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Resumen1

Esta investigación está focalizada  en el uso del tabaco y de las pipas de caolín en  la frontera Sur y Oeste 
de la Provincia de Buenos Aires, específicamente en el periodo 1820-1890. Los viajeros, documentos 
escritos, egodocumentos (Rodino 2003) y partes militares han mencionado el uso del tabaco en ciuda-
des, estancias, pueblos,  fuertes y fortines, tanto por parte de los eurocriollos como de las comunidades 
originarias.
Las pipas de caolín (clay pipes) constan de una cazuela y una caña de paredes delgadas. Y el diámetro 
de su agujero fue variando a lo largo del tiempo  a medida que fue avanzando la producción del tabaco, 
la tecnología, su uso y reuso de moldes. Estas partes han constituido uno de los elementos diagnósticos 
para poder precisar la escala temporal de su uso. En cuanto a la escala espacial de este trabajo  refiere a  
los hallazgos de pipas de caolín en contextos arqueológicos de los partidos de Olavarría, Tandil, Coronel 
Suárez,  Azul, Tapalqué, entre otros, El estudio de esta parte de la cultura material  ha permitido detectar 
una diversificación  de la cultura material porteña, fenómeno que lentamente se fue extendiendo hacia el 
área rural y las zonas fronterizas.
Palabras clave: tabaco - cultura material - pipas de caolín - sociedad de frontera 

Abstract
This research is focused on the use of tobacco and kaolin pipes in the South and West border of the 
Province of Buenos Aires, specifically in the period 1820-1890. Travelers, written documents, egodocu-
ments and military parties have mentioned the use of tobacco in cities, ranches, towns, forts and fortlets, 
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both by the eurocriollos and the original communities.
The clay pipes consist of a casserole and a thin-walled cane. And the diameter of its hole was changing 
over time as tobacco production, technology, used and reuse molds progressed. These parts have been 
one of the diagnostic elements to be able to specify the time scale of its use. Regarding the spatial scale 
of this work, it refers to the findings of kaolin pipes in archaeological contexts of the parties of Olavarría, 
Tandil, Coronel Suárez, Azul, Tapalqué, among others. The study of this part of the material culture has 
allowed detecting a diversification of the material culture of Buenos Aires, a phenomenon that slowly 
spread to the rural area and the border areas.
Keywords: tobacco - material culture - pipas de caolín - sociedad de frontera

INTRODUCCION

El consumo del tabaco era usual en América y los primeros europeos observaron cómo los indígenas 
utiilizaban las hojas de tabaco trituradas, en infusiones, aspirándolas,encendiendo directamente las ho-
juelas de tabaco o fumándolas en pipas. Este hábito de fumar fue introducido en Inglaterra hacia 1565, 
por el navegante Hawkins (Volpe 2001). Los encargados de su difusión mundial fueron los marinos 
holandeses y portugueses, quienes trasladaron la moda a sus diversos puertos de escala, introduciéndola 
simultáneamente en Persia, Java, Indochina y Japón. A inicios del siglo XVII el tabaco era conocido en 
todos los continentes, excepto Australia. Esta centuria y el siglo XVIII, fueron los de mayor auge de 
la industria de pipas europeas, desarrollándose con distintos materiales e infinidad de diseños. De este 
modo era usual fumar cigarros, usar pipas, aspirar rapé (tabaco en polvo al que se añadía, por ejemplo. 
mentol, mascar o beber tabaco.

El tabaco fue clasificado por el naturalista Karl von Linné como Nicotiana tabacum, en honor al lite-
rato y diplomático francés Jean Nicot de Villemain, quien fue el primero en llevarlo a Francia desde Por-
tugal en 1560 (Figura 1). Como consecuencia, Francia se sumó también como país productor de pipas, 
manufacturas fueron rápidamente exportadas a las colonias, donde inmigrantes europeos, criollos y 
esclavos africanos demandaban estos productos. Así, se diversificó la importación de pipas de fumar y la 
elaboración manual de las mismas por parte de artesanos locales (Figura 2). Ejemplo de esta producción 
son las frágiles y livianas pipas de caolín (clay pipes) y las de terracota, “generalmente atribuidas a con-
textos prehispánicos y en otros a contextos de contacto” (Zorzi y Davey 2011:203) o de filiación africana 
(Schávelzon 2003) que han sido recuperadas en la ciudad de  Buenos Aires. 
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Figura 1. Nicotiana tabacum.

