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En el desarrollo de la investigacién arqueolégica de
Patagonia y regiones vecinas hubo un tiempo en el que la
literatura erudita mostraba abierta preferencia por las
monografias categorialesz articulos en los que se pasaba
revista a cierta cantidad o a la totalidad de objetos co
nocidos de una misma clase morfolégica, cualquiera que
fuese el contexto de su descubrimiento y aunque ese con
texto (como era muchas veces el caso) fuera incomprobable
y enteramente desconocido. Ejemplos de ese modelo de ex
posicion, entre otros muchos, son: Outes (1916 a, 1916
b), Lehmann-Nitsche (1909 a, 1909 b, 1916 b) o Vignati
(1923 a, 1923 b). La modalidad perdio frecuencia a medida
que se fortalecio la conviccion de que la valoracion de
los objetos arqueologicos debia ser orientada por sus aso
ciaciones confiables con agrupamientos oulturales bien
definidos en cuanto a su composicién y a su ubicacién es
pacio-temporal, para cuyo diagnéstico la documentacion
de las circunstancias de hallazgo constituye auxiliar no
sustituible; no obstante, en tiempos recientes se continuo
considerando util recurrir a aquel tipo de revisiones (Gon
zélez 1953; Schobinger 1956; Gancedo 1973; Bellelli 1980).
Hoy el concepto mismo de "culturas" esta a su turno some
tido a critica y remodelacion, pero de tanto en tanto pue
de ser conveniente retornar al recurso de las monografias
categoriales —sobre todo si se dispone de informacion cons
tatable sobre circunstancias de hallazgo y asociaciones
para precisar mejor los aspectos distribucionales y en
especial funcionales de determinadas clases de utensilios.

En el caso presente, el tema estaré constituido por
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objetos de piedra piqueteada, alisada 0 pulimentada de pro
cedencia arqueologica aparecidas en el area del Extremo
Sur americano 0 de los Canales e Islas Maga11énic0-Fue

guinosz nombres con los que indistintamente hemos hecho
referencia desde el punto de vista cultural a partir de
1982 (Orquera y otros 1982; Piana 1984: 15, etc.) a la ex
tension de costa, fiordos, canales e islas que forman el
borde occidental de Patagonia —desde aproximadamente el

golfo de Corcovado hacia el sur- y el borde meridional del
archipiélago fueguino (con exclusion de la peninsula Mi
tre).

Es bien sabido que en tiempos recientes ese ambito cons
tituyo el habitat de pueblos canoeros nomades cuya tecno
logia aparentaba ser muy sencilla (Fitz Roy 1839; Hyades
y Deniker 1891; Lothrop 1928; Gusinde 1937 [1986]; Empe
raire 1955, etc,). La arqueologia ha podido demostrar que
ese modo adaptativo -dependiente de la caceria y la reco
leccion de fauna litoral y de un nivel elemental de explo
tacion de los bosques (Orquera y otros 1984)- tuvo en el
érea una antiguedad de al menos seis mil aios (Ortiz Tron
coso 1975; Orquera y otros 1978: 238). Esa continuidad a
parentemente muy estable recibio el nombre de Tradicion
Cultural-Adaptativa de los Canales e Islas Magallénico
Fueguinos (Orquera y otros 1982; Orquera y Piana 1984; Pia
na 1984: 82).

Esta revision de objetos de piedra piqueteada, alisada
0 pulimentada se centraré sobre los utensilios cuya forma
general haya sido buscada intencionalmente mediante proce
dimientos que incluyan de manera importante uno 0 mas de
esas técnicas. Por 10 tanto, no trataremos:

l) el restregamiento 0 frotamiento de bordes
tallados, sea como procedimiento para preparar plataformas
de percusion 0 presion, sea para lograr embotamientos con
fines funcionales;

2) las alteraciones morfologicas derivadas del
simple uso y no de conformacion intencional, aunque sean
producto de piqueteamiento 0 abrasion, como las que apare
cen en percutores, yunques, alisadores (activos 0 pasivos)
y muchas piedras de molienda.

112

Las précticas mencionadas en primer término divergen



bastante de las que aqui queremos enfocar: suelen afectar

extension mucho menor de la superficie del artefacto, se
puede considerar que en la articulacion de técnicas orien
tadas hacia la confeccién y terminacion de un utensilio

su posicion no resulta dominante sino auxiliar, y (aunque
no estemos en condiciones de definir su distribucion espa
cio-temporal precisa) no se les ha reconocido similar sig
nificacion historico-evolutiva.

En cuanto a las piedras de molienda, es verdad que tam
bién pueden haber recibido conformacién intencional, y de
hecho existen ejemplares muy elaborados. Sin embargo, en
los més sencillos, la distincién es dificil y aleatoria.
Al no haberse descubierto hasta ahora piedras de molienda

en el area a la que se refiere nuestro interés central,
es poco justificable la inversion de trabajo y tiempo con
sistente en encarar comparaciones que dependan de esa in

segura discriminacion, por mas que a su respecto haya es
tudios recopilativos y distribucionales previos como los
de Kraybill (1977), Carter (1977) y Nardi y Chertudi
(1969-1970).

Por supuesto, se puede objetar -con alto grado de ra
zén- que para reconstruir arqueolégicamente formas de vida
la distincién entre piezas conformadas de manera intencio
nal o a través del simple uso pierde relevancia si se dis
ponia de objetos naturalmente apropiados para la funcién
que se pretendia darles. Es dificil que el arte humano pue
da mejorar la aptitud de ciertos cantos rodados para ser
vir como percutores o yunques, y es materia opinable que
lo consiga en el caso de los molinos planos y de sus ma
nos. Pero también se debe recordar que con este articulo
elegimos ensayar una comprensién de otra porcién de la ver
dad: la que puede ser iluminada desde el éngulo de la tec
nologia y sus implicancias. Sin pretender otorgarle valor
absoluto, el reconocimiento de que en determinado contexto

existen objetos intencionalmente conformados mediante la
aplicacién de las técnicas que deseamos tratar es un dato
mas que debe ser tomado en cuenta para el analisis gene
ral.
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Segun el modelo creado en los primeros tiempos de la
indagacion prehistorica en Europa (Lubbock 1865), los pue
blos cazadores y recolectores némades emplearian unicamen
te utensilios de piedra tallada, estando ausente de sus

instrumentales el alisamiento o el pulimento intencionales
de los materiales liticos. Es casi innecesario recordar

aqui que en Europa se desarrollé a todo lo largo del Pa
leolitico superior una rica tradicion de pulimento de o
tras materias primas (hueso y cuerno), que sin embargo no
fue transferida za la piedra. Sin duda, esto no se debi6

a falta de inventiva; es mas verosimil que los objetos que
se podian obtener puliendo la piedra no se hayan adaptado
a las necesidades inmediatas de esos grupos, y que los ma
yores costos de trabajo implicados por el pulimento de la
piedra no fueran compensados por los beneficios que se es
peraban obtener de esa préctica.

Sin embargo, hace ya tiempo que se sabe que la correla
cion propuesta por Lubbock no es exacta ni aun dentro de
Europa: en la region del Béltico aparecen hachas de piedra
alisada desde la fase Kongemose (7700-6600 AP) en adelante
(Price 1985: 348). Aun antes, en Cercano Oriente, se con
feccionaban escudillas de piedra en la fase Mushabense,
entre 14170 y 12700 AP (Henry 1983: 134) y en la poco pos
terior cultura. natufense (Mellaart 1965: 28; Bar Yosef
1980 [1981): 400).

Mucho‘més notable es la antiguedad de objetos de pie
dra alisada en el Pacifico: bien dentro del Pleistoceno,

fuera de toda tendencia imaginable hacia el sedentarismo
o de contacto posible con vecinos cultivadores. Cabezas
de hachas de piedra alisada fueron halladas en la Tierra
de Arnhem (Australia) por C. White, en asociacion estrati
gréfica con dataciones radiocarbénicas de 24800 y 18000
anos AP (White y 0'Connell 1979: 26; Dickson 1981: 21),
en tanto en Japén podria haber utensilios machacantes con
borde alisado de hasta 28000 aios (Oda y Keally: cit. por
los autores recién mencionados). Hayden (1977: 79-80) es
peculo con una antiguedad semejante de objetos hallados
en Asia sudoriental, a los que quiso vincular con las fa
ses segunda y tercera de la cultura Hoabinhense, pero en
este caso los datos de base son muy dudosos.
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En América, objetos de piedra piqueteada y pulimentada
tales como hachas, azuelas, cunas, gubias, escudillas, pen
dientes, pipas y pesos de propulsor son comunes en muchos

contextos arqueologicos que, por no contener indicios de

sedentarismo cultivador bien asentado (aunque a veces pue
dan corresponder a situaciones preparatorias de él) suelen

ser asignadas al estadio Arcaico (Willey y Phillips 1958:
108; Krieger 1964 |1974|: 59; Jennings 1974: 128, etc.).
En América del Norte, utensilios asi terminados se hicie

ron comunes después de 7000 AP en el oriente de Estados
Unidos (Willey 1966: 60) y en menor medida habria ocurrido
algo similar en California; sin embargo, una revision de
los casos particulares indica que la real abundancia no
habria comenzado antes de hace 5000 anos.

Por otra parte, podria haber ejemplos anteriores: el
sitio Five Mile Rapids (Oregon) incluia esferoides con sur
co (gbolas o pesos de pesca?) fechados radiocarbonicamente
en unos 9800 anos (Cressman y otros 1960, cit. en Willey
1966: 52 y 400), y segon Brown y Vierra (1983: 183) en el
sitio Koster (Illinois) se hallaron hachas y azuelas de
piedra alisada hasta en los niveles del Arcaico Inicial
2 (horizonte 11), fechado en 8450 AP ; 95 (1).

Ekx Mesoamérica, las escudillas de piedra aparecieron
en la fase Coxcatlan (7000-5400 AP) y las cuentas discoi
dales en Abejas (5400-4300 AP); hachas y azuelas son muy
posteriores, ya de tiempos Ajalpan (Mc Neish y otros 1967:
117 y 123). En otras areas de América del Norte, la apari
cion registrada de utensilios de piedra piqueteada o puli
mentada fue aun mas tardia: hace cuatro a cinco mil ahos

en la Costa Noroeste (Dumond 1987: 51), tres a cuatro mil
anos en la Gran Cuenca (nivel V de Danger Cave) y dos a
tres mil anos en el Artico.

En América del Sur,_los objetos de piedra piqueteada o
pulimentada atribuibles a pueblos cazadores y recolectores
aparecen en dos grandes areas: una formada por Chile y par
tes de Argentina, y la otra por el oriente brasileno. En
ambas zonas habria manifestaciones muy antiguas, separadas
de las siguientes por aparentes hiatos de varios milenios
de extension. En Chile, si se confirmara la existencia de
los muchos rasgos sorprendentes del sitio Monte Verde, ha
bria que asignar a dos esferoides con surco intencional
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la antiguedad atribuida al conjunto global por los ana
lisis radiocarbonicos (12350 AP t 200 y 13965 AP 2 250);
su descubridor los interpreta como bolas perdidas (Dille

hay 1984; Collins y Dillehay 1986: 347). Ademés, en Monte
Verde se hallaron 36 piezas esféricas o subesféricas que
pueden o no haber sufrido abrasion o piqueteamiento inten
cionales. Al otro lado del subcontinente, en la region de
Lagoa Santa (Brasil), el complejo Cerca Grande -fechado
radiocarbonicamente en diez milenios antes del presente
incluye objetos machacantes parcialmente pulimentados
(Hurt 1966 [19681: 277).

En el oriente de América del Sur, los siguientes hallaz
gos en orden de antighedad de objetos de piedra alisada
son las hachas pulidas o semipulidas encontradas en los

sambaquies de Piagaguera (4930 AP j 110 y 4890 AP t 110:
Garcia y Uchoa 1980), Saquarema (4370 AP j 70 y 4180 AP
t 75: Hurt 1966 [QQGQ]: 284), Godo (4770 AP ; 95), Gomes
(4887 AP ; 65 y 4487 AP t 76) y Porto Mauricio (4760 AP
I 80 y 4540 AP ; 90; estos tres Gltimos sitios en Rauth
1967 y 1969). Con referencia a tiempos posteriores, los
hallazgos son aun més abundantes. También se han producido
en las tierras del interior: hachas pulidas o semipulidas
y bolas integran las facies no cerémicas Marchiori (Estado
de Sao Paulo) y Camboaté, Jacui y Amandaé (Rio Grande do
Sul), pero se trata de materiales de superficie y no cono
cemos dataciones fidedignas para ellas.

En el Pero preceramico, las técnicas que aqui nos inte
resan no parecen haber desempenado papel importante: salvo
unos muy pocos objetos esferoidales -no confiables en cuan
to a su tipicidad- y piezas de adorno (cf. Lynch 1980:223;
Rick 1980: 176), el resto -tampoco muy abundante- data de
época en la que la experimentacion con el cultivo y el pas
toreo (con la consiguiente tendencia hacia la sedentariza
cion) debieron estar ya muy avanzados.

En cambio, en Chile, el piqueteamiento y el pulimento
de piedra estén muy bien representados en contextos no asg
ciados con cultivo, si bien intriga el hiato en el regis
tro posterior a Monte Verde. Esa presencia es notable en
especial en la costa, pero en Chile central penetra tam
bién en el interior, e inclusive pasa hacia la porcion nor
occidental de la Patagonia argentina. En cambio, en el
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interior semiarido y arido del norte chileno -y en discre
pancia con la abundancia de piedras de molienda- los arte
factos conformados mediante piqueteamiento intencional no

estan registrados en sitios atribuibles a la etapa que es
tamos rastreando (cf. por ejemplo: Nénez Atencio 1983 a,
1983 b). Similar panorama negativo se registra respecto
del Noroeste de Argentina (cf. Aguerre y otros 1973; Fer
nandez Distel 1974), siendo las excepciones unas placas
de borde formatizado y -quiza- un objeto de forma cibica
del undécimo milenio AP hallados en Inca Cueva (Aschero,
com. pers.) y unos muy escasos adornos de piedra pulimen
tada y ganchos de propulsor encontrados en niveles prece
ramicos de Intihuasi (Gonzalez 1962: 134 y 139-141) y de
Ongamira (Menghin y Gonzalez 1954: 241-242).

Es posible que la.mas antigua aparicion registrada de pie
dra alisada en Chile luego de Monte Verde esté representa
da por los enigmaticos guijarros geométricos de Huentelau
quén, acompanados por discos chatos horadados y un hacha
semipulida (ver por ejemplo: Gajardo Tobar 1964) (2).

En el norte de Chile,el complejo costero Quiani I (6170
AP·; 200) incluia escudillas de piedra, a las que en Quia
ni II (iniciado hacia 5630 AP ; 145, pero posiblemente per
durado bastante tiempo) se anadieron esferoides con surco,
esferoides con escotaduras piqueteadas y pesos de linea
de pescar con forma de cigarro (Bird 1943: 240-242 y cua
dro 3; Willey 1971: 206; Nunez Atencio 1983 a). Similar
secuencia se encontro en Punta Pichalo, pero no en Taltal,

pese a que aqui también habia unas pocas escudillas de pie
dra (Bird 1943: 260, 276, 297 y 298, cuadros 5 y 7).

