemos inferir que las formas y
pastas del repertorio ceramico egipcio pueden adscribirse a la llamada Fase IV
Norte (650/ 625-575/ 550 a.C.) (Aston 1996:87- 93). Este periodo se corresponde
con la Dinastzia XXVI, de origen saita (664-525 a.C.).

La limitada presencia de vasijas manufacturadas en Marl A 4 demuestra
que continua la carencia de fluidos contactos con el sur, debido, sin duda, a la
fragmentacion del poder politico en Egipto. Aunque a comienzos del reinado de
Psaméuco I (664-610 a.C.) se emprende la reunificacion territorial de Egipto, fue
Psamético II (595-589 a.C.) quien ejercio el control de Egipto, alcanzando, incluso,
la frontera sur con Nubia. Sin embargo, la reanudacion de las relaciones con el
sur no se evidencia aun en la ceramica de Tell el-Ghaba; no observamos en nuestro

repertorio ceramico elementos en comun con la Fase IV Sur de Elefantina (Aston
1999) lo que apoyaria la hipotesis que Tell el-Ghaba se desarrollo antes de la
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unificacion ceramica ceramica caracteristzica de la Fase V (575/ 550 - 525 a.C.).
Asirnismo, la ausencia de ceramica correspondiente al periodo de dominacion
persa en Egipto permite establecer un térmjno ante quem en el afro 525 a.C.

Considerado Tell el·Ghaba como un sitio de frontera, lugar de paso
terrestre hacia Palestina ("Camino de Horus"), la evidencia de los intercarnbios
con el este es mas notable que con el sur, y por ello aumentan las importaciones
provenientes del Levantey de1Mediter1·aneo oriental.

Coincidente con la Fase IV Norte, el periodo al que se adscribe la ceramica
importada es al del Chipro-Arcaico I (750/ 700-600 a.C.) para el Mediterraneo
oriental, y el Hierro HI (700-600 a.C.) para la ceramica de procedencia levantina.

ABREVIATURAS

Bd: diametro de la base

H1: altura total de la vasija
H2: altura de la vasija desde la base al maximo diameuo
H3: altura del cuello
Haj: hecho a mano
Hd: diametro de la seccion del asa

Md: maximo diametro

Nd: diametro del cuello

Rd: diametxo del borde

W]; tomo lento
W2: tomo rapido
Wd: espesor de la pared
W: base hecha en tomo

Acrmorcrmsmo

Agradecemos la compaginacion de las laminas a la disefnadora grafica
Celeste Ferriol.
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Proyecto conjunto de CONICET (PIP 4450) y la Universidad de Buenos Aires
(UBACYT TF 051) y FONCYI (PICT N° 04-00-00150-024230) dirigido por la Dra.
Perla Fuscaldo (DEGH’-Iii/I1·IICII·IU-CONICET)r UBA).

Dinastias 17 a 20 (164-0-1069 a.C.)

La gran expansion asiria se produce en el siglo VIII a.C.

Este acuerdo fue hecho por egiptologos que trabajaban en diferentes sitios ar
queolégicos de Egipto sobre la base dei estudio de los fragmentos ceramicos
correspondientes al 2do. Milenio a.C., con el objeto de establecer las normas para
el reconocixniento univoco de las pastas ceramicas egipcias. El Sistema de \’iena
clasifica dos tipos de arcillasc las aluviales 0 arcillas del Nilo (Nile) y las margas
arcillosas del Alto Egipto (Marl).

Las pastas imporlzdas, poseen una designacion intema realizada por la Mision
Arqueologica Argentina. Las pastas del Levante se las clasifica como IV, las chi
priotas como VI y las egeas como VII. Para algunas pastas importadas se utiliza,
luego de la numeracion romana, los mismo numeros arabigos que usa la Mision
Arqueolégica Austriaca en Tell el-Dab’a para fines del Segundo Periodo Interme
dio (1782-1552 a C) y el Imperio (1552-1069 a C). Para otras pastas importadas
utilizamos nuestra abreviatura TG (Tell el-Ghaba) entre la numeracion romana y
arabiga.

Las piezas de inventario son aquellas que, por su forma y decoracion, son las mas
representadvas y las que presentan la seccion mas completa; las piezas de contexto
son, generalmente, las mas pequefias y fragmentarias o aquellas que, por su
morfologia y disefio, repiten las caracteristicas de las ya inventariadas. Las varia
bles que se tienen en cuenta para estos registros son la pasta, la forma del fragmen
to (borde, base, asa, etc.), las medidas (diametro del borde, de la base, del cuello,
del cuerpo, alturas, espesor de la pared), las técnicas de fabricacién (en tomo, a
mano, etc.), las caracteristjcas de Ia matrix, la coccion, la dureza (segun la escala de
Mohs modificada), el color de la superficie y de la fractura fresca (segun la carta
Munsell), el tratamiento de la superficie, y la descripcion de la decoracion, cuando
ésta exLste. Todos los registxos llevan los datos de procedencia de campo. Las
piezas registradas en inventario y en contexto son dibujadas, y las de inventario,
también, fotografiadas. Actualmente, se hallan documentadas en inventario 890
piezas, entre vasijas enteras y fragmentarias, y mas de 8000 piezas de contexto,
hechas a escala 1:1.