Figura 2. Fumadores de pipa, óleo de mediados del siglo XVIII.
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Las primeras pipas europeas fueron confeccionadas con arcilla (clay pipes) y su principal com-
ponente era el caolín (espuma de mar que es el nombre común dado a este material de roca porosa de 
origen volcánico, el hidrosilicato de magnesio). inglaterra fue su primer productor a partir del siglo 
XVI, en principio en forma protoindustrial y luego utilizando moldes. Holanda comenzó a elabo-
rar pipas a principios del siglo XVII, al ser introducida por pipermakers ingleses que huyeron de una 
persecución religiosa. de Jaime I, sucesor de Isabel I. Uno de estos exiliados fue William Baernelts, 
que adoptó el nombre holandés de Willem Barentz y abrió una manufactura en 1617 en Gouda (Walker 
1976). Francia se sumó también como país productor de pipas que fueron rápidamente exportadas a 
las colonias, donde inmigrantes europeos, criollos y esclavos africanos demandaban estos productos. 
Así, se diversificó la importación de pipas de fumar y la elaboración manual de las mismas por parte de 
artesanos locales. Ejemplo de esta producción son las frágiles y livianas pipas de caolín (clay pipes) y 
las de terracota (Figura 3), “generalmente atribuidas a contextos prehispánicos y en otros a contextos de 
contacto” (Zorzi y Davey 2011:203) o de filiación africana (Schávelzon 2003) que han sido recuperadas 
en la ciudad de Buenos Aires.

Figura 3.  Ejemplos de pipas de caolín (izquierda) y de terracota (derecha).

Las pipas de caolín (clay pipes) constan de una cazuela y una caña de paredes delgadas; el diámetro 
de su agujero fue variando a lo largo del tiempo a medida que fue avanzando la producción del tabaco, 
la tecnología, el uso y el reuso de los moldes. En principio esto  ha constituido un elemento diagnóstico 
para poder precisar la escala temporal de su fabricación  u utilización. La producción del tabaco de pipa 
se fue desarrollando durante el siglo XVII, se fue modificando la caña o tubo, el diámetro de su orificio 
y del recipiente del hornillo o cazoleta.

Las tipologías morfológicas y comerciales permiten datar a las pipas de caolín, pues los comercian-
tes crearon modelos exclusivos y marcaron sus inscripciones en ellas. Su desarrollo inicial en muchos 
centros locales en todo el Reino Unido y en muchas partes de los Países Bajos permitió una distribución 
limitada dentro de su área de producción, excepto en los casos de las ciudades portuarias y centros co-
merciales en el extranjero. Estas primeras pipas tenían como rasgo típico un corto vástago cuyo orificio 
tenía un gran diámetro y una pequeña “bellota” en forma de tazón ruleteado (rouletted) en un ángulo de 
la cara, lejos del fumador. A medida que la producción del tabaco de pipa se fue desarrollando durante el 
siglo XVII, la caña o tubo se hizo más larga, el tamaño de su orificio fue variando como consecuencia del 
reuso de los moldes y el recipiente del hornillo o cazoleta era  más grande. A principios del siglo XVIII, 
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esta última adoptó una forma de lados más rectos y grandes, sin ruleteado alrededor del borde y con el 
hornillo perpendicular al tubo (Walker 1976).

Se encuentran marcas de fabricación en los tubos o cañas tanto durante los siglos XVII como XVIII. 
Estas se dividen en dos categorías principales: marcas de relieve en el tubo estampadas ya sea con un 
dado o incorporadas en el molde de la pipa y marcas estampadas que forman una impresión negativa en 
la caña y fueron hechas con un troquel o se aplican por un dispositivo similar a través del cual se enrolla 
el vástago. 