Entre tanto, en el "Norte Chico" y el centro de Chile
se produjo el prolongado auge de dos rasgos muy tipicos:
las "piedras tacita" (probablemente vinculadas con tareas
de molienda) y las "piedras horadadas" (morfolégicamente
diferentes de los discos horadados de Huentelauquén); a
veces, esos rasgos estan acompanados por pipas, tembetas
y cuentas de collar de piedra pulimentada. En el nivel II
de Tagua Tagua, con fechados radiocarbénicos de 6130 y
5550 AP, habrian sido halladas piedras horadadas (cit. por
Nahez Atencio 1983 a: 132); en el cercano cementerio de
Cuchipuy (Kaltwasser y otros, cit. por Néiez Atencio: loc.
cit.) podrian llegar a tener antiguedad similar.
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Piedras horadadas, "piedras tacitas" y objetos de pie

dra pulimentada integran los acervos hallados en Punta Tea
tinos, con antiguedades radiocarbénicas de cuatro a cinco
mil aios (Niemeyer, cit. por Naiez Atencio 1983 a: 122),
en Guanaqueros (3760 AP ; 110 y 3330 AP t 110: Schiappacas
se y Niemeyer, cit. por Nanez Atencio 1983 a: 121) y en
cantidad de conchales no datados de la costa entre los

rios Choapa y Bio Bio (Los Alacranes, Las Cenizas, Longo
toma, Papudo, etc.: Nanez Atencio 1983 a:133; Mostny 1977:
66-68; Gajardo Tobar 1960: 176 y 184-185). El uso de pie
dras horadadas continué en tiempos ceramicos, como lo de
muestra su hallazgo en el cementerio de Chacayes (1520 AP
; 90) junto con adornos labiales, orejeras y piedras ali
sadas ovaladas o semicirculares que su descriptor conside
ra que no habrian sido piedras de molienda (Stehberg 1976
[1978] ) .

EL ALISAMIENT0 DE LA PIEDRA EN PATAGONIA Y PAM A

La lista de clases de objetos de piedra piqueteada o
alisada halladas en Patagonia es grande, como también im
presionante es la cantidad de referencias a ellas. Sin em

bargo, en su inmensa mayoria se trata de hallazgos aisla
dos, sin contexto documentado o determinable,cuyasfina1i—
dad funcional, cronologia y filiacién cultural son por lo
general dificiles de precisar. Las referencias a Pampa son
mucho mas escasas. La lista esta integrada por las siguien
tes categorias de objetos.

1. Bolas (de boleadora o "perdidas"). Gonzalez (1953) de
dicé una larga monografia a hallazgos de superficie (cf.
también Outes 1905: 419-426; Schobinger 1959: 81-85; Casa
miquela 1959); con posterioridad aparecieron ejemplares
en condiciones estratigraficas bien definidas. Las bolas
de piedra piqueteada o pulimentada, con o sin surco, esfé
ricas xx oblongas, cubren toda Patagonia, Pampa,Uruguay y
parte del sur del Brasil. En Patagonia y Pampa, la anti
guedad de su uso esta comprobada por haber sido halladas:

a) en niveles de la fase Toldense de Los Tol

dos (Menghin 1952: 38), con antiguedad igual o superior
a 8750 anos (Cardich y otros 1973: 113);
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b) en el techo de la capa 6 de Cueva de las
Manos, asignable a igual fase y datado en 7280 AP ; 60
(Gradin y otros 1977: 227);

c) en el componente inferior del sitio Arroyo
Seco 2, con fechados (sobre colageno) de 8390 AP ; 140 y
8558 AP j 316 (Fidalgo y otros 1986: 257).

La continuidad del empleo de esferoides hasta época re
ciente esta garantizada por estos hallazgos:

Los Toldos, fase Casapedrense (7260 AP + 350
a 4850 AP ; 90) (Cardich y otros 1973: 103);

capa 5 de Cueva de las Manos (Toldense per
durado o Rio Pinturas II a: 3380 AP j 90) (Gradin y otros
1977: 232);

capas 4 c y 3 b de Cueva de las Manos (fase
Patagoniense; 1a primera y mas antigua de esas capas esta
fechada en 1610 AP i 60) (Gradin y otros 1977: 237 y 240).
Capas II y III de Chacra Briones, no datadas radiocarboni
camente pero asignables a esa misma fase (Aschero y otros
1986: 325);

Canadén Leona, fases Magallanes III y IV
(Bird 1938) (en cueva Fell la primera de esas fases qued6
datada en 6500 a 4500 aios atras, y la segunda desde en
tonces hasta hace unos 700 anos). Magallanes IV: sitio 4
de El Volcan, capa 4 (3600 AP j 100) (Nami 1984 b: cuadro
1; cf. Sanguinetti de Bormida 1984). Hallazgos no fechados
pero asimilables a Magallanes IV: Monte Leon (Gradin 1966
a: 53-54); a Magallanes IV o V: sitios de superficie en
la costa norte del Estrecho de Magallanes (Ortiz Troncoso
1972: 56-57 y 61; Massone 1979: cuadro 4);

sitio Marazzi (Tierra del Fuego): capas J—A,
tanto anteriores como posteriores a 5570 AP + 400 (Laming—
Emperaire y otros 1972: 235-240);

sitio La Toma: hallazgo aislado en la base
de la unidad 3 (Politis 1984: 214 y 221), mas antiguo que
995 AP t 65 y tal vez correlacionable con fechados sobre
hueso y valva que oscilan entre 2075 AP i 70 y 5505 AP t
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materiales no fechados, pero presumiblemente
tardios, de Tierra del Fuego (Rio Chico: Vignati 1927:116
117); de la costa norpatagonica (Bérmida 1969: 54, 86, 95
y 98), del sur de la provincia de Buenos Aires(Austral
1965: 63 y 100; Vignati 1961: 107) y de la "industria pam
peano-atuelense" del norte de La Pampa (sitio Médanos Co
lorados: Austral 1975: 125).

2. "Bolas erizadas" (0utes 1905: fig. 191; Gonzalez 1953:
210-212; Menghin 1959: 289-290; Casamiquela 1959: 179).

3. "Mazas erizadas" (Gonzalez 1954: 261-265; Menghin 1959:
285-288; Gradin 1966 b: 200-205; Ortiz Troncoso 1978).

4. Discos alisados. Bird hallo dos, de lava, en capas de
la cueva Fell correspondientes a la fase I, con antighedad

de 10080 AP t 160 o mayor (Bird 1938: 270; 1946: 20; 1965;
1970). Menghin (1952:_38) encontro otro ejemplar en Los
Toldos, en capas que asigno a la fase Toldense; es algo
mayor que los anteriores (14,9 cm de diametro por 5,3 cm
de gpgggr maximo), muestra particulas adheridas de pintura
roja, y esta confeccionado al parecer con argilita (Bird
1970). Finalmente, Cardich encontro en Los Toldos otro
fragmento, éste de toba arenosa rojiza (Cardich y otros
1973: 110), consiguientemente con antiguedad minima de
8750 AP j 480. Respecto de la funcionalidad, Menghin pensé
que habria servido para triturar pigmentos; Bird se mostro
indeciso, pues no se ve rastro alguno de abrasién o de u
so, y las caras laterales muestran idéntico grado de ali
samiento que las caras planas. Bird (1965) no creia que
hubieran servido para triturar pigmentos minerales o semi
llas.

5. Sobadores con conformacién intencional ("de manija" 0
"en forma de carrete1" (Aparicio 1937; 56; Vignati 1944
a: 156-158; Schobinger 1959: 85-88; Aguero Blanch 1960;
Laria 1961; Bérmida 1964: 56, 84 y 93). Confeccionados con
rocas volcanicas porosas (lava, toba, escoria), son fre
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cuentes en el sur de Mendoza (Aguero Blanch 1960) y en el
noroeste de Neuquén, no asi de Aluminé hacia el sur (Scho

binger 1959: 86-88). Por motivos varios, Schobinger presu
pone un origen pre-araucano. En el alero La Figura 1 se
hallo un sobador de manija que Nacuzzi (com. pers.) consi
dera que puede estar relacionado —pero sin certeza- con
un fechado radiocarbonico de 2670 AP + 90. En la costa nor

patagénica fueron hallados asociados a alfareria (Bérmida,
loc. cit.).

6. Hachas subcilindricas (Vignati 1953: 7-31; Schobinger
1959: 96-110; otras menciones en San Martin s. f. y 1929;
Vignati 1923 b y 1944 a: 112-113; Aparicio 1937:41 y 54
55; Salas 1942; Benito 1964). Segun Vignati, suelen estar
trabajadas a 1a martellina, y la parte pulimentada puede
oscilar desde una angosta franja adyacente al filo hasta
poco mas de la mitad de la pieza. Schobinger y Vignati pre
sentaron mapas de dispersién, que ponen de manifiesto la
concentracién en una angosta franja adyacente a la Cordi
llera (no hay hallazgos seguros al oriente del meridiano
40), con dos zonas de mayor densidad: una entre Chos Malal
y el rio Agrio, y otra entre el lago Huechulaufquen y el
angulo nor-occidental de la actual provincia de Chubut.
Mencién especial merecen las hachas de Truquico, conserva
das con sus mangos de madera; dos de estos Gltimos fueron
datados radiocarbénicamente en 630 AP t 80 y 585 AP t 75
(Fernandez 1983).

7. Hachas chatas con perforacién, enteramente pulimenta
das, de clara raigambre araucana (Schobinger 1959: 108
109), aunque no necesariamente todas ceremoniales como su
puso ese autor.

8. "Hachas en forma de 0ch0" y tipos emparentados (hoja
anica con apéndice en forma de empuiadura, y objetos sub
rectangulares con cintura suavemente marcada) (0utes 1916
a; Vignati 1923 a; otras menciones en Zeballos 1881; Am
brosetti 1901, 1902 y 1903; Outes 1905: 449-455; Lehmann
Nitsche 1909 b y 1916 b; Hrdlicka 1912: 142-143; Vignati
1931; Greslebin 1932; Chiappe 1961; Sanchez Albornoz 1967:
457-460; Zetti y Casamiquela 1967). Cuando se trata de los
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objetos tipicamente de hoja doble, uno de los bordes puede
estar biselado, pero esto no siempre ocurre; cuando hay
{110, puede o no haber "decantillamientos",reavivamientes
y otros indicios de uso. Algunos ejemplares conservan ras
tros de pintura roja, y otros muestran decoracion grabada
de tipo geométrico sencillo. No conocemos su funcion, aun
que Vignati (1923 az 36; 1931: 178-179) haya intentado una
interpretacion que es plausible. La informacion sobre con
diciones de hallazgo brilla por su ausencia; solo sabemos
que dos ejemplares fueron retirados de sendas sepulturas
(Outes 1905: 449-450; 1916 a: 40). La mayoria de los ha
llazgos se produjo en los cursos inferiores de los rios
Negro y Chubut y en los alrededores del golfo Nuevo, pero
escasean en el interior; las excepciones son piezas aisla

das procedentes de Victorica, Hucal y El Bolson (Ambro
setti 1901; Zetti y Casamiquela 1967; Greslebin 1932:102).
Hay motivos para asociar esta clase de objetos con la fase
Patagoniense, como lo hizo Menghin (1957), pero no son
compulsivos.

9. Piedras horadadas. Enteramente similares a las que men
cionamos al tratar Chile central. Su hallazgo es muy fre
cuente en el norte de la provincia de Neuquén, pero ralean
hacia el sur de esa provincia y hacia Mendoza (Schobinger
1959: 89). No obstante, Outes (1905: 437 y cuadro XLII)
describié cuatro especimenes provenientes de la actual pro
vincia de Santa Cruz y més adelante mencionaremos otros
procedentes al parecer de Tierra del Fuego. Schobinger
(pégs. 92-93) pens6 que se habrian difundido a nuestro te
rritorio desde Chile central antes de la araucanizacién

de Neuquén, por lo que formarian parte del patrimonio cul
tural de su hipotético grupo "protopehuenche", no obstante
lo cual habrian continuado en uso en tiempos araucanos.
No estamos seguros de si el objeto ilustrado por Pastore
(1974: fig. 6) hallado en niveles de Mallin del Tromen da
tados a comienzos de la era, es una "piedra horadada" ti
pica, pero si podrian serlo dos de las tres piezas del ni
vel superior reproducidas en la fig. 7 (por ende més re
cientes, aunque sin poder afirmar su relacion con un fe
chado de 1060 AP + 120).
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10. Pipas de piedra (Badano 1945; Gancedo 1973; otras men
ciones en Outes 1905: 463-468 y 502-504; Vignati 1944 a;
64; Lagiglia 1962; Hajduk 1986: 8; Silveira 1984, etc.).
Muchas provienen de Neuquén y Malargue, pero varias de
territorios situados mas al sur. Es muy probable que mu
chas sean araucanas (Badano 1945: 6; Lagiglia 1962), pero
no todas, como la distribucion y datos etnograficos (Mus
ters 1871 [1964]: 246) lo sugieren. Los unicos ejemplares
para los que se conoce contexto arqueologico son los ha
llados por Hajduk (1986: 8) en Monticulo Angostura y por
Silveira (1984) en Cueva Lagartija y alero Los Cipreses,
todas ellas relativamente recientes.

11. Adornos labiales, auriculares y nasales (Aguero
Blanch 1966; ver también Lehmann-Nitsche 1916 a y 1924:
128-129; Torres 1922: 513-517; Vignati 1944 a: 67, y 1944
b; Schobinger 1959: 137 y 139; Austral 1971: 59: Hajduk
1978: 114, etc.). Estén principalmente confinados al norte
del Negro y el Limay, aunque Menghin y Bormida (MS) encon
traron una nariguera en Puerto Pirémides y Vignati (1944
a: 67) seialo la existencia de otro adorno labial en la

region subcordillerana de Chubut, asi como datos etnogré
ficos referidos a la actual provincia de Santa Cruz. Sil

veira (com. pers.) hallé en el alero Los Cipreses una na
riguera asociable a un fechado radiocarbénico de 840 AP
j 90; otros adornos con contexto arqueologico determinable
son los encontrados por Austral en Vallejo, por Hajduk en
Bajo del Aielo y por Ceballos (com. pers.) en el nivel II
de Cuyin Manzano, los tres muy tardios.

12. Pendientes de piedra (Outes 1905: 448-449; évignati
1928; con contexto estratigrafico y cultural conocido: Be
llelli 1983; Fischer 1984; Silveira 1984; Hajduk 1986: 8.

13. Torteros de piedra (Outes 1905: 445-448; Torres 1922:
518; Schobinger 1959: 148-149; Silveira 1984). Pese a su
escasez, aparecieron desde San Blas y Neuquén hasta Santa
Cruz.

