
Es
te

 tr
ab

aj
o 

es
tá

 b
aj

o 
un

a 
Li

ce
nc

ia
 C

re
ati

ve
 C

om
m

on
s A

tr
ib

uc
ió

n-
N

oC
om

er
ci

al
-C

om
pa

rti
rIg

ua
l 4

.0
 In

te
rn

ac
io

na
l (

CC
-B

Y-
N

C-
SA

).
DOI: 10.34096/arqueologia.t27.n1.9773

ISSN 0327-5159 (impresa) / ISSN 1853-8126 (en línea)
  Arqueología 27(1) enero-abril:  217-219 (2021)

217PB

El pasado pisado. Investigaciones arqueológicas 
en tecnología y tafonomía líticas de los cazadores 
recolectores de sierra Baguales, SO de Santa Cruz, 
Argentina

 " Catalina Balirán*

Fecha de defensa: 21 de septiembre de 2020 
Directora: Dra. Karen Borrazzo 
Co-director: Dr. Luis A. Borrero 
Jurado: Dres. Nora V. Franco y Rafael A. Goñi

El objetivo de esta tesis fue contribuir al conocimiento 
arqueológico de la localidad arqueológica La Verdadera Argentina 
(LVA), ubicada al sudeste de sierra Baguales (Santa Cruz, 
Argentina) y su rol dentro del rango de acción de las poblaciones 
que ocuparon el extremo sudoeste de Patagonia continental. Este 
objetivo se llevó a cabo a través del estudio tecno-morfológico y 
tafonómico del conjunto de materiales líticos provenientes de la 
recolección superficial denominada Transecta 9 (T9).

Emplazada entre 300 y 600 m.s.n.m., LVA cuenta con 
precipitaciones de 300 mm anuales, una temperatura media 
de 8 ºC y vientos de hasta 120 km/h. La vegetación es de tipo 
estepa arbustiva baja (Oyarzabal et al., 2018). En el área habitan 
especies animales nativas y domesticadas. En cuanto a las 
fuentes de materias primas, las mismas son principalmente de 
tipo secundario e incluyen varias litologías disponibles bajo la 
forma de nódulos y/o grandes bloques como las denominadas 
lutitas o rocas lutíticas (entre las que se identificaron con cortes 
petrográficos fangolitas, lutitas y grauvacas, Borrazzo, 2008), 
ftanita, dacita y diabasa. Asimismo, se identificaron fuentes 
primarias (Borrazzo, 2008) y secundarias (Franco y Aragón, 
2004) de calcedonia, que se suman a la ya conocida obsidiana 
gris verdosa veteada con procedencia de sierra Baguales 
(Borrero et al., 2006; Stern y Franco, 2000).

Respecto a las ocupaciones humanas, en LVA se obtuvieron 
fechados que abarcan todo el Holoceno (8856 ± 84 al 907 ± 45 
años 14C AP, Borrero y Borrazzo, 2011). Los estudios llevados 
a cabo en la localidad mostraron que el registro arqueológico 
superficial es el más frecuente. Allí se utilizaron materias 
primas locales pero son las rocas lutíticas las que dominan los 
conjuntos. Estas fueron utilizadas principalmente en el marco 
de estrategias expeditivas. El uso del espacio habría sido de tipo 
logístico, con un predominio de estrategias de equipamiento del 
espacio durante el Holoceno temprano y de equipamiento de 
los individuos durante el Holoceno tardío (Borrazzo, 2008; Kuhn, 
2004). Finalmente los estudios arqueofaunísticos evidenciaron 
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que la localidad habría sido utilizada principalmente en los meses 
de primavera y verano, lo cual es consistente con las condiciones 
de estrés invernal planteadas para el área (L’Heureux y Borrazzo, 
2013; Pallo, 2012). En función de la evidencia mencionada, LVA 
fue definida como un área marginal dentro de los rangos de 
acción de las poblaciones localizadas al Este de este espacio 
(Borrero et al., 2006; Franco et al., 1999; L’Heureux y Borrazzo, 
2013). Acorde a esto, en esta tesis se planteó como hipótesis 
tecnológica que en T9 hubo un predominio de estrategias 
tecnológicas de tipo expeditivas y/u oportunistas similares a 
las encontradas en otros sitios de la localidad.

En cuanto a los antecedentes tafonómicos en LVA, desde su 
inicio, los trabajos llevados a cabo allí por nuestro equipo se 
insertaron dentro de un marco de trabajo que incluyó este tipo 
de estudios, esto permitió contar con información acerca de 
diferentes procesos y agentes actuando en la localidad y sus 
posibles efectos sobre los conjuntos líticos (Borrazzo, 2008, 
2011; Borrero et al., 2006). Entre ellos se observó que los 
artefactos de lutita encontrados en superficie presentaban 
de forma recurrente parte de su superficie con estadios de 
meteorización menores al resto de la pieza. Estas superficies 
más frescas coincidían sistemáticamente con superficies de 
lascado que en algunos casos formaban filos.

En esta tesis se planteó que para el conjunto T9, el origen 
de estos filos podía ser producto tanto de la acción 
antrópica, mediante un proceso de reclamación sensu 
Schiffer (1987) o bien ser producto de la acción de procesos 
postdepositacionales, en particular del pisoteo de animales. 
Esta última opción se planteó como la hipótesis tafonómica.

Teniendo en cuenta estos antecedentes, y con el fin de cumplir 
con el objetivo general arriba mencionado, se plantearon dos 
objetivos particulares:

1. Estudiar y comprender el registro lítico de superficie de LVA 
a partir del análisis del material arqueológico obtenido en T9.

2. Realizar el estudio tafonómico de la muestra lítica de T9 
y conducir experimentos con seguimiento longitudinal 
que evalúen la incidencia del pisoteo de animales sobre el 
registro lítico de superficie.