Como regla general, las cañas de pipas inglesas y holandesas de la primera mitad del siglo XVII fue-
ron estampadas sobre todo en el talón. A partir de finales del siglo XVII, hasta el tercer cuarto del siglo 
XVIII las marcas más comunes tienen forma de un cartucho moldeado en el lado derecho o izquierdo 
del hornillo, con iniciales estampadas en los lados del talón o como un nombre abreviado impreso en la 
espuela.

Las pipas holandesas de los siglos XVII y XVIII se distinguen de las inglesas, no sólo por su forma 
de la cazoleta sino también por la presencia de ruleteado alrededor del borde y porque los pipemakers 
continuaron estampando sus pipas en el talón, a menudo utilizando marcas minúsculas. El decorado de 
las pipas holandesas de la primera mitad del siglo XVIII era muy sencillo, simplemente alguna corona 
o símbolo, lisas en muchos casos o con pequeñas estrías o cantos finamente ruleteados. Afirma Leclaire 
(2008) que la ciudad de Gouda, al sur de Holanda, fue un importante centro productor de pipas regula-
res, finas y “porcelanas”, elaboradas con el sistema de arrollado a mano (hand rolled clays). Entre los 
años 1700-1760 eran muy refinadas y tenían motivos decorativos, las más grabadas aparecen entre 1735 
a 1755, cuando la familia de plateros Van Oye se estableció en Gouda. Las de tamaño medio eran muy 
populares entre la clase media y las pequeñas entre la clase menos favorecida de la sociedad. Es oportuno 
señalar que los fabricantes holandeses se identificaban con sus propias marcas, por ejemplo la tabaks-
comfoor (1708-1846) o la Kofflepor (1720-1725).

Las pipas de arcilla dispersan naturalmente el calor y la cazoleta se calienta rápidamente por el pro-
ceso. Las fábricas alemanas de Hor revolucionaron la industria a finales del siglo XVII al desarrollar 
dos piezas: cazoleta de arcilla y boquilla removible (de cerezo u otro material), de este modo la quilla 
permanece fría, por eso eran populares las boquillas largas. El tamaño de la cazoleta se fue haciendo más 
grande a medida que el precio del tabaco bajaba; entre el precio y el tamaño había una relación inver-
samente proporcional. De acuerdo a las investigaciones efectuadas por Hernández Godoy y Arrazcaeta 
Delgado (2009), las pipas protoindustriales fueron hechas mediante un complejo proceso de preparación 
de la arcilla, modelado, conformación de su forma final en un molde metálico de dos partes, eliminación 
de las rebabas o sobrantes y secado natural. Después eran introducidas en moldes de tierras refractarias 
y cocidas en hornos cerrados en una temperatura controlada de 200 a 300°C durante 16 a 20 horas. El 
bruñido se llevó a cabo en todas las épocas, aunque es más común en las pipas de Londres del siglo XVII. 
La superficie de la pipa terminada era pulida con una pequeña herramienta, mediante una serie de trazos 
verticales paralelos recorriendo todo el recipiente y, por lo general, también a lo largo de la longitud de la 
caña. Este proceso cuidadoso de las pipas incidía en su calidad, registrándose piezas muy buenas, buenas, 
regulares o malas.

El diámetro del conducto fue variando a lo largo del tiempo Dada su extrema fragilidad, se estima 
que una pipa de caolín tiene una vida útil promedio de no más de dos años, lo que constituye un 
importante indicador cronológico. La cazoleta, también denominada hornillo o tabaquera, donde se 
coloca el tabaco, puede presentar un tacón o talón para su apoyo (cuando éste es algo más largo se deno-
mina espuela o pedúnculo). La caña o tubo, por donde se inhala el humo del tabaco de la cazoleta es hue-
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ca y su largo puede variar. La boquilla, constituye la parte distal de la caña y en ella se introduce la boca. 
Las pipas con boquillas cortas, en la literatura también son nombradas “cazoletas sin tubo” (Schávelzon 
2000:186), a las que se les agregaba un aditamento como cañas huecas, que facilitaban la inhalación del 
humo y evitaban las quemaduras en las manos. Las pipas de caolín de caña alargada, son distinguidas por 
su cazoleta blanca con una extensa caña que podía sobrepasar los 80 cm, aunque fueron más comunes 
las de 30 a 25 cm, cuyo objetivo era extender su vida útil  y facilitar que el humo llegara frío a la boca 
(Schávelzon 2000: 239). Mediante el estudio de la forma, tamaño y características de la cazoleta de una 
pipa es posible determinar un rango de fechas, y tal vez el origen regional para ese ejemplar particular.