14. Aeréfonos (Schobinger 1959: 145-147; Lagiglia 1964).
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15. "Placas grabadas" por lo general fragmentos lajosos
naturales de roca, pero a veces recibieron cierto grado
de alisamiento sobre bordes y superficies mayores (grupos
2 y 3 de Outes 1916 b; grupos A, B y C de Bérmida, 1953:
72). Es imposible enumerar todas las descripciones, refe
rencias y disquisiciones publicadas respecto de estos ob

jetos; ademés de los dos articulos recién mencionados, ci
taremos unicamente a Lehmann-Nitsche (1909 b; 1916 b), To
rres (1922), Greslebin (1926, 1928, 1930, etc.), Bérmida
(1956), Cigliano (1961) y Sanchez Albornoz (1959: 171-173;
1967). De todos modos, todavia quedan piezas de esta clase
que aun no han sido publicadas. No resumiremos las varia
das y a veces fantasiosas interpretaciones formuladas res
pecto de las placas grabadas; s6lo senalaremos que la ma
yor densidad de hallazgos se produjo en las actuales pro
vincias de Rio Negro, Neuquén y Chubut, tanto en la costa
como cerca de la Cordillera. Los ejemplares mas elaborados
carecen de todo dato sobre contexto, pero Schobinger
(1959: 137) arguyé bastante convincentemente que parece—
rian haber tenido poco que ver con los araucanos (3).

16. "Clavas-insignia" cefalomorfas (Schobinger, 1956;1959:
110-130; otras menciones en Ambrosetti 1904; Lehmann-Nits

che 1909 a; Imbelloni 1931; Rusconi 1945; Schobinger 1957
a, 1957 b). Objetos similares de territorio chileno fueron
descritos por Latcham, Reed, Iribarren Charlin, Cornely

y Lindberg, Bullock y Marquez Miranda. Segun Schobinger
(1956: 252), "se caracterizan en términos generales por
su confeccién en piedra de tipo anfibélico o semejante,
perfe~*amente pulimentada, de forma asimétrica, ya afec
tandc (la forma de) una cabeza de ave estilizada, ya pre
se;‘ do un animal felino esculpido. ...Su funcién en am
bt, Us hizo necesaria la provisién de un mango". Este
ultimo puede *~rminar en un bot6n o contar con una perfo
racién, detall~ ambos que sugieren algun tipo de atadura
de suspensién. En torno de esta categoria de objetos se
acumularon discusiones sobre seriacién e interpretacién
que poco sentido tendria recordar aqui. En territorio ar
gentino, su dispersion abarca Neuquén y -en grado mucho
menor— el sur de Mendoza; en Chile se extienden entre Co
quimbo y Puerto Montt (Schobinger 1956: lam. XXIII y 1959:
fig. 4).
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17. "Clavas insignia" falciformes. Una variedad que Scho
binger incluyé en la categoria anterior, pero que tal vez
merezca figurar como grupo aparte, es el tipo "falciforme"
o "de roz6n" (nombre que fue criticado por Menghin 1960
-1962]: 92). De hecho, Imbelloni (1931: 326) habia opuesto

esas piezas "longimorfas y delgadas" a las "cortas y de
gran espesor relativo", que son las que antes hemos trata

do. Este grupo incluye a la clava llamada "del Limay" (Am
brosetti 1909) —o sea el famoso mere okeva de Imbelloni

(1930 a, 1930 b)-, el espécimen de Llaima (Chile) descrito

por Looser, dos o tres piezas mas de Chile (Menghin 1960
3962] y el ejemplar de Meliquina dado a conocer por Haj
duk (1977). Sin embargo, hay que recordar también que en
tre uno y otro grupo hay transiciones: la pieza de Aluminé
tratada por Imbelloni en su articulo de 1931 o la de Ma

lleo (Schobinger 1959: fig. 52) podrian servir como tal.
Al igual que respecto de las clavas cefalomorfas, de nin
gun ejemplar hay indicio alguno que sea confiable en cuan
to a su antiguedad. Menghin (loc. cit.), apoyandose sobre
datos distribucionales, supuso una filiacién araucana;
Schobinger y Hajduk aventuran una atribucién al "Paleoa
raucano", pues -c0mo ya lo seialé Lehmann-Nitsche- su uso
habria quedado abandonado antes de llegar el momento etno
grafico.

En sintesis:

a) los esferoides de piedra piqueteada, vero
similmente considerables como bolas, y los discos tolden

ses y de Magallanes I son los unicos objetos de las clases
que aqui estamos tratando de los cuales es posible demos
trar antiguedad considerable en Patagonia continental, el
norte de Tierra del Fuego y Pampa;

b) las restantes categorias de piedra pique
teada o pulimentada muestran mayor densidad de apariciones
en el norte -y, en especial, el noroeste- de Patagonia,
pero hubo abundantes penetraciones hacia el sur y hacia
la llanura pampeana;

c) algunas de esas categorias pueden ser rela
cionadas de manera excluyente -con mayor 0 menor grado de
verosimilitud— con la presencia araucana en Patagonia (ha
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chas chatas con perforacién, clavas insignia cefalomorfas

y falciformes) (4); podemos presumir, pero no demostrar,
que otros rasgos (pipas, torteros) hayan sido introducidos
por los araucanos y adoptados por otras gentes. Sin embar
go, en cantidad no despreciable de clases de objetos (bo
las, sobadores, piedras horadadas, hachas en forma de o
cho, placas grabadas, quizé las hachas subcilindricas) su
aparicién en Patagonia seria independiente de la penetra
cién araucana (en algunos casos podria ser que los arauca
nos hayan continuado eventualmente con su uso: situacién
que sin embargo no parece haberse dado con las hachas en
forma de ocho y con las placas grabadas);

ch) diversos rasgos son compatibles con una
atribucién a la fase Patagoniense, pero no todos ni unica
mente con ella;

d) el piqueteamiento de la piedra en bolas y
discos se remonta indudablemente a los primeros tiempos

del poblamiento humano del area. Otros rasgos pueden re
montarse a cazadores-recolectores de época anterior a la
instalacién de pueblos sedentarios en las vecindades, como
seria el caso de los sobadores (cf. dato sobre La Figura
1) y como lo demuestra la antiguedad comprobada de las pie
dras horadadas en Chile central (sin que esto ultimo im
plique postular fenémenos de "difusi6n" en uno u otro sen
tido: la distribucién de otros rasgos de cultura material
-piedras de molienda datadas radiocarbonicamente, tipos
de punta de proyectil- muestra que esa articulacién entre
uno y otro lado de la Cordillera no era un rasgo aislado);

l as de alisamiento de la piedra no puede ser con

siderada como proceso sencillo. Mas inapropiado aun (Or
quera 1282 [19 T: 264) es englobarlo simplistamente bajo
el calificatix, "paraneolitico". Al aplicar ese término,
Menghin (1957) fue cauto: excluyé expresamente las bolas
piqueteadas, y de los rasgos aqui tomados en cuenta sola
mente incluyé las hachas en forma de ocho, los sobadores
y el estilo decorativo de las placas grabadas (mas las pi
pas, cuya difusién atribuyé a los araucanos). Sin embargo,
ni en esos rasgos ni en los otros a los que hemos pasado
revista encontramos précticamente indicios de vinculacién
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con las sociedades cultivadoras y sedentarias del Noroeste
argentino.

EL PIQUETEAMIENTO Y EL PULIMENT0 DE PIEDRA EN EL EXTREMO
SUR

Hace ya bastante tiempo que se conocia la existencia

en el area de los Canales e Islas Magallénico-Fueguinos
de objetos de piedra piquetados 0 pulimentados. A mayor
abundamiento, algunos indicios sugerian para ellos cierta
antiguedad, pero ella no podia ser afirmada con certeza
para ninguno de los objetos pulimentados. Esa aparicién
y esa sospecha de antiguedad ciertamente llamaban la aten
cion en vista de que durante mucho tiempo se consideré al
area como zona de arrinconamiento y pobreza tecnolégica
(cf. en contra: Orquera y otros 1984; Piana 1984).

En Englefield (seno 0cway>, Emperaire y Laming (1961)
hallaron:

1) 91 guijarros con escotaduras chicos y 129
grandes, en su mayoria de seccién elipsoidal. Si bien Em
peraire y Laming no efectuaron un tratamiento estadistico
de sus materiales, esas cantidades representan alrededor
de un 18% del total de instrumentos descritos;

2) un guijarro con surco anular completo;

3) un guijarro ovoidal con una cara alisada
"como si hubiera servido como mano de molino" y el resto
de su superficie piqueteado (ibidem: 29-30);

4) un objeto descrito como "hacha con filo pu
limentado _y superficie enteramente piqueteada", de 28 x
6,5 cm y seccién transversal biconvexa. En la porcion cen
tral de ambas caras, sobre el extremo opuesto y en la aris
ta periférica, se notan "rastros de un ligero pulimento"
Lamentablemente, el artefacto no fue reconocido como tal

en el momento del hallazgo, y por lo tanto no se pudo cer
tificar su relacién contextual con la capa cultural del
sitio (ibidem: 40-41).
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Emperaire y Laming dieren a cenecer para esa capa les
resultades de des anaiisis radiacarbénicesz 8A56 AP + 15OG
y 9248 AP ; 15OO (ibidem: 16). A la luz de les dates acu
mulades per Ortiz Trencese (1980) en Bahia Buena y Punta
Santa Ana, y per des de nesetres en Tdnel, les euntes me

dies de esas datacienes pedrian ser antigues en excese.
Ortiz Trencese (1979) ebtuve un nueve fechade (3915 AP +
75) que es ebjetable per haber side ebtenide a través del
analisis de hueses quemades. Ceme quiera que sea, era ne
cesarie aceptar una antiguedad de varies milenies para les
guijarres cen escetaduras y cen surce —éstes si incluides

cen certeza en la capa cultural del lugar- y mantener un
estade de duda irreseluble respecte de la pertenencia
de la supuesta hacha al centexte fermade per el restante
instrumental (5).

Sanchez Albernez (1958) describié etres ebjetes, al pa
recer previnientes de les alredederes de Ushuaia pere nin
gune cen circunstancias de hallazge suficientemente bien
certificadas:

1) tres ebjetes a les que deneminé "hachas pu
limentadas" (pags. 13-15), de les que die a entender que
las habria encentrade persenalmente en el -ya entences—
casi enteramente destruide cenchal del rie Grande (pag.
5), a unes 3 km hacia el este de aquella ciudad. Fueren
cenfeccienadas a partir de guijarres de recas cristalinas,
mediante piqueteamiente; les biseles ne parecen haber side
muy agudes, mestraban esquirlamientes, y el extreme epues
te se ahusaba hasta terminar en ferma de punta redendeada;

2) una "clava insignia" de piedra gris escura,
de ferma espatular cen mange ahusade, pulimentada y dece
rada cen incisienes. Hallada en el cenchal del rie Grande,

y en peder del seEer Vicente Cangas (pags. 13-15). Sanchez
Albernez sestuve que se asemejaba a les mere enewa peliné
sices ceme el que habia side encentrade en Villavicencie
(Imbelleni 1928; ne cenfundir cen el mere ekewa del Limay)
pere hay impertantes diferencias merfelégicasz las preper
cienes generales sen muche menes alargadas, el mange ne
tiene perferacien y —centrariamente a le que dije Sanchez
Albernez- ne termina en un betén ceme les que tipifican
a les ejemplares pelinésices y de Villavicencie;
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3) un fragmento de "pieza litica bumerangoide"
con incisiones ritmicas en sus bordes, quizé proviniente
-pero sin seguridad- del mismo conchal (Sanchez Albornoz
1958: 19);

4) dos "boleadoras": una esférica con surco

ecuatorial y otra un esferoide sin surco y con superficie
alisada mediante piqueteamiento. Ambas piezas fueron tam
bién atribuidas al conchal citado (pégs. 5-6);

5) un "hacha de aletas", encontrada por el se
ior Berni "como a dos metros de profundidad en el suelo
al efectuar obras para el campo de aviacion naval en la
peninsula que de Ushuaia se adelanta hacia el canal de
Beagle" (pags. 17-18).

En enero de 1975, obreros municipales de Ushuaia esta
ban preparando el terreno para construir la escalera que
hoy permite el acceso peatonal desde la esquina de las ca
lles San Martin y Onas hasta la de Onas y Deloqui. En ese
entonces estébamos efectuando la campaia de excavacion del
sitio Lancha Packewaia, y nos llego la noticia de que esos
obreros habian disectado un conchal en la primera de esas
esquinas, frente al local comercial de SADOS. Una primera
visita de inspeccién -por Arturo E. Sala y Alicia H. Ta
pia- permitié recuperar fragmentos de cinco arpones 6seos
(de ellos, dos bases cruciformes y dos extremos distales
del tipo que luego llamamos "vulpicéfalo"; tres de las pie
zas tienen decoracion incisa). Al dia siguiente, 15 de e
nero, una nueva visita al lugar -esta vez por uno de
los firmantes de este articulo (L.A.O.) acompanado por el
gecl»r» wo ctor Carlos Azcuy y algunos estudiantes- nos en
teram~s js que minutos antes habia sido hallada una clava
espatular. La pieza es similar a la que Sanchez Albornoz
habia denominadc "clava insignia". Un operario nos mostr6
el hueco del que dijo que acababa de ser retirada (fig.

De haber estado alli -no podemos asegurarlo, pero no
hay motivos para ponerlo en duda-, la clava habria reposa
do justamente en el vértice de la cuia representada en el
perfil por el conchal, y resulté dificil determinar si es
taba incluida en el cuerpo del conchero o si apoyaba sobre
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su superficie (si bien cubierta por sedimentos posterio
res, hasta ese momento no perturbados). En el apéndice I
de este articulo se puede consultar una sintesis de la es
tratigrafia del lugar segun el peritaje efectuado de inme
diato por el doctor Azcuy.

Por ultimo, corresponde mencionar que en las coleccio—
nes del Museo Territorial de Ushuaia figuran los siguien
tes especimenes de piedra piqueteada y pulimentada, que
seran tratados mas adelante:

1) un "hacha" o maza similar a las ilustradas

por Sanchez Albornoz (numero de catalogo LD 507/1). Esta
pieza estuvo anteriormente en poder del seior Walter Tava
rone -hoy fallecido-, quien en 1976 la exhibié a uno de

nosotros (L.A.O.) junto con otro ejemplar muy parecido que
por entonces estaba en su poder y cuyo paradero actual se

desconoce. En esa oportunidad, el senor Tavarone aseguré
que habia hallado ambos objetos en la esquina de San Mar
tin y Onas, a pocos metros de donde aparecio la clava es
patular antes mencionada, junto a un caio de desagote ad
yacente a la primera casa todavia existente por San Martin
en direccién a la calle Patagonia;

2) dos objetos enteramente semejantes a "pie
dras horadadas" de Chile central y Neuquén (numeros de ca
talogo LD 507/B y 507/9); segun el director del Museo, don
Oscar P. Zanola, provendrian del norte de la Isla Grande
de Tierra del Fuego.

Pese a lo aparentemente precisos que algunos datos son
en cuanto a lugares de hallazgo, ninguno de los objetos
enumerados para Ushuaia y sus alrededores fue encontrado
por personal experimentado, con registro adecuado y con
atencion al contexto. No obstante, lo mismo que el "hacha"
de Englefield, no podian ser dejados de lado con facili
dad; producian una molesta sensacién de antiguedad, por
cuanto:

1) no hay datos etnogréficos relativos a con
feccién o uso de esas clases de artefactos en Tierra del

Fuego. Con referencia a la costa occidental de Patagonia,
la recopilacién de Cooper (1916:217) incluye un Gnico ejq}
plar de hacha de piedra parcialmente alisada hallada por
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Coppinger, mas unas pocas piezas de las islas Guaitecas
y Chonos que podrian tener origen araucano;

2) casi todos los objetos antes enumerados fue
ron hallados cerca de la costa, en sitios de aprovechamien
to aparentemente intenso de recursos litorales, pero a al
tura relativamente grande sobre el nivel actual del mar.