Tarea esta que actualmente se encuentra en desarrollo a cargo de las autoras de
este trabajo.
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E5 una pasta que conhiene iI1CluSi0I'\€S de CuaI'ZO, feldespato y mica, y pequefias
inclusiones de fibra vegetal. Su matrix es de fina a media.

Pasta que contiene inclusiones de cuarzo, feldespato y mica, e inclusiones de paja
de tamano mediano de relativa abundancia y grosor. Su matrix es de media a
gruesa.

Pasta con inclusiones de cuarzo, feldespato y mica, e inclusiones vegetales de gran
tamano, visible incluso sobre la superficie de la vasija. Su matrix es gruesa, y a
veces, muy grosera.

Es una pasta con abundante inclusion de arena de fina a gruesa.

Es la misma pasta que la anterior con el agregado de fibra vegetal como inclusion.

Marl F incluye abundante arena, trozos pequefios de piedra caliza, ocasionalmen
te pedernal y, muy raramente, ocre.

La determinacion de la Marl A4 es dificil, pues presenta variedades en si misma
que se relacionan con las inclusiones, rango de color, porosidad y dureza debido
a las condiciones de coccién de la pasta.

Inv. N" 191: W1; Nd: 4.00 cm.; Md: 12.50 cm.; Wd: 0.40 cm.; H1: 14.00 + x cm.; H2: 6.60
cm.; 1.00 + x cm.; alisado con torno.

En el Delta oriental, sobre el wadi Tumilat.

Inv. N° 500: WZ; Rd: 13.00 cm. 5/32; Wd: 1.00 cm.; l·I1: 13.50 + x cm.; engobe: 2.5YR
5/6 rojo; alisado con torno.

Inv. N" 383: W1; Rd: 28.00 cm.; Wd; 1.50 cm.; H1: 33.00 + x cm.; alisado con tomo;
marcas de tomo intemas; lineas incisas en el cuello.

Corresponde al Tipo )OO<1IlL.HM89, 1-129/ 1.

Inv. N° 179: W2; Rd: 35.00 cm. 3/16; Wd: 1.30 cm.; H.1: 20.00 + x cm.; Hd: 2.60 x 3.80
cm.; seccion oval, 2; 1 correa; alisado con tomo; marcas de tomo intemas; huellas
de dedos sobre el asa.

Inv. N° 1116: W1; Rd: 21.00 cm.; Wd: 0.70 cm.; H1: 6.00 cm.; W; alisado con tomo;
humeado especialmente en el interior del borde.

Inv. N° 839: W1; Nd: 10.00 cm. 1/8; Md: 12.00 cm.; Wd: 0.40 cm.; H1: 10.50 + x cm.; H2:
4.00 + x cm.; engobe: 10R 4/6 rojo; pulida, lustre medio; marcas de tomo internas
v externas.

Inv. N° 751: W2-Ha]; Rd; ca. 9.00 cm.; Nd: ca. 8.00 cm.; Wd: 0.35 cm.; H1: 2.60 cm.;
7.5YR 4/4 marron; banda horizontal (5 mm. de ancho) sobre el borde, circ!los
concéntricos v dos lineas horizontales sobre el cuello (2 mm. de ancho) 7.5YR 2.5/
1 negro; pulida, lustre mate; marcas de torno intemas. ,
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Inv. N° 2014: W2; Nd: 1.20 cm.; Md: 5.20 cm.; Wd: 0.30 cm.; H1: 7.20 + x cm.; I-1,; 2.80
cm.; Hd: 0.70 x 0.70 cm.; seccion redonda; 1; 1 correa; color de la superficie;10YR 8/
3 amarillo muy palido; lineas concéntricas (1-10 mm. de ancho) 5YR 3/1 gris muy
oscuro, y circulos 10R 3/6 rojo oscuro; pulida, lustre bajo.

Inv. N° 691: W1; Nd: 3.00-3.70 cm.; Md: 9.50 cm.; Wd: 0.50 cm.; PL: 15.00 + x cm.; 1-1,:
4.00 cm.; 6.00 + x cm.; Bd: 4.00 cm. 1/8; Hd: 1.30 x 1.20 cm., seccion casi redonda;
1; 1 correa; engobe: 2.5YR 6/6 rojo claro; brunida, lustre bajo.
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