La cazoleta, también denominada hornillo o tabaquera, donde se coloca el tabaco, puede presentar un 
tacón o talón para su apoyo, y cuando éste es algo más largo se denomina espuela o pedúnculo. La caña o 
tubo, que es hueca y por donde se inhala el humo del tabaco de la cazoleta, puede ser corta o muy larga. 
La boquilla, constituye la parte distal de la caña y en ella se introduce la boca. A su vez, las pipas con 
boquillas cortas, en la literatura también son nombradas “cazoletas sin tubo” (Atkinson y Oswald  1972; 
Schávelzon 2000:186), a las que se les agregaba un aditamento como cañas huecas, que facilitaban la 
inhalación del humo y evitaban las quemaduras en las manos. También son conocidas las pipas de caolín 
de caña alargada, las distingue su cazoleta blanca con una extensa caña que podía sobrepasar los 80 cm, 
aunque fueron más comunes las de 30 a 25 cm, cuyo objetivo era mantenerlas en uso, aunque éste se 
fuera gastando por el contacto con la boca y así facilitar que el humo llegara frío a la boca (Schávelzon 
2000:239).

DOCUMENTOS ESCRITOS, EGODOCUMENTOS, FOTOGRAFÍAS, POSTALES Y PINTURAS, 
SIGLO XIX

Esta investigación está focalizada en el uso del tabaco y de las pipas de caolín en la Frontera Sur y 
Oeste de la provincia de Buenos Aires, específicamente en el periodo 1820-1890.  Los viajeros, docu-
mentos escritos, egodocumentos y partes militares han mencionado el uso del tabaco en ciudades, estan-
cias, pueblos, fuertes y fortines, tanto por parte de los eurocriollos como de las comunidades originarias 
(Langiano 2015).

A continuación podemos leer cómo María Martrín Donos Camus, quien vivía en la Estancia La Tigra 
en el partido de Olavarría, establecimiento ganadero cercano al Fortín El Perdido  describe en 1885 la 
llegada de jefes y guerreros indígenas y su gusto por el tabaco.

“Les femmes mettaient pied á terre avec quelques hommes, dessellaient les chevaux, tiraient de 
dessous le recado... Les demmes indiennes qui sont de véritable betes de sommes, montaient les 
tentes, pusi quand les hommes avaient abbattus les moutons qui les attendaient, allumaient les feux, 
preparaient la nmpurriture tandis que les chef et les guerriers favoris survellaient du haut de leur 
cheval en fumant leur pipe que tout fut pret. Si une dispute s´elevait entre les femmes ou les enfants, 
un d´eux se mobilisait et de quelques coups de rebenque bien appliqué faisait tout renrer dans 
l´ordre....” (María Martrin  Donos Camus, 1885 Ms).

“Las mujeres pusieron pie a tierra como cualquier hombre, desensillaron los caballos, se tiraban 
encima del recado... Las mujeres indias, que son verdaderas bestias de carga levantaban los toldos 
y cuando los hombres habían carneados los corderos que les correspondían, encendían el fuego y 
preparaban la comida mientras que el jefe y los guerreros favoritos vigilaban desde arriba de sus 
caballos, fumando sus pipas hasta que todo estuviera listo. Si entre las mujeres o los chicos surgía 



133

Teoría y Práctica de la Arqueología Histórica Latinoamericana | Año VIII. Vol. 9 | 2019
ISSN en línea: 2591-2801 | ISSN versión impresa: 2250-866X

El uso del tabaco y las pipas de caolin...
Páginas 127-142

M. d C. Langiano y J. F. Merlo

alguna disputa, uno de ellos se movilizaba y con unos rebencazos bien aplicados, restablecía el or-
den...”. (María  Martrin Donos Camúa 1885-1907 Ms).