El "hacha" de Englefield habria estado a 25-27 m (Empe
raire y Laming 1961: 15), sin que se pueda asociarlo a fe
chados radiocarbénicos de varios milenios como minimo, pe
ro sin que tampoco sea posible negar por entero tal aso
ciacién. En el lugar donde, segun informacién delseior Can
gas, habria sido hallada la clava espatular, el conchal
del rio Grande apoyaba sobre una superficie a no menos de
11 m sobre el nivel del mar; la base del conchal del si

tio SADOS estaba sobre una pendiente: a 12 m sobre aquel
nivel donde el senor Tavarone habria encontrado las ha

chas, y a un metro mas donde habria aparecido la clava es
patuliforme (6). En una zona que se esta elevando isosta
ticamente, una cierta altura de sitios de aprovechamiento
costero sobre el nivel del mar actual puede ser indicio
de cierta antiguedad. Naturalmente, no se trata de una re
gla absoluta, pues nada impide que por distintas razones
grupos canoeros recientes hayan ocupado lugares altos, pe
ro la recurrencia de la pauta era intrigante;

3) no se puede prestar fe total a las posibles
asociaciones, pero tanto en el conchal del rio Grande como
en el sitio SADOS aparecieron también puntas de arpén de
base cruciforme: tipo que en la primera campaia de trabajo
en Lancha Packewaia no qued6 registrado en conjuntos ar
queolégicos de nuestra era.

La excepcion estaba constituida por el "hacha de ale
tas" de Sanchez Albornoz, aparecida al parecer en un lugar
que habria quedado libre para ocupacién humana s6lc> en
tiempos muy recientes. Sin embargo, respecto del sitio de
su presunto hallazgo existen circunstancias que mueven a
la duda:

a) resulta extraio que haya sido encontrada
"como a dos metros de profundidad" en un lugar que esta
a muy escasa altura sobre el nivel del mar, y en el que
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a pocos centimetros 0 decimetros de profundidad se encuen
tran, 0 bien guijarros de playa, 0 bien sedimentos morré

nicos de la oltima glaciacion, 0 bien el basamento rocoso;

b) no hemos visto personalmente la pieza -tam
poco en este caso conocemos su paradero actual- pero la
fotografia y· la descripcion producen fuerte impresion de
tratarse de un fragmento de "hacha en forma de ocho" pata
gonica;

c) refuerza esa impresion el hecho de estar
confeccionada con "piedra caliza rosada" (Sanchez Albornoz

1958: 17), material que para nada es comon en la region
del Beagle.

El trabajo arqueologico realizado desde 1975 en adelan
te permitio confirmar, mediante hallazgos bien documenta
dos en situaciones estratigraficas bien definidas y con
fiables, la antiguedad relativamente considerable del pu
limento de la piedra en la region del canal Beagle, al
tiempo que ratifico la antiguedad similar que en otros lu
gares ya habia quedado determinada respecto del piquetea
miento. Los datos ahora acumulados son los siguientes:

1. Punta Santa Ana: cuatro guijarros con escotaduras pi
queteadas, dos guijarros con surco piqueteado y un esfe
roide con surco, definido como bola (Ortiz Troncoso 1980:

157 y fig. 10). Antiguedad radiocarbonica: 6410 AP t 70
y 5620 AP j 120 (ambas dataciones sobre valvas marinas,
sin correccion por efecto reservorio, de todas maneras des
conocido para el estrecho de Magallanes).

2. Bahia Buena: once guijarros con escotaduras piqueteadas
y cinco objetos de bordes (gintencionalmente?) piquetea
dos (ibidem: pag. 172 y fig. 21). Antiguedad radiocarboni
ca: 5895 AP + 65 a 5210 AP ; 110;

3. Lancha Packewaia:

a) Componente Antiguo: tres objetos definidos
en su momento como "bolas", dos de ellos fragmentos (0rqug
ra y otros 1978: 143-144).La mayor cantidad de especimenes
enteros encontrados en Tonel obligo a replantear el tema
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y a considerar una de esas piezas como esferoide
con superficie piqueteada, sin funcionalidad definida. An

tiguedad radiocarbénicaz 4215 AP t 305 a 4020 AP ; 70;

b) Componente Reciente: dos fragmentos (ibi
dem: 65) que por similares razones deben ser considerados
ahora, uno como esferoide con surco, vinculado posible
mente con actividades de pesca, y el otro como f¤¥@HUD de
esferoide con superficie piqueteada. Antiguedad radiocar
b6nica: 455 AP ; 85 y 280 AP t 85;

4. Tunel I:

a) Primer Componente: cuatro trinchetes (tres
con cara y biseles pulimentados y uno con cara convexa pu
limentada sin biseles) (Orquera y otros 1982; Piana 1984:
40-41). Antiguedad radiocarbénicaz 6980 AP j 110. Una ex
periencia de replicamiento de esos objetos fue efectuada
por Nami (1984 a);

b) Segundo Componente; 19 guijarros con esco
taduras piqueteadas, 19 esferoides o sub-esferoides con
surco piqueteado, 14 esferoides o sub—esferoides con su

perficie alisada mediante piqueteamiento,Z3mazas con super
ficie piqueteada y otros objetos (Orquera y otros 1982 y 1988;
Piana 1984: 60-61), todo lo cual representa el 9,1% del
total de utensilioshallados en este Componente;

c) Tercer Componente: un fragmento de esferoi
de con superficie piqueteada. Antiguedad radiocarbénica:
4300 AP + 80 6 3530 AP t 90;

ch) Cuarto Componente: un fragmento de esfe
roide con superficie piqueteada y un fragmento de guijarro
con caras pulimentadas. Antiguedad radiocarbénica: 2690
AP j 80 y 2660 AP j 100;

d) capa C sin asignacién especifica a compo
nentes: un fragmento de esferoide con superficie piquetea
da, sin datacién. Un objeto discoidal de piedra pulimenta
da y perforada, datado radiocarbonicamente en 2000 AP j
110;

e) Quinto Componente: dos esferoides con su
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perficie piqueteada y un pendiente de piedra pulimentada.
Antiguedad radiocarbénicaz 1990 AP ; 110 y 1920 j 80;

5. Shamakush I: un esferoide con surco piqueteado, un es
feroide con superficie piqueteada y un gran guijarro acha
tado con alisamiento concavo sobre una de sus caras. Anti

guedad radiocarbénica: 1220 AP t 110.

A esta serie se pueden anadir dos presuntas cuentas de
esquisto, perforadas pero sin formatizar por pulimento,
halladas en Isla El Salmon, con una antiguedad radiocarbo
nica de 1765 AP t 25 (Figuerero Torres y Mengoni Goialons
1986: 28).

Las condiciones de hallazgo de los materiales incluidos
en la precedente enumeracién son suficientemente seguras
como para tener por comprobada una antiguedad de al menos
seis milenios para la aplicacion de piqueteamiento y puli
mento al trabajo de la piedra en el area de los Canales
e Islas Magallénico-Fueguinos (7).

Si esa antiguedad es grande, también notable es la di
versidad de tipos que recibieron esas técnicas. Sin embar
go, por atractivas que parecieran esas constataciones, no
bastaban: era necesario intentar un anélisis funcional.

MATERIALES Y M TODOS

De los elementos de piedra piqueteada 0 pulimentada pro
cedent¤· de excavaciones del Proyecto Arqueolégico Canal
Beagle antes mencionados, este articulo se referiré a los
signi tes (todos ellos provenientes del siti0_Tunel I):

Segundo Componente:

3 mazas:

ng 581: contacto entre capas D y F superior,
cuadricula V;

ng 836: capa D, cuadricula IV;
n9 1050: capa E, cuadricula XII;

3 objetos de tipo no determinable, sin aristas netas
(subglobulares):
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ng 1017: capa D, cuadricula IX;
n9 9612: capa D, cuadricula XIV;

135
n9 9624: capa D, cuadricula XV;

38

3 objetos de tipo no determinable con aristas rectas:

ng 1865 y 1866: capa D, cuadricula XIII;19
ng 1947: capa EA, cuadricula XII;

Cuarto Componente:

un guijarro fragmentado con caras pulimentadas:

IV y XV;

Capa C:

ng 2143: lente alfa, testigo entre cuadriculas

una pieza discoidal pulimentada y perforada:
n9 2118: capa CQ, cuadricula XVI;

Quinto Componente:

un pendiente de piedra pulimentado:

ng 2110: capa C1, cuadricula XVI (8).

También se examinaron:

a) la clava espatular en poder del seior Vicente Can
gas, procedente del conchal del rio Grande;

b) la clava espatular hallada en el sitio SADOS;

c) la maza del Museo Territorial de Tierra del Fuego
(LD 507/1) hallada a pocos metros del lugar donde se en
contré el objeto anterior;

ch) dos piedras horadadas pertenecientes también a di
cho Museo (LD 507/8 y 507/9), sin procedencia precisa;

d) las siguientes piezas del Segundo Componente del si
tio Tunel I:

un guijarro de basalto con redondeamiento
natural (probablemente marino) utilizado como percutor (N9
872, capa D, cuadricula VI);

un pequeno guijarro esférico en roca porfil

139



rica (N9 899, capa 7 D, cuadricula XI);

un fragmento de toba con una cara lisa (N9

1715, capa Dlg, testigo entre cuadriculas V y XIII);

e) del sitio Shamakush I: dos percutores sobre rodados
no modificados de roca porfirica;

f) del sitio Tunel XII: una pieza discoidal pulimentada
y perforada (hallada el 17 de febrero de 1988 a orillas
de un chorrillo, lamentablemente en situacion estratigré
fica indefinida);

g) una tercera clava espatular, encontrada en marzo de
1988 por el senor Miguel Angel Anchordoqui en su terreno
de la calle Sarmiento 84 de Ushuaia, en sedimentos acarrea
dos para terraplenamiento, hace algunos anos, desde proce
dencia que no es posible determinar.

Ademés, a los efectos comparativos se estudiaron:

a) rodados naturales recogidos en la playa del
canal Beagle, en la zona de la desembocadura del rio Oli
via;

b) un rodado de anfibolita de la playa de Pun
ta Segunda, al que se pulié una cara por frotamiento con
arena.

En este anélisis no estén incluidos:

a) los cuatro trinchetes del Primer Componente
del sitio Tunel I, que serén objeto de otra publicacién
(a cargo del licenciadc Jorge Merenzon);

b) los esferoides y guijarros piqueteados (con
o sin escotaduras o surcos) de Lancha Packewaia, Tunel I
y Shamakush: su volumen impidié someterlos a observacion
en microscopio metalografico, y el examen con lupa binocu
lar de hasta 60 aumentos no permitié detectar rastros de
uso;

d) la "pieza litica bumerangoide" que, segén
Sénchez Albornoz (1958), estaba en poder del senor Cangas,
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pero a la que no pudimos tener acceso, y otros materiales
descritos por ese autor cuyo lugar actual de depositacion
desconocemos.

Para el examen se utilizaron dos lupas binoculares con
aumentos de 6 x a 60 x y un microscopio de reflexion de
tipo metalogréfico con dispositivo de iluminacion episco
pica, con aumentos que oscilan entre 50 x y 500 x.

Todos los materiales fueron analizados sin lavado pre
vio o con lavado suave con agua. Para la segunda observa
cién se limpiaron ciertos sectores con alcohol o acetona,
sin que se produjeran alteraciones en las superficies; so
lo se registro el desprendimiento de tierra o suciedad,
pero no de las adherencias o pigmentos observados. Esto
sugiere que tales rastrosrmnhabrian.sido.resultadodecontami

nacion post-deposicional, sino que indicarian algun tipo
de intervencion humana como por ejemplo confeccion o u
so (9).

El estudio se centro sobre los rastros de manufactura

producidos por el piqueteamiento o la pulimentacion y las
marcas de percusién, esquirlamientos y micropulidos de u
so. Cabe mencionar la dificultad o imposibilidad -segun
los casos- de observacién de determinados sectores de las

piezas debido a su tamano y peso, que no pudieron ser co
locados correctamente en el microscopio (con la superficie
a observar en posicion perfectamente perpendicular al haz
de luz incidente del aparato).

En general se pudieron detectar dos aspectos de super
ficie, muchas veces dificiles de distinguir entre si: uno
al que llamamos "pulimento" -que es una capa brillante y
reflectiva, oscura a simple vista, resultante del proceso

de manufactura- y otro que es el "micropulido" producido
por el uso. Este ultimo no adopta las mismas caracteristi
cas de los ya conocidos con referencia al silex: diferen
cia que se atribuye a la naturaleza de.las distintas mate

rias primas utilizadas como base para confeccionar los ins
trumentos.

Se debe senalar la dificultad o imposibilidad

-segun los casos- para diferenciar las adherencias super
ficiales debidas a prehensién manual (con manos engrasa
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das, suciedad, etc.) de la contaminacién c0n sedimento que
resulta del simple c0ntact0 c0n el c0ncher0.

Ante la carencia de definiciones aceptadas universal
mente para algunas de las m0dificaci0nes de litos a las
que harem0s referencia en este articulo, presentamos las
que hem0s ad0ptad0 a 10s fines de este anélisis:

Procesos de manufactura:

Piqueteamientoz reduccién gradual de una masa de pie
dra, 0 regularizacién de su superficie, mediante la elimi
nacién de pequeias particulas por percusién reiterada (sea
ella directa 0 indirecta) (10).

Pulimentaciénc reduccién gradual de una masa de pie
dra 0 regularizacién de su superficie mediante friccién.

La pulimentacién puede pr0ducirse también de manera na
tural 0 c0m0 resultado de 0tras acciones humanas n0 desti

nadas a modificar la f0rma del utensilio. C0m0 se dij0 en
un c0mienz0, s6l0 n0s referiremos a aquellos cas0s en que
se pueda demostrar que se trata de pulimentacién intencio
1131

Rastros microscépicos:

Esquirlamiento y microesquirlamiento: c0njunt0 de ne
gativos de las lascas y microlascas que se desprenden de
10s fi10s, ya sea p0r utilizacién, accidentes, factores
p0std=p0sici0na1es u 0tras causas (Mansur-Franchomme,
1987).

- Mierepulidosz "... aspectos de las superficies de 10s
fil0s utilizadns que reflejan la luz incidente de m0d0 di
ferente a las ndnas n0 utilizadas..." cuando se 10s 0bser—

va a gran aumento con micr0sc0pi0 de reflexién (Mansur
FrancH0mme, 1987).