Para cumplir con los objetivos propuestos se realizaron 
análisis tafonómicos y tecnomorfológicos de la muestra 
de T9 siguiendo la propuesta de Borrazzo (2004) y Aschero 
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(1975, 1983) respectivamente. Asimismo se desarrolló un plan 
experimental in situ cuyo diseño apuntó a fortalecer la validez 
interna de los resultados (Borrero, 1991; Lin, Rezek y Dibble, 
2018) y que permitió obtener información acerca de la acción 
de agentes y procesos postdepositacionales en LVA.

El análisis tafonómico de T9 (N=329) permitió el reconocimiento 
de un número considerable de pseudoartefactos (N=22), los 
cuales debieron ser excluidos de la muestra para los siguientes 
análisis. De esta forma la muestra de T9 sujeta a los estudios 
tecnomorfológicos fue de 307 artefactos. Para el estudio 
de la meteorización de la lutita se desarrollo una escala 
siguiendo la propuesta de Hiscock (1985) donde se definieron 
cuatro estadios de 0 a 3, donde 0 es sin meteorización y 3 
la máxima meteorización observada. De los 307 artefactos 
de T9, 152 presentaron distintos estadios de alteración sobre 
la superficie de al menos una de sus caras, en 73 casos el 
estadio menos intenso coincidió con el filo de las piezas y se 
trató en todos los casos de los estadios de meteorización 0 
(N=72) y 1 (N=1) mientras que el estadio máximo identificado 
en dichos artefactos varió entre 1 y 3. En los 73 casos, se 
trató de artefactos de lutita. Si se considera al tiempo como 
una variable clave en el desarrollo de la capa meteorizada 
de los artefactos (Colman, 1977; Glauberman y Thorson, 
2012), podemos asumir que mientras los artefactos fueron 
probablemente confeccionados en diferentes momentos de 
la historia de LVA, el daño observado en los filos se habría 
producido en algún momento más reciente. Asimismo, la 
meteorización similar registrada en estos filos sugiere una 
relativa penecontemporaneidad. Estas características podrían 
ser explicadas como producto del pisoteo animal, sobre todo si 
se considera la introducción de ganado europeo (vacas, ovejas 
y caballos) en los últimos 120 años (Mancini, 2002; Martinic, 
2000).

Los resultados experimentales mostraron que el pisoteo 
animal era el único proceso presente en LVA con el potencial de 
generar daño en los artefactos (fracturas y pseudolascados). 
Sin embargo los cambios observados en las pistas 
experimentales dieron cuenta de la existencia de otros factores 
que contribuyen a la dinámica a la que se encuentra expuesto 
el registro superficial en la localidad, tales como procesos 
asociados a la pendiente, la acción de aguas de escorrentía y 
crioturbación (Ozán, 2017; Waters, 1992).

 Si bien los datos experimentales no son suficientes como 
para descartar la acción antrópica en la generación de los filos 
observados, introducen al pisoteo animal como una opción 
parsimoniosa a ser considerada al momento de analizar 
este tipo de características en los artefactos de superficie de 
LVA. La comparación entre los datos obtenidos en el análisis 
tafonómico de T9 y los datos experimentales permitieron 
reconocer características comunes entre ambos conjuntos. Los 
73 filos observados en los artefactos de lutita de T9 mostraron 
diferencias sustanciales respecto de los instrumentos formales 

presentes en dicho conjunto, por lo que los filos con menor 
estadio de meteorización no fueron tenidos en cuenta en los 
análisis tecnológicos.

El análisis tecnológico del conjunto T9 mostró una tendencia 
predominante hacia la priorización de estrategias expeditivas. 
Las características tecnomorfológicas de los núcleos de lutita 
de T9 fueron consistentes con un escenario de cercanía a las 
fuentes y/o abundancia de materias primas (Byrne, 1980; 
Odell, 2000; Shott y Nelson, 2008). Esto guardaba coherencia 
con la presencia de una cantera taller en las cercanías de T9. 
Esta información fue consistente con la aportada por otros 
conjuntos de LVA (Borrazzo, 2008; Borrero et al., 2006).

Por otro lado en T9 se identificó la presencia de dos artefactos 
confeccionados sobre roca de grano fino oscuro tipo Potrok 
Aike (RFGO PKA, sensu Charlin y Pallo, 2013), materia prima 
no identificada localmente y cuya área fuente fue identificada 
en el Campo Volcánico Pali Aike (CVPA), ubicado a ca. 200 
km al Sudeste de la localidad. Si bien el hallazgo en el CVPA 
de grandes instrumentos confeccionados sobre lutita, cuya 
proveniencia podría ser de LVA, llevaron a plantear la relación 
entre estas dos áreas (Borrazzo y Cirigliano, 2020; Pallo, 
Cirigliano, Charlin y Borrazo, 2020), hasta el momento no se 
había encontrado evidencia de dicha relación en LVA. A nivel 
general el registro de T9 es consistente con lo planteado a la 
fecha para la localidad. Sin embargo, algunos de los datos 
obtenidos sugieren que los sitios estudiados hasta el momento 
no serían representativos del total de las actividades llevadas 
allí a cabo. En este sentido LVA podría haber representado un 
área fuente privilegiada (por calidad, cantidad y tamaño) de 
lutita. Si esto fuera así, es posible que su importancia dentro 
de los circuitos de movilidad de las poblaciones que habitaron 
la región durante el Holoceno haya sido mayor que la hasta 
ahora propuesta (Borrero et al., 2006; Franco et al., 1999). Estos 
resultados plantean la necesidad de que los trabajos futuros 
en LVA aborden el estudio de los loci de aprovisionamiento de 
materias primas líticas, es decir, las canteras-taller.
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