Consultado un documento del Archivo del Juzgado de Paz de Saladillo  de  1878 hace referencia a la 
entrega de tabaco y papel  a   las guarniciones de los fortines de la frontera Sur:

“Al  Capitán Comandante de la fuerza del Saladillo 
Dn. Dionisio Pereyra 
Por el Cabo Pablo Escudero remito á ud docientas veinte y seis libros para setenta y cuatro 

varas tabaco, setenta y cuatro cuadernillos papel,  ciento cincuenta y ocho panes de jabón y 
treinta y siete libros del para racionarla fuerza de ese punto que son 35 plazas y las del Fortín 
Arevalo 33 plazas- á razón de 3  libras  yerba,  una  del tavaco, un cuadernillo papel, 2 panes 
jabón y media libra sal por cada uno, las que remitirá ud.  al fortín, dejando las de ese punto. 

Dios guíe a ud. sus años   
Juan A Noguera” (Archivo del Juzgado de Paz de Saladillo circa 1870). 

A continuación se presentan imágenes de pinturas, postales (Pezzimenti 2002) y fotografías de media-
dos y finales del siglo XIX y principios del XX, de la época mostrando a indígenas  y peones fumando 
(Figuras 4, 5 y 6). 

Figura 4. Postal del 29 de enero de 1907 mostrando a peones de campo fumando (Gentileza Eduardo 
Bernaudo).
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Figura  5. Fotografía tomada por el fotógrafo oficial de Roca   en su “Campaña al desierto”. 

Figura 6. Acuarela de Morel (mediados del siglo XIX).
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PIPAS DE CAOLIN RECUPERADAS EN SITIODS ARQUEOLOGICOS

En la Figura 7 podemos observar la escala espacial de esta investigación  que refiere a  los hallazgos de 
pipas de caolín en contextos arqueológicos de Olavarría, Tandil, Coronel Suárez, Azul, Tapalqué, entre 
otros, partidos de la provincia de Buenos Aires.

Figura 7. Ubicación de los sitios de la Frontera Sur: Fuerte Independencia 1823, Fortín El Perdido 
1865 y Fuerte San Martín 1872.  

Se han informado pocos hallazgos arqueológicos de pipas de fumar de arcilla blanca o de caolín en 
nuestra área de estudio, la campaña y el ámbito fronterizo; sin embargo no sucede lo mismo en zonas 
urbanas. Como antecedentes en zonas de fortines , podemos citar excavaciones en el Fortín Miñaña (Gó-
mez Romero 1999) y en el Cantón Tapalqué y en el casco urbano de Azul (Mugueta 2011; 2013), en el 
área urbana las de Rosario (Volpe 2001), las de Bolívar 373 (Zorzi y Davey 2011), Plaza Roberto 
Arlt y casa Ezcurra (Schávelzon 2003), entre otras, en Capital Federal.
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Se encuentran marcas de fabricación en los tubos o cañas tanto durante los siglos XVII como XVIII. 
Estas se dividen en dos categorías principales: marcas de relieve en el tubo estampadas ya sea con un 
dado o incorporadas en el molde de la pipa y marcas estampadas que forman una impresión negativa en 
la caña y fueron hechas con un troquel o se aplican por un dispositivo similar a través del cual se enrolla 
el vástago. Se encuentran marcas de fabricación en los tubos o cañas tanto durante los siglos XVII como 
XVIII. Estas se dividen en dos categorías principales: marcas de relieve en el tubo estampadas ya sea con 
un dado o incorporadas en el molde de la pipa y marcas estampadas que forman una impresión negativa 
en la caña y fueron hechas con un troquel o se aplican por un dispositivo similar a través del cual se enro-
lla el vástago. Para clasificar tipológicamente las pipas de caolín recuperadas en esta zona de la frontera 
Sur se contemplaron las siguientes variables: presencia / ausencia de marcas, letras o sellos y atributos 
de las distintas partes de la pipa como diámetros del tubo y del conducto, medidas del hornillo o cazuela 
y presencia de ruleteado (rouletting).