DESCRIPCION E INTERPRETACION

Mazas (figs. 5-6).
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Se trata de piezas probablemente confeccionadas a par
tir de rodados naturales de playa. Dos de las mazas de Tu
nel I, que se conservaron enteras (ng 581 y 836), fueron
fabricadas con rocas volcanicas (de tipo andesitico) con
cristales. Sus dimensiones son, respectivamente, 229 x 99
x 60 mm (11) y 164 x 98 x 55 mm , sus pesos en el mismo
orden, son 2448 gr y 1439 gr. En ambas se opone un bisel
redondeado a una punta o bisel mas corto, separados por
un sector central de bordes subparalelos en el que se en
cuentra el maximo ancho. Idéntica morfologia tiene la maza
de la coleccién del Museo Territorial (LD 507/1), que mide
197 x 91 x 55 mm y pesa 1520 gr.

También atribuimos a este grupo una pieza de Tunel I
(n9 1050), fracturada después de su fabricacién y uso (o
a lo mejor durante el uso), que presenta en la extremidad
conservada un bisel corto; por su morfologia general, se
podria suponer que el otro extremo llevaba un bisel mayor.
Las dimensiones de la porcién conservada son: 124 x 61 x
40 mm; el peso es 472 gr, y esta confeccionada en una
arenisca con bajo contenido de cuarzo, con estratificacién
poco marcada.

Todas estas piezas fueron elaboradas mediante la apli—
cacion de dos técnicas:

formatizacion inicial mediante piqueteamienq

to, probablemente sélo en determinados sectores y aprove
chando la morfologia natural del rodado; y

terminacién mediante pulimentacién realizada
con un abrasivo que no dej6 residuo. La ausencia de resi
duo, asi como la semejanza de la superficie observada en
las piezas arqueologicas con superficies experimentalmente
pulimentadas con arena, indican como probable el uso de
ese agente como abrasivo.

Por la dureza de las rocas que constituyen la materia
prima de los utensilios en cuestion, durante la pulimenta
cién se formaron pocas estrias y playas de abrasién, gene
ralmente en sentido longitudinal. A simple vista muestran
superficies lisas y oscuras. En microscopia se manifiestan
con superficies brillantes perfectamente alisadas, con ca>
racteristicas microtopogréficas muy variables debido a la
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En el aspecto funcional, todas las piezas presentan im
pactos de percusién en ambos extremos (salvo la pieza frac
turada), todos circunscriptos a .las porciones ‘frontales
de los biseles proximal y distal. En ambos se observan,
con grandes aumentos, micropulidos resultantes del contac
to por penetracién violenta en materiales frescos o lubri
cados. Son similares a los producidos por el trabajo de
madera y hueso frescos, sin que se pueda determinar a una
u otro como predominante. Esto podria estar indicando una
utilizacién maltiple.

Observadas con lupa binocular, las tres mazas del sitio

Tanel I presentan residuos que se diferencian claramente
de las adherencias del sedimento, tanto por su aspecto co
mo por su distribucién. Los restos de sedimento se obser
van sobre todas las piezas, incluso en los percutores de
Shamakush I, y en todas sus superficies. En cambio, estos
residuos corresponden a una sustancia cristalina blanca,

no carbonatica(no reacciona con HC1) que, aunque aparece
ocasionalmente en las extremidades, predomina en el sector

central de las piezas, formando una franja transversal ca
si completa. Esta sustancia esta ausente en el plano de
fractura de la pieza 1050. Segén el analisis por difrac
cion de rayos X efectuado por la licenciada Maria Susana
Alonso sobre una muestra tomada en la pieza 581, la sus

tancia en cuestién incluye feldespato, arcilla de tipo cao
lin, un pequeio porcentaje (dudoso) de calcita, y proba
blemente una cierta cantidad de hierro amorfo de tipo li
monitico.

Dado que esta sustancia no esta presente sobre los ro
dados naturales o sobre los percutores utilizados como e
lementos de comparacién, que también falta en las piezas
que muestran evidencias de prehensién manual, y que su dig
tribucién es localizada, nos inclinamos a relacionarla con
algén dispositivo de enmangue. Debido a la morfologia de
las piezas y a la distribucién del residuo en forma de cin
tura completa, la unica posibilidad es la de un enmangue
de tipo "lateral macho" (segén la terminologia de la Con
vencién de Lyon: cf.Stordeur, 1984), ya que el "yuxtapues
to" es poco probable (figura 7).
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La clava espatular del sitio SADOS fue confeccionada
en una roca porfirica con lineacion paralela a las caras
del instrumento. Sus dimensiones son 247 x 84 x 33 mm,
y su peso es de 795 gr. Muestra sobre sus costados series

de incisiones cortas y poco profundas, pero regulares y
en grupos de a tres, que podrian ser atribuidas a inten

cion ornamental. Esta pieza comparte con las antes descrip
tas las caracteristicas morfologicas del bisel, pero no
presenta marcas de impacto: por el contrario, muestra re
dondeamiento por uso, acompanado por un micropulido no 1
dentificable. Por lo tanto, no se puede inferir su utili
zacion para percusion.

La mitad opuesta, alargada, presenta micropulido inten
so, semejante al que se produce por prehensién manual di

recta. Por lo tanto, es poco probable que este objeto haya
estado enmangado.

Esta pieza recién descripta es morfolégicamente seme
jante a la que dio a conocer Sanchez Albornoz (1958:13-15)
actualmente en poder del senor Vicente Cangas. Sus dimen
siones son: 251 x 100 x 31 mm, y pesa 949 gr. Las dife
rencias mas notorias con respecto a la clava del sitio SA
DOS son:

la decoracién cubre ambas caras de la por
cion espatular y casi toda la porcion subcilindrica. En
la porcién proximal de ésta, la decoracion de los lados
se continua en forma perimetral perpendicularmente al eje
de la pieza, de modo tal que conforma un surco semejante
a una garganta;

en el sector mesial presenta sobre los bor

des de la pieza dos mamelones esbozados, que insinuan una
diferenciacién entre el cuerpo espatular y la porci6n sub
cilindrica presumiblemente destinada a prehensién.

E1 bisel, redondeado, es similar al de las piezas ante
riormente descritas. Sin embargo, presenta rastros de pi
queteamiento en el sector distal, que no se observaron en
los otros casos. En la porcién espatular, ambos bordes
muestran un aspecto oscuro macroscopico que penetra sobre
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La falta de datos en cuanto a las oondiciones de hallaz

go -en lo que se refiere al tipo de sedimentos en que ha
bria estado incluida la pieza- y el posible efecto de ma
nipulaciones posteriores a su descubrimiento, inhiben cual
quier intento de analisis funcional.

La clava espatular hallada por el senor Anchordoqui mi
de 220 x 111 x 36 mm y pesa 900 gramos. Si bien comparte
la morfologia general de las otras clavas espatulares re
cién descritas, es mas corta, mas ancha, y la porci6n que
hace las veces de hoja adopta silueta mas préxima a la cir
cularidad (mide 113 x 111 mm ). Esta porcién esta delimi
tada por dos caras convexas, una de ellas mas arqueada que
la otra, lo que produce una seccién transversal biconvexa
asimétrica. Para comodidad de la descripcién, llamaremos
cara dorsal a esa superficie mas convexa de la porcién es
patulada, y extremo proximal de la clava a la porcién sub
cilindrica -presumiblemente destinada a la prehensién- que
prolonga a la anterior. El espesor maximo de la pieza esta
ubicado en la uni6n entre ambas porciones; el grosor del
centro de la porcién espatulada es de 31 mm. La porcién
subcilindrica mide 107 mm de largo; el ancho maximo, en
el contacto con la porcién espatulada, es de 55 mm , y el
ancho minimo, en el extremo proximal, es de 15 mm.

Al igual que las dos clavas anteriores, esta pieza esta
decorada, pero segun pauta muy diferente. Sobre la cara
dorsal de la porcién espatulada muestra dos campos de li
neas iprisas, delimitadas por surcos grabados semicircula
res que llegan hasta la arista. Las lineas incisas alli
cont; iias son paralelas entre si, oblicuas respecto del
eje n ·»·· or de la pieza, y en ambos campos tienen orienta
cién descendente de izquierda a derecha; en el campo de
la derecha son {ece, y en el izquierdo son diez.

La porcién subcilindrica presenta dos surcos perimetra
les continuos, perpendiculares al eje mayor, obtenidos por
piqueteamiento: son paralelos entre si y estan separados
por 3 mm. Al surco inferior se adosan perpendicularmente,
en direccién hacia el extremo proximal, catorce pequenos
apéndices en forma de gota; sus extremos mas agudos entran
apenas en contacto con dicho surco.
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La pieza fue sometida a anélisis macroscopico y con lu
pa binocular, pero no con aumentos mayores. Como rastros
visibles a simple vista muestra sobre la cara ventral de

la porcion espatulada dos negativos de lascado profundos
y astillados, anchos y cortos; sobre el borde izquierdo
de la cara dorsal hay otro negativo con las mismas carac
teristicas, algo mas angosto, que afecta a uno de los cam
pos de surcos grabados. No es posible abrir juicio en cuan
to a si son debidos a uso intencional de la pieza por per
cusion o a percances accidentales, si bien resulta induda

ble que son producto de impactos reiterados y restringidos
a esas porciones; en el resto de la arista no se ven otros
rastros de percusion.

Toda la porcion subcilindrica muestra aspecto grasoso
oscuro, comparable al que aparece sobre las otras dos cla
vas, pero mas intenso. Sus caracteristicas son similares
a las del lustre que se produce por prehension manual di
recta. Su distribucion es asimismo mas extensa, ya que no
esta restringido a la porcion subcilindrica e invade parte
de ambas superficies de la porcion espatulada hasta prac
ticamente su centro.

Objetos de tipo no determinable sin aristas claras (sub
globulares) (figura 10)

Dentro de esta categoria se incluyen tres instrumentos
de forma subglobular sobre guijarros del Segundo Componen
te de Tunel I. El primero (n9 1017) es un guijarro cordi
forme de anfibolita u hornblendita, que presenta dos caras

semicrnvexas perfectamente lisas; éstas delimitan una a
rista periférica continua y convergen en una punta redon
deal ius dimensiones son: 117 x 101 x 47 mm; el peso
es 7- gr. La conformacion final -a todas luces no natu
ral- solo pudc haber sido lograda por pulimentacion; sin
embargo, fue nposible detectar playas de abrasion o es
trias producidas por la manufactura. En microscopia opti
ca, las superficies muestran microtopografia muy irregu
lar, con depresiones y elevaciones formadas por elementos
orientados que se entrecruzan, por geodas, etc., todos per
fectamente "frescos"; no quedo ninguna evidencia del puli
mento, ni aun en el perimetro o en las puntas. Tampoco pre
senta micropulidos que puedan indicar algun modo de uso.
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Esta pieza fue comparada con unrodadode anfibolita al
go mas impura al que se le pulié una cara intencionalmente
con arena: las caras de clivaje del mineral no desaparecen
ni se modifican con la pulimentacion. El unico indicio de

la pulimentacion efectuada se registro en el redondeamien
to de algunos cristales de cuarzo. Los anfiboles se des
prendieron astilléndose, pero sin dar lugar a la formacion
de pulimento, estrias 0 redondeamiento.

Otra pieza es un guijarro baséltico aplanado (ng 9624)
que muestra en una cara un plano parcial de pulimento y
-en uno de los extremos de la cara opuesta- un negativo
de lascado grande, resultante de un impacto por percusién.
Sobre ambas caras se observan estrias entrecruzadas. Sus

dimensiones son: 11O x 95 x 46 mm , y su peso es 847 gr.
En microscopia, distintos sectores de la pieza presentan
un micropulido grasoso no identificable, en parte oblite
rado por los rastros de prehensién. La extremidad opuesta
a la del negativo muestra un esbozo de cintura ecuatorial

plana, obtenido por piqueteamiento: la roca es muy dura
y las marcas estén demasiado extendidas como para atribuir
las a solamente un posible uso como percutor.

Finalmente, la pieza n9 9612 tiene forma subtriangular,
con dos caras planas y un plano perimetral que converge
en una punta redondeada. Se trata probablemente de un clas

to glacial de roca volcénica blanda. Sus dimensiones son:
114 x 97 x 29 mm, y su peso 376 gr. Las dos caras mues
tran estrias macroscépicas abundantes, entrecruzadas, pro
fundas, de origen glacial. No hay indicio de que esta pie
za baya sido pulimentada; su conformacién general y las
estrias indican que se trata de un clasto natural. Muestra
marca de percusion y abrasion de la punta y, en la base
opuesta a ella, un pulimento oscuro debido a la prehension
manual, lo que indica algun tipo de utilizacién.

Objetos de tipo no determinable con aristas rectas (figu
ra 11)

Dentro de este grupo se incluyen tres piezas, también
del Segundo Componente de Tunel I. La primera (ng 1947)
tiene morfologia general similar a la de las mazas ante
riormente citadas, pero es mas pequeia (76 x 57 x 26 mm
y 143 gr) y esta confeccionada en una roca blanda de tipo
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Figura ll: Objetos de tipo no determinable con
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aristas rectas. De izquierda a dere

cha: 1865, 1947 y 1866 (Segundo Com
ponente de Tninel I).

Figura 12: Bordes de 1a pieza 1947.
a: laterales; b: extremo

distal. Las lineasde pun

tos indican 1a presencia

de pigmento rojo.
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toba. Esta fracturada en la parte central; en la porcién
conservada no presenta marcas de impactos. Muestra en una
cara un plano pulimentado, liso y sin estrias; el resto
de la superficie esté menos pulido y muestra algunas irre
gularidades. La cara opuesta -también poco pulida- tiene
evidentes estrias perpendiculares al eje longitudinal. Los
bordes de la pieza no forman arista, sino que configuran
dos planos laterales y un plano frontal (figura 12).

De la observacién microscopica se desprende la existen
cia de distintas etapas en su manufactura y uso. La prime
ra fue la fabricacién por pulimentacién de ambas caras,
con algun abrasivo que dejo estrias perpendiculares al eje
(aun no existia el plano antes citado); de este modo se
crearon los planos laterales y distal, que casi no estan
pulimentados. De ese momento data un primer aspecto oscuro
sobre las superficies, el que se puede deber tanto a manu
factura como anndlizacién. Luego se produjo la fractura,
y el objeto fue reutilizado para trabajar algun material
con pigmento rojo, el que aparece en el plano distal y sus
caras adyacentes, asi como en los biseles adyacentes a los
planos laterales, en la cara ventral y en el plano de frac
tura. Finalmente hubo una nueva utilizacién -de indole dis

tinta a las anteriores- que cre6 por friccién el plano an
tes mencionado (eliminando en esa superficie al pigmento
rojo) y dejando rastros de manipulacién y esquirlamientos
en el plano de fractura.

Ninguno de los rastros de ambas utilizaciones habilitan

para indicar material alguno sobre el que la pieza habria
sido utilizada, salvo el pigmento. Las reutilizaciones de
la pieza posteriormente a su fractura, en diferentes acti
vidades con prehension manual directa, impiden detectar
indicios de enmangamiento anterior.

Las otras dos piezas (ng 1865 y 1866) presentan dos ca
ras pulimentadassuavementeconvexas que convergen en aris
tas laterales, y un plano distal perpendicular al eje del
objeto. Estan quebradas, y* las dimensiones y peso de las
porciones conservadas son, respectivamente: 78 x 46 x
11 mm y 57 gr , y 87 x 43 x 26 mm y 108 gr. Ambas piezas
estan totalmente recubiertas (incluso en los planos de
fractura) por un deposito terroso negro, probablemente de
naturaleza orgénica, procedente de la contaminacién con
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el sedimento del conchero y con cenizas. Probado en un sec

tor pequeio, se observo que esta "suciedad" disminuye com
la limpieza con alcohol y acetona, pero no quisimos qui
tarla esperando la posibilidad de efectuar anélisis quimi
cos.

