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INTRODUCCIÓN

En esta tesis se hace especial énfasis en el 
concepto de las rutas indígenas como ejes 
estructuradores del espacio en la Patagonia 
central1. Se emplearon referentes etnográ-
ficos (históricos y actuales) y evidencias ar-
queológicas para abordar el problema de las 
rutas de movilidad indígenas utilizadas en la 
Patagonia central, específicamente en la pro-
vincia de Chubut, en tiempos pre-ecuestres. 
Los referentes etnográficos fueron utiliza-
dos para generar hipótesis de trabajo y ex-
pectativas observacionales a contrastar con 
las evidencias arqueológicas. Esto se realizó 
desde un marco teórico flexible que incor-
pora y complementa herramientas teóricas 
de diversas corrientes de la arqueología con-
temporánea. A partir de este trabajo, se ob-
servaron diversos indicadores que señalaban 
que las rutas utilizadas en momentos ecues-
tres habrían sido utilizadas también en mo-
mentos en los que el caballo no había sido 
incorporado a la forma de vida de los gru-
pos patagónicos. Por otro lado, a partir de 
la información paleoambiental disponible, 
se observó que en el pasado habría habido 
momentos de mayor humedad, que habrían 
otorgado mayores opciones en cuanto a las 
vías de circulación, y otros, de extrema ari-
dez, que habrían impedido el recorrido de 
algunos sectores a pie.
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ORGANIZACIÓN DE LA TESIS

El primer capítulo de la tesis introduce al 
lector en la problemática a tratar y en la ma-
nera en que se organiza la tesis. A continua-
ción, en el segundo capítulo, se mencionan 
los antecedentes de las investigaciones que 
han relacionado la información proveniente 
de diversas fuentes -etnohistóricas, etnográ-
ficas y arqueológicas- para investigar la mo-
vilidad de los grupos cazadores recolectores 
de Patagonia central. De acuerdo con el esta-
do actual del conocimiento mencionado en 
los antecedentes, se continúa con un tercer 
capítulo en el cual se plantean los objetivos 
generales y específicos de la tesis, las hipóte-
sis de trabajo y las expectativas arqueológicas. 
El cuarto capítulo, “Aspectos teóricos y me-
todológicos”, explicita las premisas teóricas 
de las que parte la tesis y los procedimientos 
metodológicos con los que se ha abordado el 
problema de investigación.

A partir de allí, se exponen los resultados de 
la investigación. Se comienza por lo analizado 
en las fuentes históricas, ya que a partir de 
ellas se plantean en la tesis las áreas a traba-
jar en el campo. Se trata del quinto capítulo: 
“Las rutas indígenas en las fuentes históri-
cas”. Aquí se incluyen las crónicas de viajeros 
y la cartografía histórica analizada. Se realiza 
una contextualización de las fuentes y se pre-
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sentan los datos relevados en relación con las 
rutas indígenas.

A continuación, el sexto capítulo se refiere 
a la ubicación y la descripción de las distintas 
regiones consideradas para realizar las inves-
tigaciones arqueológicas. Se incluyen los an-
tecedentes de investigaciones arqueológicas 
previas para cada área específica, y se men-
cionan las referencias puntuales relevadas en 
las fuentes históricas. Se evalúan los procesos 
postdepositacionales que habrían actuado en 
cada caso, se explica la metodología de pros-
pección utilizada en el campo y las caracterís-
ticas generales de los sitios relevados.

En el capítulo séptimo se exponen los resul-
tados del análisis de las evidencias arqueoló-
gicas. Se presentan los aspectos tecnológicos 
analizados para cada una de las áreas, según 
la metodología de análisis planteada en el ca-
pítulo 4. Aquí se desarrolla una sección en la 
que se presentan y discuten los aspectos rela-
cionados con las materias primas líticas extra 
locales, en particular el caso de las obsidianas. 
Finalmente se sintetizan y comparan los resul-
tados de las distintas áreas trabajadas.

El capítulo octavo explica al trabajo realiza-
do en la presente investigación con referentes 
etnográficos actuales (Colonia El Chalía) y se 
discute la validez de su uso en la resolución de 
problemas arqueológicos.

La tesis finaliza con el capítulo noveno en 
el que se integran y discuten los resultados y 
se realizan las conclusiones y consideraciones 
finales. Se presentan las referencias biblio-
gráficas de las fuentes y de las obras citadas. 
Se incluyen dos anexos: el primero de mapas 
históricos y el segundo de tablas, que comple-
mentan y amplían la información presentada.

RESULTADOS ALCANZADOS

A partir de las prospecciones en el campo 
y de los análisis de las evidencias encontradas 

(conjuntos de material lítico en superficie), 
se caracterizaron los distintos tipos de asen-
tamientos hallados en áreas conocidas por 
ser de asentamiento prolongado y recurrente 
(valle medio del río Chubut) y en áreas seña-
ladas en la presente tesis como corredores o 
rutas de circulación (ruta Gan Gan-Gastre, 
colonia El Chalía, valle del río Chico, y ruta 
Garayalde-Las Plumas). Sobre estas áreas de 
circulación se señaló la presencia de puntos 
de encrucijada, en los que habrían conflui-
do caminos de similar importancia. Esto fue 
constatado a partir de la presencia de obsidia-
nas de diversas fuentes de proveniencia y de 
las características de los conjuntos artefactua-
les en Puente Nollman y Puesto El Zorzal, 
sobre la ruta que seguía el curso del valle del 
río Chico.

Por otro lado, se observó la presencia de 
cambios tecnológicos para tiempos de con-
tacto hispano-indígena, especialmente en si-
tios de la colonia El Chalía y del valle medio 
del río Chubut, donde se incorporan mate-
riales europeo/criollos (vidrios) para la con-
fección de instrumentos tradicionales con 
técnicas tradicionales (raspadores). Este tipo 
de cambios, en cuanto al material utilizado en 
la confección de similares instrumentos, ya se 
había observado para el noroeste de Chubut 
con la incorporación del uso de la obsidiana 
hace 3000 años A.P., que no estaba presente 
en contextos más antiguos. La gran continui-
dad en el tiempo en el uso y diseño de cier-
tos artefactos, como los raspadores, así como 
también de las técnicas de caza utilizadas, 
señalan la factibilidad de que determinadas 
estrategias se hayan mantenido durante los 
miles de años de ocupación de la Patagonia, 
y a pesar de la existencia de otros cambios 
sustanciales acontecidos durante este extenso 
período temporal (incorporación del caballo, 
nuevos asentamientos foráneos, incorpora-
ción de bienes europeos/criollos, etc.).

De esta manera, esta tesis presenta una lí-
nea de investigación no desarrollada hasta el 
momento, a partir de una metodología que 
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complementa una diversidad de fuentes y he-
rramientas conceptuales, que procura realizar 
un aporte significativo en lo que refiere a la 
movilidad indígena en el pasado patagónico 
y sus cambios y continuidades a través del 
tiempo.

NOTAS

1 La presente investigación doctoral se enmar-
có en los proyectos generales UBACYT F189 
“Usos del espacio y apropiación de recursos. 
Las rutas indígenas como organizadoras del 
paisaje en la Patagonia”; PICT 11759 “Rutas 
indígenas, paisaje y arqueología de Patagonia 
Central Argentina”; y UBACYT F131 
“Contacto europeo-indígena en Patagonia, su 
visibilidad arqueológica. Estrategias de apro-
vechamiento ambiental y relaciones sociales”; 
todos bajo la dirección de la Dra. Cecilia Pérez 
de Micou.
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