El material  analizado hasta el momento proviene de la Localidad arqueológica El Perdido, donde 
se recuperaron dos fragmentos de hornillo; el Fuerte San Martín, donde se obtuvo un fragmento de una 
caña o tubo, en buen estado de conservación pero fragmentados en muy variada proporción y en el Fuerte 
Independencia, donde se recuperaron dos tubos con inscripciones en francés  (Tabla 1). En el caso de 
la Localidad Arqueológica El Perdido, fueron recuperados en el sitio Tapera 1 en tareas de recolección 
superficial sistemática (transectas 1 y 5 Norte), en el Fuerte San Martín en recolecciones superficiales 
(transecta  d 9 NE e.) y en  el Independencia en las excavaciones efectuadas en el patio de la Iglesia Da-
nesa, sector donde se ubicaba la entrada a la fortificación.

Tabla 1. Pipas de caolín (Clay pipes) recuperadas en la Localidad arqueológica El Perdido, Fuerte 
San Martín y Fuerte Independencia.



137

Teoría y Práctica de la Arqueología Histórica Latinoamericana | Año VIII. Vol. 9 | 2019
ISSN en línea: 2591-2801 | ISSN versión impresa: 2250-866X

El uso del tabaco y las pipas de caolin...
Páginas 127-142

M. d C. Langiano y J. F. Merlo

La pieza FCS FEP 2910  es un fragmento  de cazoleta con espuela  (spur) de 34 mm  de alto por  21 
mm de diámetro, su cámara de combustión sería aproximadamente de unos 40 mm de profundidad. La 
base del hornillo se encuentra fragmentada por lo que no se puede determinar la presencia del talón pla-
no o espolón que le permite apoyarla y donde generalmente se encuentra la marca del comerciante. El 
hornillo mide aproximadamente 25 mm de boca por 40 mm de largo. Se observa un sello circular  
de 8 mm  impreso con el dibujo de una hoja de tabaco  y la inscripción WD 7  en la parte de la cara al 
fumador (Figura 8). Según Leclaire (2008) es una pipa de tabaco que se produjo en el sur de Francia, se 
puede fechar en el siglo XIX (circa 1820-1880). El largo de la pipa original  es de 16,5 cm.

Figura 8. Pipa de caolín  recuperada en  el Fortín El Perdido.

El ítem FCS FSM 70 es parte de un hornillo blanco en forma de cono ligeramente inclinado hacia 
adelante, de paredes delgadas y frágiles. Su cámara de combustión  es de unos 40 mm de profundidad. 
Como en el caso  de la pieza FCS FEP 2910 podría ser montada en un vaciado para poder recons-
truir la forma de la pipa original. La pipa se ve, en principio,  como un producto holandés que dataría  
de 1750 a 1790. El espolón en la base de la cazuela se ve holandesa por su forma, el estilo  y las marcas 
en zigzag en el talón y la cazuela. Tampoco  se puede descartar a Suecia o la zona del Mar Báltico, dado 
que en principio se realizaron copias renanas del estilo holandés. Las marcas  holandeses  se siguieron 
utilizaron a lo largo de varias generaciones,  durante un siglo o más.  en el caso del fragmento recuperado 
en el Fuerte San Martín aparece el sello circular con el número 17 sin corona que, de acuerdo al Catálogo 
de Gouda Clay Marks, podría corresponder al período  1727-1865.

Durante las excavaciones sistemáticas realizadas en la Iglesia Danesa, situada en la ciudad de Tan-
dil se recuperaron dos fragmentos del tubo de las pipas, con la inscripción “Fiolet S´Omer”, “FIOLET 
AS -0 mar”, ambos fragmentos son de origen francés (ver Figura 9).   
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Figura 9. Pipas de caolín recuperadas de la Iglesia Danesa de Tandil.