Se trata de rocas blandas que en su superficie muestran
marcas lineales onduladas, similares a las que resultan
de la accién de raices sobre los huesos. Sin embargo, los
restos oseos asociados en el lugar de depositacién y ha
llazgo (cuadricula XIII, capa D) estén en buen estado

lg
de conservacion y carecen de tales marcas. En los sectores
donde el depésito fue parcialmente limpiado, se observa
la superficie de la roca totalmente exfoliada.

Por estas razones, el anélisis microscopico no fue po
sible. $610 cabe consignar que no muestran marcas de im
pactos atribuibles a percusién -funci6n para la que tampo
co su volumen y su delgadez parecen tornarlas apropiadas—
ni estrias macroscopicas derivadas de su manufactura o de
su uso.

Guijarro con caras pulimentadas (figura 10)

Esta pieza (n9 2143),del Cuarto Componente de Tunel I,
es un rodado de roca volcénica, de tipo baséltic0—andesi—
tico, con cristales de pirita o calcopirita. Mide 115 x
97 x 33 mm y pesa 538 gr. Presenta dos caras planas con
estrias longitudinales, que pueden haber sido pulimentadas
intencionalmente; ambas caras estén interceptadas por ne
gativos de lascado en uno de los extremos. Sobre esas ca
ras no se observan ni pulimento de fabricacién ni micro
pulidos atribuibles a la utilizacion. El extremo con nega
tivos de lascado presenta en sus aristas y puntos mas al
tos un micropulido de uso, de tipo no identificable, re
sultante de trabajo sobre materiales duros. El extremo o
puesto muestra marcas de percusién.

Piezas discoidales pulimentadas y perforadas (figuras 13
y 15)

E1 objeto hallado en la capa C de Tunel I (ng 2118) tie
ne contorno oval y dos caras ligeramente convexas, puli
mentadas, que delimitan una arista perimetral completa.
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Mide 121 x 94 x 24 mm y pesa 350,7 gr. En la porcion cen
tral, la pieza presenta una perforacion de paredes rectas,
de 23 mm de ancho. Desde esa perforacion parten en forma
radial pequenas lineas grabadas: 34 sobre una cara y 35
sobre la otra; otro grabado es un surco continuo extendido
a lo largo de la arista perimetral.

Los rasgos microscopicos observables no pudieron ser
atribuidos a causa univoca; no obstante, dado lo particu
lar y llamativo de la pieza, son consignados_en detalle.

Sobre el filo perimetral existen tres pequeios negati
vos de lascado, resultantes de impactos suaves: uno dis

tal y dos laterales. Todo indica que esos impactos no han
estado destinados intencionalmente a modificar la pieza,
siendo probablemente efecto de accidentes. Sobre ambas ca

ras hay ademés escasas estrias anchas y profundas. Los ras
gos microtopogréficos varian formando tres zonas:

la que rodea a la perforacién (sobre ambas carask

el resto de la superficie de una y otra cara; y

la arista perimetral con el extremo distal.

En la zona que rodea a la perforacién, el micropulido
-de aspecto macroscépico grasoso- es apenas visible en una
de las caras y muy pronunciado en la opuesta. En el borde
mismo de la perforacion es continuo, e invade el sector
de los surcos grabados para disminuir gradualmente hacia
la zona periférica. Tales surcos son anteriores al micro
pulido.

E1 resto de la superficie de las caras guarda eviden
cias de pulimento de fabricaciénz muy regular y con esca
sas estrias, todas grandes.

Finalmente, la arista perimetral muestra en toda su ex
tension un micropulido brillante, oscuro, que en uno de
los extremos penetra sobre ambas caras, regularizéndolas
y haciendo desaparecer una porcién del surco grabado sobre
el filo (en consecuencia, también la confeccién de ese sur
co fue anterior al uso).

En ciertos sectores, el micropulido de la arista peri
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metral se confunde con una adherencia oscura que también

esta presente —en forma de manchas aisladas- sobre ambas
caras y en el interior de la perforacion. La difraccién
por rayos X nuevamente identificé en una muestra de esa
adherencia la presencia de feldespato, cuarzo y caolinita,
mas probablemente limonita amorfa pero con menor intensi
dad que en la maza 581.

Toda la superficie de la pieza muestra indicios de con

tacto -mas o menos intenso, segun el caso- con algun mate
rial fresco y blando de origen animal, como si hubiese si
do cuero; el contacto mas intenso se habria localizado en
el sector cuyo borde tiene curvatura mas cerrada.

En sintesis, se puede decir que la pieza fue confeccio
nada por pulimentacién con algun abrasivo fino; luego se
efectuaron la perforacién, los grabados radiales sobre las
caras y el surco sobre la arista perimetral.

En cuanto a la utilizacién, el interior de la perfora
cion muestra signos de contacto intenso con algun tipo de
material (no determinable por la imposibilidad fisica de
observar esa superficie con el microscopic). El borde de
la pieza con curvatura mas cerrada tiene rastros de contac
to intenso con algun material, probablemente cuero cxpiel.
El resto de la superficie muestra un ligero micropulido
de pieles, que podria deberse a la utilizacién de algun
fragmento con el fin de aplicar abrasivo -tal como arena
fina- para la pulimentacién.

La escasa alteracién de los bordes de la perforacién
indica que la pieza no fue suspendida ni atada. Tampoco
presenta rastros de prehensién manual; es probable que ha
ya sido enmangada insertando un mango en la perforacién,
con algun intermediario blando (probablemente piel o cue
ro). No se observé rastro alguno de mastic. A juzgar por
los rastros, en consecuencia, se trataria de un "enmangue
indirecto de tipo lateral hembra" (cf. Stordeur 1984) (fi
gura 14).

La diferencia de intensidad en el micropulido que se
observa entre una y otra cara requiere al menos plantear
una alternativa que sea compatible con el tipo de enmanga
miento propuesto. Si el extremo distal del mango,
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a) hubiera estado "envuelto" del algun modo
en piel o cuero; y

b) penetré en el orificio de la pieza desde
"abajo" (como necesariamente debe ocurrir en todo mango
de estas caracteristicas),

entonces debi6 formarse un abultamiento del cuero <> la

piel comprimidos sobre la cara "inferior" del lito. Esto
debié ocurrir, sea que el mango tuviera algun dispositivo
para impedir el desplazamiento del lito hacia la porci6n
mesial (figura 14: 3 c), sea que se tratara de un mango
meramente cilindrico 0 subcilindrico (figura 14: 3 b).

El disco horadado del sitio Tunel XII es una pieza de
contorno oval que mide 107 x 95 x 25 mm y pesa 356,2 gra
mos. Fue confeccionado con una roca volcénica de textura

pcrfirica, con fenocristales de anfibol, cuarzo y presumi
blemente feldespato potésico. Presenta dos caras pulimen
tadas: una ligeramente convexa, y la otra convexa con pu
limento mas pronunciado; su interseccién forma un bisel
hacia la arista perimetral.

Posee una perforacién central realizada por piquetea
miento, cuya pared es semi-recta hacia la cara més plana
y cénica hacia la cara mas convexa. A diferencia de la pie
za discoidal pulimentada y perforada de la capa C de Tunel
I (N9 2118), este objeto no muestra ningun tipo de surco
o grabado.

Como rastro macroscépico, presenta solamente un esquir
lamiento distal sobre la arista perimetral. Muestra tam
bién estrias macroscépicas superficiales, atribuibles al
contacto con otras rocas en el lugar en que fue hallada.
Al ser observada con microscopio (maximo 100 X), la super
ficie presenta signos marcados de alteracién, como desca
maciones y zonas cavernosas, que pueden estar en relacién
con un fenémeno de disolucién debido al ambiente humedo

en el que la pieza fue encontrada. Sin embargo, conserva
rastros del pulimento de manufactura, especialmente sobre
caras y aristas de algunos cristales que resistieron al
ataque.
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Figura 15: Objeto discoidal pulimentado y horadado de Tdnel XII.

tilizacién 0 al enmangamiento de la pieza, por lo cual re
sulta imposible decir si no fue usada 0 si lo fue en algu—
na medida (desapareciendo los rastros por factores post—de
posicionales).

La comparacién de estos objetos con las dos piezas per
foradas del Museo Territorial (n9 LD 507/8 y LD 507/9) no
arrojé resultados debido al mal estado de conservacién de
las superficies de estos dos ultimos ejemplares para estu
dios de microdesgaste. Ambas piezas tienen contorno sub

circular, y miden respectivamente 86 x 75 x 23 mm y 128
x 117 x 43 mm. Tienen bordes convexos y caras que no deli
mitan aristas. A semejanza del disco 2118 de Ténel I, sus
perforaciones centrales muestran rastros de contacto con
algén material que no pudo ser estudiado, pues el volumen
de las piezas impide su lectura en microscopia. En cambio,
difieren de ese disco en que:
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conicag

a) la secci6n de la perforacién central es bi

b) los rastros de friccién estan restringidos
a la arista que delimita la abertura minima (interna) de
la perforacion; y

De estas dos piezas, la mas pequena presenta impactos
sobre dos sectores del filo (opuestos entre si sobre un
mismo diémetro); la mayor muestra trazas de impactos en
un sector que se opone -sobre un mismo diémetro- a una se
rie de esquirlamientos y negativos bifaciales de lascados
profundos, similares a los que se forman en las cunas li
ticas.

Pendiente (figura 16)

Se trata de un objeto litico gutiforme (n9 2110) cuya
conformacién general fue obtenida mediante facetamiento
por pulimentacién. Pertenece al Quinto Componente de Tunel
I, mide 24 x 16,5 x 1O mm y pesa 4,3 gr. No se observan
rastros de utilizacién que indiquen funcién. Su categori
zacion como pendiente es asignada en virtud de que:

a) es suficientemente pequeio y liviano;

b) en su acumulacién presenta un surco perime
tral fino, grabado, que conforma una gargantilla apta para
sugeccion;

colgado;
c) su silueta gutiforme permite mantenerlo

d) si bien es la unica pieza litica con estas
caracteristicas, fue hallado en un contexto que lo ubica
en una tradicion cultural que ha brindado cantidad de ha
llazgos de pendientes y ornamentos en otras materias pri
mas;

e) finalmente, la ausencia de rastros atribui
bles a utilizacién.

164



€fY7‘%\ f ii ’.
?%* i%,F

·

&_·, €Q_ jqw (io

Figura 16: Pendiente (n° 2110, Ouinto Components de Ténel I).

CONCLUSIONES

La adopcién de técnicas de alisamiento de la piedra a
través de piqueteamiento 0 pulimento fue un fen6men0 c0m
plejo y diversificadoz

a) su aparicién —aunque siempre tardia en tér
min0s de la duracién de 10s tiempos prehistéricos- no guar
d6 relacién fija y universal c0n la c0mp0sici6n 0 el grad0
de complejidad del rest0 de la cultura material. Pud0 apa
recer 0 no en c0ntext0s de cazadores-recolectores; cuando

esa aparicién se pr0duj0, n0 siempre fue en pueblos que
estuvieran ev0luci0nand0 hacia la ad0pci6n de formas més
sedentarias de vida;

b) su iniciacién se expresé, segun los casos,
sobre tip0s de artefactos muy diferentes en 10 m0rf0l6gic0
y l0 funcional, y su propagacién no siguié en las distin
tas regiones una misma forma de secuencia.

P0r l0 tanto, si acaso todavia era necesaric seialarlo,
la revisién incluida en este articulo indica que, por sig
nificativas que hayan sid0 las perspectivas abiertas por
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la adopcién del alisamiento de la piedra, la aparicién de
esta tecnologia no puede ser usada como criterio de dife
renciacién estadial 0 intra-estadial.

El registro arqueolégico disponible indica que hubo va
rios nucleos de préctica frecuente del alisamiento de la

piedra por parte de pueblos cazadores-recolectores, en for
ma de piqueteamiento 0 pulimento (total 0 parcial) de uten
silios y objetos de adorno. Uno de esos nucleos habria cu
bierto, al parecer, Chile central y Patagonia, aunque la
diferencias que luego mencionaremos en cuanto a ambiente

y tipos de artefacto obligan a considerar con cautela su
posible unicidad. También Tierra del Fuego habria partici
pado de esa caracteristica en tiempos antiguos: de las pie
zas por nosotros examinadas, en cantidad de ellas (mazas
581, 836, 1050 y LD 507/1, las tres clavas espatulares,
objetos 1017, 1947, 2118 y 9624, disco de Tunel XII, pen
diente 2110, guijarros y esferoides con y sin surcos o es
cotaduras) resulta indiscutible que su forma fue buscada
intencionalmente mediante técnicas de piqueteamiento y/o
pulimento.

Debido a las condiciones estratigréficas controladas
en que se produjo el hallazgode la mayoria de esas piezas
(las pertenecientes a los sitios Tunel I, Lancha Packewaia
y Shamakush I), podemos afirmar que en la regién del Bea
gle tales précticas fueron casi tan antiguas como en Chile
central o en Patagonia, e inclusive mas antiguas que en
otras muchas areas de América. Sin embargo, los tipos a
los que inicialmente se aplicaron aquellas técnicas no
son estrictamente semejantes, por lo que el tema de las
relaciones morfol6gico—cronol6gicas con Chile central y
Patageria -si es que existieron- no es facil de interpre
tar. Por otra parte, es llamativo que en los registros et
nogréficos no hava quedado constancia alguna de précticas
que quedaron arqueolégicamente documentadas con tanta an
tiguedad, salvo en el caso de los pesos de linea (aun asi:
cf. lo dicho por Gusinde 1937 [1986]: 474).

Sin perjuicio de la heterogeneidad de circunstancias
contextuales senalada al comienzo de este parégrafo, en
las manifestaciones de alisamiento de la piedra entre pue
blos cazadores-recolectores es dable observar algunas co
rrelaciones que no son absolutas,pero que seria interesan
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te investigar con mayor grado de detalle. A simple titulo
exploratorio, senalemos las siguientes:

a) tipos relacionados frecuentemente (pero no
siempre) con ambitos boscosos: hachas pulidas o semipuli
das en el norte de Europa (fases Kongemose, Ertebolle, Cam
pinense, etc.), en el este de América del Norte (aunqué
no en el sitio Koster: Brown y Vierra 1983: 167), en el
oriente brasileno, en el Valle Central de Chile (cubierto

antes de la penetracion europea por densos bosques:Heusser
1966: 298-299) y en la zona cordillerana de Neuquén; azue
las, cunas y gubias en los bosques orientales de Estados
Unidos, azuelas, cinceles y mazas en Columbia Britanica

(Borden, cit. por Willey 1966: 387-390; Matson 1976; Ste
wart 1973: 46-59);

b) tipos relacionados con explotacién de re
cursos litorales, y por lo tanto con conchales: pesos de
red y de linea (perforados y a veces con surcos) en Colum
bia Britanica (Stewart 1973: 78-79), esferoides y guija—
rros con surcos y escotaduras piqueteadas en las costas
norte y central de Chile y en el area de los Canales e Is
las Magallanico-Fueguinos (cf. referencias antes consigna—
das).

Es interesante observar que una y otra distribucién se
superponen en gran medida: en las -actualmente u otrora—
boscosas regiones del Baltico, del este de Estados Unidos,
de Columbia Britanica, de la costa atlantica de Brasil y
del Extremo Sur americano, un rasgo arqueologico muy cons
picuo esta constituido por los conchales de gran potencia.
Pensamos que esto no es casual, sino resultado de relacio
nes indirectas y complejas, pero escapa a los objetivos
de este trabajo tratar la posible explicacién de esas re
laciones y de las aparentes excepciones.

Frente a esos tipos, hay que mencionar:

c) bolas, sobadores, hachas en forma de ocho,
placas grabadas y -salvo las de América del Norte- escudi
llas de piedra suelen aparecer lejos de bosques y, en ge
neral, de conchales;

d) finalmente, pipas, adornos y pesos de pro
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pulsor parecerian ser ajenos a la contraposicién esbozada.
Esto pareceria ser también el caso de las piedras horada
das: comunes en espacios aridos 0 semiaridos de Neuquén
0 de Chile entre los rios Choapa y Toltén, pero presentes
también en conchales costeros con arboledas mesofilas y
matorrales boscosos (Néiez Atencio 1983 a: 133).

En vista de tales correlatos, no parece fuera de lugar
que en el area del Extremo Sur -con bosques y con adapta
cion humana al litoral maritimo- aparezcan numerosos tipos
de piedra piqueteada 0 pulimentada: esferoides y guijarros
con surcos y escotaduras, mazas (ocupando el rol de las
hachas), clavas espatulares, algo sorpresivos discos puli
mentados _y perforados y objetos menos tipificables. Sin
embargo, en honor a la verdad, hay que aclarar:

que en Tunel I muchas de esas piezas fueron
halladas en la capa D, que es una capa de conchal, y en
niveles posteriores,

pero que también varios especimenes fueron
encontrados en las capas E y F superior (ng 581, 1050,1017
y 1947), o sea que su depositacién se produjo cuando en
los alrededores ya habia presencia dominante del bosque
de Nothofagus (determ. palinolégica del doctor Calvin J.
Heusser) y cuando ya estaba en marcha la adaptacién humana
al litoral maritimo, pero antes de que comenzara el consu
mo intensivo de moluscos (cf. Orquera y otros 1982; Piana
1984; Orquera y Piana MS) (12).

Con referencia a hachas y otros objetos de filo presu
miblemente cortante, Hayden propuso recientemente (1987:
40 y @9) que el alisamiento de los filos debié aparecer
en grupos que enfrentaran requerimientos de corte intensi
vos y especializados: esa clase de reavivamiento -aunque
trabajoso y productor de filos no més eficientes que los
tallados- habria permitido prolongar més tiempo la vida
util del instrumento que los procedimientos por percusién
y presién, y por lo tanto a la larga habria permitido eco
nomizar tiempo de busqueda de materias primas de reempla
zo. Cabe consignar al respecto que la regi6n del Beagle
es boscosa como las que Hayden cité como ejemplos; sin em
bargo —sindiscutir la posible validez de su proposicién
para otros casos- el del Beagle no parece ser uno de e
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llos. En efectozlosobjetos de piedra alisada que aqui des
cribimos no estaban destinados a cortar como hachas; tra:
téndose de grupos humanos fundamentalmente costeros, la
abundancia de guijarros de playa hacia que los costos de
reemplazo de formas-base no debieran ser grandes; la com
binacién entre datos arqueolégicos, etnograficos y ambien
tales hasta ahora disponibles para la regi6n del Beagle
no sugiere que hayan sido necesarios momentos de concen

tracion paroxistica de actividades como los que Hayden su
pone que habrian condicionado al alisamiento·de los uten
silios de corte (ni aun el aprovechamiento de la corteza
en primavera debié cumplir esas caracteristicas); final
mente, una suposicion como la de Hayden no explicaria la
aparente pérdida en tiempos recientes de la préctica del
alisamiento, pese a haber sido conocida -con relacién a

objetos no cortantes- en época mas antigua.

Las piezas 581, 836 y 1050 de Tunel I, originariamente
presentadas como "hachas" (Orquera y· otros 1982; Piana
1984), luego del anélisis morfolégico y funcional deben
ser calificadas como "mazas". Sus biseles son redondeados

y run penetrantes, con. éngulos comprendidos entre 110 y
130° (figura 17), lo que obliga a descartar su empleo para
cortar, aunque sea por efecto de golpe a la manera de las
hachas. En efecto: es dificil imaginar su empleo eficien
te en el tratamiento de madera u otros materiales mediante

tal técnica. Otro tanto se puede decir de la piezaIJ)507/1
conservada en el Museo Territorial de Ushuaia.

Los biseles de esas cuatro piezas son mucho menos niti
dos que en hachas arqueolégicas de otras regiones, e in
clusive que en las hachas patagénicas "en forma de ocho"
que pudimos examinar en el Museo Etnogréfico de Buenos Ai
res. No se trata de piezas semejantes a las hachas (go ma
zas?) con cuello o garganta como las que son comunes en
el Noroeste argentino. La apariencia general es algo seme
jante a algunos de los objetos de Neuquén y el sur de Chi
le central ilustrados por Vignati (1953), que lamentab1e—
mente no nos fue posible ubicar para una comparacién di
recta; sin embargo, en estos especimenes los dibujos de
cortes sagitales proporcionados por ese autor sugieren bi
seles bien definidos, con éngulos comprendidos entre 48

169



•—- @

O F"

(/7 rf

G' D.
W* •—*‘

(/7 D

FD QJ
i P—

"D "D

170



En cambio, en las cuatro piezas de Tierra del Fuego,
morfologia y rastros de empleo son compatibles con accio
nes de percusion que pueden haber estado destinados a par
tir huesos 0 madera, 0 a satisfacer otras funciones macha

cantes. Dado que el anélisis funcional indico que los ma
teriales percutidos con esos objetos habrian estado fres
cos 0 lubricados, se abre la posibilidad de que al menos
uno de sus usos (tal vez uno entre varios) haya sido el
de clavar cuias. Cabe anadir que en los materiales arque0—
logicos asociados hay cuias confeccionadas con huesos de
cetéceo, uno de cuyos extremos suele mostrar indicios de
haber soportado percusion reiterada y muy fuerte.

En cuanto a las demés piezas analizadas, salvo en el
caso del pendiente 2110 no fue posible inferir funcionali
dades especificas. En el caso del disco horadado 2118, 10s
micropulidos que se formaron sobre él no resultan identi
ficables. N0 presenta impactos de percusion sobre su peri
metro, en 10 que se opone a las piezas horadadas LD 507/8
y 507/9 del Museo Territorial y a la hallada en Tunel
XII. La zona en la que los rastros de-utilizacién son mas
notorios se extiende por toda la arista periférica, habien
do obliterado al circulo perimetral en uno de los extre
mos. En relacién con estas piezas de Tunel I y Tunel XII,
cabe seialar:

a) en muchos objetos liticos de Tierra del Fue
go estén presentes, sea la pulimentacién, sea el grabado,
sea el horadamiento. De todos los que conocemos, el caso

de la pieza 2118 es el unico en e1 que esas tres técnicas
se combinan;

b) la perforacién de piedra fue relativamente
frecuente en tiempos prehispanicos desde 1a latitud de Neu
quén hacia e1 norte (recordar los "tokis" y las "piedras
horadadas") pero aparentemente no hacia el sur. Son excep
ciones:

el hacha perforada mencionada por Medi
na como procedente de las islas Guaitecas (Cooper, 1916:
44);



las piedras horadadas atribuidas por Ou
tes (1905: 437) a Santa Cruz;

las recién mencionadas piezas del Museo
Territorial de Ushuaia;

otros dos objetos de Tierra del Fuegozu
no dado a conocer por Furlong y otro por Lovisato (citasen

Gusinde, 1937 [3986]: 588, quien consideré a la segunda
de esas piezas como de origen natural);

un disco horadado,con mamelones,de Puer
to Eugenia (isla Navarino) ilustrado por Barros y Arms
trong, 1975: 20).

En consecuencia, el horadamiento de la piedra parece
mas abundante en Tierra del Fuego de lo que hasta hace po
co habria podido creerse. Es aventurado sugerir algo en
cuanto al origen de los objetos del norte de la isla; en
lo que hace a los discos ovalados chatos de la regi6n del
Beagle como el 2118 y sus similares, la posibilidad de
su confeccién local -pese a que no haya menciones etnogré
ficas de ellos- se torna crecientemente verosimil.

La clava espatular del sitio SADOS tiene un filo distal
redondeado, que fue utilizado sin que podamos decir de qué
manera. Anéloga incertidumbre existe en cuanto a las otras
dos clavas, si bien en ellas los rastros observados son

diferentes. De los objetos subglobulares del Segundo Com
ponente de Tunel aqui estudiados, uno (ng 9612) resulté
ser un clasto natural utilizado sin preparacién previa,
y otro (ng 1017) fue conformado por pulimentacién, pero
el tipo de materia prima hace que no sea posible un estu
dio de rastros de utilizacién. El tercero (ng 9624) esta

pulimentado parcialmente y tiene una zona piqueteada; guar
da similitud con otro objeto subglobular del Cuarto Compo
nente (ng 2143), uno de cuyos extremos fue usado para tra
bajar materiales duros y el otro muestra rastros de percu
sion. Las tres piezas de tipo no determinable con aristas
rectas (ng 1865, 1866 y 1947), fracturadas, no muestran
impactos por percusién, son muy delgadas y frégiles, estén
confeccionadas con rocas blandas y estén demasiado altera
das para ser sometidas a microanélisis.
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No obstante esta falta de definicion especifica de fun
ciones, del conjunto de variantes morfolégicas y de los
tipos de rastros se puede deducir una gama relativamente
diversificada de acciones para las cuales una cierta pre
paracién previa. -mayor 0 menor— mediante piqueteamiento
0 pulimento habria sido considerada como justificada pese
al trabajo que implicaba.

Con relacién a este punto, debemos recordar por ultimo
que en los contextos arqueolégicos tratados -y en especial
en Tunel I- el piqueteamiento y pulimento de la piedra es
tuvo acompahado por el alisamiento de objetos de hueso (ar
mas y utensilios diversos), valva (cuentas de collar) y
diente (pendientes); en estos ultimos se practicé también
la perforacién.

En funcién de la distribucién de rasgos observados, po
demos pensar que las mazas 581, 836, 1050 y LD 507/1, la
pieza horadada 2118 y probablemente las piedras horadadas
LD 507/8 y 507/9 estuvieron enmangadas, debiendo tratarse
de enmangues de tipo lateral distal (cf. Stordeur 1984).
Al respecto, debemos recordar:

a) enmangues laterales son aquéllos en los que
la pieza litica se ubica lateral 0 perimetralmente con res
pecto al eje longitudinal del mango (por el contrario, un
enmangue "terminal" seria el de flechas 0 punzones). Entre
los laterales, la situacién del elemento litico puede ser
totalmente distal (como seria el caso de las hachas 0 las

mazas) 0 mesial (como el de los cuchillos 0 las hoces);

b) la fijacién de la pieza litica en el mango
puede ser de tipo macho, tipo hembra 0 yuxtapuesto. E1 en
mangamiento macho fue el mas comun antes de la invencién
de los instrumentos metélicos: es aquél en el cual el ins
trumento penetra en el mango, tanto por su porcién proxi
mal sin modificaciones (v.g.: raspadores) como por un seg
mento preparado ad hoc (como pedénculos, rebajes de la ba
se, etc.). El tipo hembra es raro para litos enmangados:
es aquél en el cual el mango penetra en el instrumento a
través de una perforacién. Finalmente, el yuxtapuesto -aun
mas raro (Stordeur 1984)- es el de los instrumentos adosa
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articulacién bésica entre la pieza 1{tica y el mango;
c y d: enmangue lateral macho (la pieza lftica se introdu
ce en el mango y es fijada con ataduras y mastic). b: en
horqueta; c: en rama plegada; d: con una cavidad.
enmangue lateral yuxtapuesto: pieza lftica Fijada al mango
mediante ataduras, con utilizacién de mastic.



dos al mango 0 astil y ligados a él por ataduras (v.g.
cuchillos de valva, algunas hachas).

El enmangue lateral es considerado histéricamente tar

dio; en todo caso, no aparecié antes del Paleolitico supe
rior. Se desarrollo particularmente en las fases que pre
cedieron y prepararon al Neolitico en Cercano Oriente, y
en el corazon mismo del Neolitico en Europa. En la mayoria
de los casos, se trata de enmangues laterales machos. El
enmangue lateral hembra aparecié hace recién 9000 aios en
el norte de Europa, en el Maglemosense (con los picos en
asta de cérvido perforados e introducidos en el mango).
En Cercano Oriente, en el Neolitico libanés de Moukhtara,
J. Cauvin (1963) ilustro una pieza horadada, curiosamente
muy similar a la de Tunel I. Se trata de un tipo de enman
gue raro, al que se conoce actualmente en hachas y mazas
de Nueva Guinea y Australia.

En el caso de las piezas tratadas en este articulo, las
mazas habrian tenido enmangues machos, siendo poco proba
ble el yuxtapuesto; de todas maneras, la morfologia y la
ubicacion de los rastros permiten descartar un enmangamien
to macho "encastrado" como el de las hachas de Truquico
(Aparicio 1937: 41 y 54-55, lam. XX; Salas 1942; Vignati
1953: 20-24; Benito 1964; Schobinger 1959: figs. 44-46;
Fernandez 1983). La pieza horadada 2118, y probablemente
también las piezas LD 507/8 y 507/9, debieron contar con
enmangamiento de tipo hembra.

Las tres clavas espatulares tienen rastros pronunciados
de prehensién manual en la acuminacion proximal; si alguna
vez hubieran estado enmangadas, los rastros de prehensién
habrian obliterado todo rastro anterior. De la pieza de
tipo indeterminable con aristas rectas ng 1947 se puede
decir que fue utilizada por ultima vez -después de fractu
rarse- con prehensi6n·manual directa, pero nada podemos
afirmar de los pasos anteriores; quizés haya estado enman
gada.

En el caso de las mazas, el aiadido de un mango —al fa
cilitar la prehension y aumentar la longitud del arco des
crito en su movimiento— debio aumentar la eficiencia del

guijarro que constituia la forma-base. Esto daria sentido
a cierto grado de preparacién de las caras mayores para
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acomodar de manera mas firme el enmangamiento. Sin embar

go, cabe preguntar para qué se tomaron el trabajo de regu
larizar los biseles mediante adelgazamiento por piquetea
miento y friccién, en lugar de usar la forma natural del
canto rodado en la manera que para tiempos etnogréficos

consigné Gusinde (1937 5198é]: 479).

Las observaciones realizadas permiten extraer conclu
siones interesantes en cuanto a los alcances del método

de analisis de microrrastros de uso aplicédb a rocas vol
cénicas, y a los efectos de la pulimentacién en la fabri
cacion de instrumentos.