Analizados otros sitios con  hallazgos arqueológicos de pipas de caolín pudimos observar ejemplos 
similares en el Fuerte General Paz (Leoni et al. 2007), allí se recuperaron fragmentos de pipas de caolín 
de Glassgow Escocia y  la francesa Friolet (Figura 10). 
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Figura 10. Fragmentos recuperados en el Fuerte General Paz (fotos gentileza Diana Tamburini).

Del mismo modo, en sitios cercanos  al Fuerte San Serapio Mártir y en casco urbano de Azul se recu-
peraron pipas de caolín similares.

CONSIDERACIONES FINALES 

El contexto de hallazgo de las piezas recuperada en asociación con lozas impresas y vidrios moldea-
dos, sugiere una datación aproximada de mediados  del siglo XVIII y fines del siglo XIX. 

Esa cronología es acorde con el tamaño  de la cazoleta, característica que suele ser usada como indi-
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cador de una cronología tardía, en la que el precio  del tabaco permitía o no,  cargar las pipas más abun-
dantemente.

 Durante el siglo XIX  en época a la consolidación del Estado Nacional, se afirmó el proceso de in-
serción del país en un sistema económico a escala global. Esto condujo a un flujo comercial constante  
de todo tipo de productos  que llegaban de zonas muy distantes (Rapoport 1988). Durante  esos años se 
masificó la llegada al país, y especialmente al puerto de Buenos Aires, de inmigrantes europeos (Devoto 
2003), quienes traían consigo  no sólo costumbres como fumar sino utensilios personales como las pipas 
de caolín. Todas estas circunstancias conllevaron en principio a una notable diversificación de la cultura 
material porteña (Schávelzon 1991). Este fenómeno poco a poco va  extendiéndose, llegando al área rural 
ya las zonas de frontera  esto se puede apreciar  en  hallazgos arqueológicos. El estudio de esta parte de la 
cultura material  ha permitido detectar una diversificación  de la cultura material porteña, fenómeno que 
lentamente se fue extendiendo hacia el área rural y las zonas fronterizas.

Es oportuno aclarar que la dificultad que ha implicado determinar con precisión el área de manufactu-
ra de las piezas se la ha considerado como un estímulo para dar a conocer más sobre los diversos centros 
de producción, tecnologías, formas de distribución y variedad de estilos de los materiales presentes en la 
Frontera Sur. 

De acuerdo a lo que puede apreciarse en los contextos arqueológicos porteños, durante el siglo XIX 
las pipas de caolín fabricadas en Inglaterra eran las más frecuentes (Schávelzon 1991), hecho que no 
sorprende si se tiene en cuenta el caudal de manufacturas inglesas que arribaron al puerto de Buenos 
Aires durante la segunda mitad de dicha centuria. Por el contrario y, de acuerdo al estado actual de cono-
cimiento sobre las pipas de caolín en la campaña, si bien en general es muy fragmentario, en particular en 
lo que refiere a los sitios estudiados (Fuerte San Martín, Localidad arqueológica El Perdido y El Fuerte 
Independencia), las pipas son de procedencia holandesa y francesa. Cabe aclarar que se han recupera-
do fragmentos de pipas francesas  similares, pero manufacturadas en St. Omer (Francia) y en Glasgow 
(Escocia) en el Fortín Miñana (Gómez Romero 1999). En cuanto a los estudios realizados por Mugueta 
(2011 y 2013)  en el Cantón Tapalqué y en los sitios Las Flores 580 y Bolívar 420 en Azul, en el primer 
caso,  se menciona su aparición pero no se han publicado resultados. En un sector cercano al Fuerte San 
Serapio Mártir  recupera seis pipas de caolín de procedencia inglesa y en el casco urbano otras con figuras 
chinescas en su hornillo, asociadas a lozas y mayólicas de fines del 1700.
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