El proceso de pulimentacién, especialmente en algunas
de las rocas analizadas, produjo una capa superficial lisa
y brillante -a la que llamamos "pulimento"- debida proba
blemente a la disolucién y posterior solidificacién de al
gunos de sus minerales componentes. Los fenomenos de amor
fizacion por acciones mecénicas han sido bien estudiados
en lo que respecta a granos de cuarzo sometidos a eoliza
cion en medios desérticos. Le Ribault, por ejemplo, demos
tré la presencia de una pelicula de silice amorfa en la
superficie de granos de cuarzo naturalmente sometidos a
una eolizacién violenta, procedentes de desiertos célidos.
Segun sus conclusiones, el rol de las acciones mecénicas
sera mayor, cuanto mayor sea la energia del medio en que
evolucionen los granos. Tales acciones preparan el terreno
para los ataques quimicos, facilitando los fenémenos de
disolucién en los edificios cristalinos desorganizados 0,
inclueo, amorfizados (Le Ribault 1977: 28).

Igualmente, numerosos trabajos experimentales han per
mitido demostrar la formacién de una pelicula de silice
muy soluble sobre las particulas de cuarzo molidas en la
boratorio, la que a través de una zona de transicion pasa
progresivamente a cuarzo bien cristalino (cf. ref. en Man
sur—Franchomme 1986: 82).

En el caso de los mecanismos de formacién de los micro

pulidos de uso, se han hecho paralelos con el fenémeno ci
‘tado, explicando los micropulidos como resultado de un pro

ceso que incluye acciones mecénicas seguidas de ataques
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quimicos (Anderson—Gerfaud 1981; Mansur-Franchomme 1983
y 1986). El analisis de composicién y la observacién de
los micropulidos en microscopia electronica de barrido con
firman ese paralelo e indican que no se trata solamente
de una pérdida de material, sino de una recomposicion que
implica la modificacién del edificio cristalino.

Si este proceso se produce durante el uso de un instru

mento -caso en el que la friccién, la accién de los agen
tes abrasivos y eventualmente la humedad son menores-, con
mayor razén se producira en la pulimentacién intencional,
que se efectaa por frotamiento intenso con un abrasivo,
generalmente agregando agua.

Otro elemento por considerar es la alteracion de los

granos del abrasivo: en el caso de arena con alto conteni

do en silice, la formacion de la capa superficial de puli
mento sera mayor como resultado de la disolucion tanto de
los granos de arena como de la superficie de la roca tra
bajada.

En determinados sectores de las piezas analizadas en

este articulo —sean ellos funcionales, de enmangue o de
prehensién- sobre ese pulimento de fabricacién se produje
ron micropulidos de uso. Sin embargo, el pulimento de fa
bricacién y el micropulido de uso no siempre son diferen
ciables; solo en algunos casos es posible la identifica
cién, en funcién de diferencias de intensidad y de la apa
ricién de rasgos microtopograficos especificos.

Los materiales de Tanel I observados presentan en la
actualidad superficies alteradas por procesos postdeposi
cionales, pese a haber sido hallados en contextos de depo
sitacién presumiblemente originales. En muchos casos, aun
a simple vista, se puede observar que la capa brillante
de pulimento esta interrumpida y alterada, quedando s6lo
sectores parciales sobre la superficie opaca de la roca.
En escala microscépica, algo semejante sucede con el mi
cropulido, y' la dificultad para identificarlo radica en
la intensidad de esa alteracién.

La explicacién de las modificaciones observadas puede
recurrir una vez mas al modelo de los granos de cuarzo:
en medios deltaicos, por ejemplo, ocurre un fenémeno de
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cerresien que les hace aparecer ceme "picades" debide a
la diselucien de determinades secteres de la capa superfi
cial per la intervencien de agua y agentes quimices. Les
micrepulides de use sen inestables, y sufren alteracienes
que incluse pueden eliminarles tetalmente, cuande se en
cuentran en medies de pH extremes (muy écides 0 muy alca
lines: Plissen 1983; Plissen gr Mauger 1983; cf. Mansur
Franchemme 1986: 91-93). Tal pedria ser el case de la maza
LD 507/1 del Musee Territorial, que si_bien ne tiene cen
dicienes de hallazge bien registradas habria side extraida
de una suave ladera que permite el escurrimiente del agua
y que estaba cubierta per una superficie humica fijada per
cnampa.

En les materiales arqueelegices cen centexte cenecide
estudiades, el pulimente -muy inestable- sufrié la accién
de la humedad del sedimente, a veces incluse cen escurri

miente de écides (humices y etres) y de bases resultantes
di la alteracién de les elementes cempenentes del cenche
r;. El pH de cada capa puede censtituir un date indicative
general, pere le determinante en cada case es el pH pun

el in situ del elemente en estudie, el que puede variar
sensiblemente per la presencia (per ejemple) de materiales
a imales e vegetales en descempesicien.

En censecuencia, ante su impertancia para la discusién
sebre les alcances del métede, interesa destacar que para
mucbes materiales la distincién entre zenas pulimentadas
y ne pulimentadas (e incluse la cenfirmacién de la puli—

entacier intencienal) deriva principalmente del grade de
}GODfvO ie ciertes cristales -frecuentemente les de cuar

ze- per efect; del centacte cen el abrasive.
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NOTAS

(1) Otros objetos de piedra alisada de los que se pretende que serian
anteriores a 7000 AP son hachas con garganta halladas en los niveles

medios del alero Modoc (Illionis) (alli acompahadas por un gancho
de propulsor) (Fowler 1959) y en el segundo nivel de la cueva Graham
(Missouri) (Logan 1952, cit. por Jennings 1974: 151). Sin embargo,
poca Fe se puede prestar a datos sobre la cueva Graham, verosimil
mente muy perturbada (Goodyear 1982: 387) y excavada mediante nive
les artificiales de 30 cm de grosor (Jennings: loc. cit.).

En cuanto a Modoc, los niveles con objetos de piedra alisada mas
antiguos quedaron comprendidos entre Fechados radiocarbénicos de
8169 AP j 488 y 5607 AP ; 164 (Fowler 1959), pero una vez mas la ex
cavacién se llev6 a cabo mediante niveles artificiales de 30 cm de

grosor, y la extrana coexistencia entre puntas Dalton y con escota
dura lateral tanto por arriba como por abajo del hacha y el peso de
propulsor llev6 a sospechar de la seguridad de sus pertenencias es
tratigréficas (cf. Styles y otros 1983); segun estos ultimos autores
(pag. 277), "otra gran Fuente de perturbacién es la repetida excava
cién de pozos por los habitantes prehistéricos del alero. Esas acti
vidades han perturbado grandes volémenes de sedimento". En las exca
vaciones de 1980, ese Factor de inseguridad fue sometido a control,
pero cabe preguntar si habré llegado a ser advertido en las de 1953
y 1956.

Menghin (1957) y Pericot y Garcia (1961: 279) sostuvieron que las
bolas de boleadoras mas antiguas de América serian cinco objetos de
ese tipo (cuatro de ellos con surco) hallados en la cueva Manzano
(Nuevo México) en asociacién con tres puntas Gypsum y, al parecer,
huesos de Canelops y Iothrotheriun (Hibben 1941: 35-36). No conoce
mos otras menciones modernas de ese hallazgo. Sin embargo, la crono—
India de las puntas Gypsum es muy insegura, y probablemente corres
pcndan a los ultimos milenios AC (Jennings 1974: 170).

(2) Al complejo Huentelauquén se atribuy6 una antigUedad de unos ochos
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milenios AP debido a la similitud estilistica de las puntas de pro
yectil acompanantes con las del complejo Cércamo y, por carécter

transitivo, con las de La Colorada de la Fortuna (Gambier 1974)L lo
que Fue aceptado -entre otros- por Iribarren Charlin (1976 [l978|).
Llagostera Martinez (1977 n97€| y 1978 DQBQI afirmé haberlmallado
litos poligonales Huentelauquén en Las Conchas, para cuyos niveles
inferiores hay Fechados radiocarbénicos de 9680 AP t 160 y 9400 AP j
160, pero la realidad de la asociacién fue puesta en duda por Nénez
Atencio (1983 a: 114).



(3) Fragmentos del tipo més sencillo de placa grabada (el 1 de Outes)
aparecieron estratigréfigamente en contextos de la Fase Patagoniense
cerémica (Gradin 1976 DWG: 326; Boschin y Nacuzzi 1979 DQBM:
127; Nacuzzi 198h), pero hallazgos de superficie -en su gran mayorga
también de ese tipo més senci110— podrian tener relacién con e1 "Nor
patagoniense", el "Puntarrubiense" 0 el "Sanmatiense" (Bérmida 196h

y 1969) (nombres que probablemente aludan a tipos de conjunto y no
a fases, Facies 0 industrias independientes).

(4) Las antes citadas opiniones al respecto de Henghin, Schobinger y
Hajduk -extensib1es a las clavas cefalomorfas- son sin duda p1ausi—
bles y merecen ser tomadas en cuenta. Sin embargo, hay alternativas
que no estén cerradas. En cierta medida, aquellas opiniones dependen
de dos premisas implicitasz que la aparicién de los araucanos en Chi
le habria marcado un corte respecto de sus predecesores, y que el
pulimento de 1a piedra seria asunto primordialnente de pueblos cul
tivadores. Sin embargo, ni podemos actualnente decidir si esa apari
cién Fue producto de un reemplazo o de una transformacién local, ni

podemos subestimar las capacidades técnicas de gente que hace nuchos
milenios habia producido los objetos geonétricos de Huentelauquén.
Naturalmente, esta duda no debe ser entendida como sugerencia con
pulsiva, ni es cuestién Gnicamente de capacidad tecnolégica: para
resolver el problema constituido por estas clavas cefalomorfas y Fal

ciformes, todavia se deben lograr indicios sobre aspectos tan cru
ciales como el de su antigUedad real y el de las necesidades a cuya

(5)

(6)

(7)

satisFacci6n habrian podido ser aplicadas.

Muy recientemente, Legoupil (1985-1986 : 43) nenciono una dataci6n
en 5500 AP para "otro yacimiento similar" ubicado en la nisna isla
Englefield.

Datos tomados de la Reconstruccién Planimétrica del Ejido de la Ciu
dad de Ushuaia, confecionada por la Armada Argentina y existente en
el Museo Territorial de Ushuaia.

Clément (1981) efectu6_un muy meticuloso estudio morfolégico de un
centenar de piezas calificadas como "bolas", procedentes de tres ni
veles de Ponsonby. Segun las ilustraciones, esa cantidad incluye tag
bién objetos que nosotros denominamos "guijarros con escotaduras pi
queteadas" y "esferoides con surco piqueteado". Lanentablenente, su
publicacién no discrimina cantidades entre esas categorias, ni sepa
ra por niveles, ni -pese a la heterogeneidad cultural de esa locali
dad- indica cuéles son los niveles a los que pertenecian esas pie
zas: s61o sehala que correspondian "a los tres prineros", sin acla—
rar si se trata de los primeros en orden de depositacién o a las ca
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pag A_ B y C nominadas por Laming Emperaire (1968) segun el orden
de excavacién. Laming-Emperaire nunca mencioné bolas 0 esferoides
entre los hallazgos de Ponsonby.

(8) Las asociaciones contextuales de estos objetos pueden ser consulta

das en: Orquera y otros (1982), Orquera y Piana (1984), Piana (198h)
y principalmente Orquera y Piana (1988).Estos materiales, como asi
también la clava espatular del sitio SADOS y la pieza discoidal de

Ténel XII que mencionaremos a continuacién, han sido entregados por
nosotros al Museo Territorial de Tierra del Fuego.

(9) Para fundamentos del método de anélisis y caracteristicas de cada
tipo de rastro de manufactura y uso, en este trabajo nos referimos
a los explicitados en Mansur-Franchomme(19B3, 1986 y 1987).

(10)Otra deFinici6n posible de "piqueteamiento" es la siguiente: "La con
Formacién por martillado o piqueteaaiento es el método de dar Forma
a un objeto de piedra mediante repetidos golpes suaves de percutor,
cada uno de los cuales remueve una pequeha porci6n" (Dickson 1981:
215; cf. en pég. 36 una definicién semejante con citas de McCarthy
19h6 y 1967, y del Mitchell 1959).

(11)Las medidas se presentan siempre en milimetros, e indican las dimen
siones méximas en el siguiente orden: largo, ancho y espesor.

(12)En cambio, la depositacién en Tdnel I de los trinchetes con cara y
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biseles pulimentados del Primer Componente (no tratados en este ar
ticulo) se prcdujo cuando el bosque estaba aGn lejano y en circuns
tancias en que aun no parece haberse producido aprovechaniento in
tensivo de los recursos marinos.



APENDICE I

SINTESIS DEL INFORME ESTRATIGRAFICO SOBRE EL SITIO SADOS
ELABORADO EN 1975 POR EL DR. CARLOS AZCUY

(Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Exactas
y Naturales, y CONICET)

Unidad 1 (superior): color amarillento, sin ningun tipo
de intraestratificacién. Aglomerado compuesto por rodados
de tamano comprendido aproximadamente entre 1,5 y 18 cm
(la mayor abundancia se da entre 3 y 6 cm); matriz limo
sa. La proporcion de clastos es mediana (précticamente no
se tocan entre si), falta esfericidad y el redondeamiento
es pobre. Este conglomerado no es en absoluto tilloideo;
es similar al pedemonte situado hacia el noroeste, aunque
por sus dimensiones no pueda ser denominado asi, y proba
blemente sea producto de lavados desde niveles mas altos.

Unidad 2: paleosuelo. La porcién superior esta formada
por unos 3 cm. de rodados pequeios, mejor redondeados que
los de la Unidad 1 (tamaio entre O,5 y 3 cm; composicién
variable entre cuarzo, areniscas y esquistos). Mas abajo:
tierra negra con abundantes raices.

Unidad 3: conchal producto de accion humana. Contenia val
vas desmenuzadas de Mytilus, huesos de aves y mamiferos
marinos, y abundantes rodados (predominantemente esquisto
sos y oscuros) de tamano variable entre 1 cm y mas de 20
cm. En la porcion inferior del estrato, los rodados predo
minaban sobre las valvas.

Unidad 4: antiguo nivel de playa. Aglomerado de poco espe
sor, con rodados de tamano comprendido entre O,5 y 4 cm,
con buen redondeamiento y buena seleccién, por su achata—
miento de origen probablemente marino. En su mayoria, esos
rodados estén formados por esquistos oscuros. Entre ellos
se intercalan trozos de valva en pequena cantidad (5 alO%)

Unidad 5: tierra negra. En su parte superior habia algunos
bloques redondeados y aplanados de esquisto de hasta 30
cm de diémetro.

Unidad 6: capa amarillo—verdosa; a juzgar por la estrati
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ficacién observable en su interior tendria origen glacila
custre. Su limite respecto de la unidad anterior es muy
neto; su base no es visible en el corte. Composiciénz ma
triz arcillosa muy fina, con alternancia de capas arenosas
medianas y otras grises muy finas de aproximadamente 0,5
cm de grosor (Lde origen volcénico?); incluye esporédica—
mente algunos rodados angulosos de hasta 10 cm de diéme
tro.
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