
El SITI0 EAS BUITRERAS (DMD APORTE
Al MANEJO DE EUENTES PREHISTORICAS
DEE TEMPRAN0 POBEAMIENTO SUDAMERICAN0

Por AMMJA C. SANGUINETTI DE BORMIDA

INTRODUCCION

Un viejo problema de Ia prehistoria sudamericana: la contemporaneidad
del hombre con fauna pleistocena, como testimonio de un temprano poblamiento,
ha resurgido en el ultimo decenio con el descubrimiento y estudio de una serie
de sitios prehistéricos cuya investigacién sistematica arrojo resultados concretos
y pruebas irrefutables, en base al manejo de indicadores evidentes.

Tal es el caso de Tlapacoya en Méjico, el ]obo y Taima Taima en Vene
zuela, y Los Toldos en Argentina. Los fechados radiocarbénicos corres§on·
dientes han corroborado la antigiiedad del hallazgo y permiten calificar el dato
como irrefutable. El sitio pasa, por lo tanto, a ser “tipo” en relacién a la pro
blematica en cuestién.

En todos los casos citados, el indicador arqueolégico es el protagonista de
la casi axiomatica asociacién hombre—fauna, sobre todo, por tratarse de ele
mentos ergolégicos formatizados, o como en el caso de Los Toldos, por un
complejo industrial, niveles X y XI. En muchos de los casos mencionados es
necesario agregar, ademas, la presencia de marcas de descarne, 0 evidencias
de trozamiento, en relacién a los restos de fauna asociada (megafauna u otras
especies pleistocénicas) que fortalece aim mas la prueba, quedando el hallazgo
aceptado y fuera de toda discusion.

Para otros sitios prehistéricos sudamericanos, también de reciente investi—
gacion, el problema se presenta algo mas complejo. Tal es el caso, de acuerdo
a los datos publicados, del estadio Pacaicasa en la secuencia de Ayacuclio,
Pikimachay, Peru, estudiado por Mc. Neish. En el mismo, los eventuales ins
trumentos, asociados con fauna extinta y fechados en el 19.600;3.000 B.P.,
han sido objeto de discusién y duda por la atipicidad de los mismos. Otro
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ejemplo es el sitio Queredo, Los Vilos, Chile, estudiado por Lautaro Nunez
Atencio, donde los hallazgos de instrumental ofrecen, por razones semejantes,
dudas a algunos especialistas‘

En primer lugar, los restos industriales asociados entran genéricamente
dentro de la categoria poco definida de las llamadas “industrias indiferencia
das"; denominacién que abarca, en ciertas oportunidades, conjuntos de instru
mentos clasificables dentro de las “pebble cultures”, tipolégica y morfolégica
mente bien definidas y, en otros casos, lascas atipicas, poco formatizadas, con
0 sin rastros de utilizacién. Tampoco se tiene en cuenta su relacion y su re
currencia respecto de determinados contextos, lo mismo que su asociacién con
otro tipo de indicadores prehistéricos dentro de secuencias estratigréficas clafas.
Estos pueden haber sido mas que artefactos, simples instrumentos, tal vez oca
sionales, utilizados en sus filos naturales con un fin utilitario e inmediato como

puede ser el txozamiento 0 desp0rt.illaje de una pieza de caza.

Frente a evidencias de este caracter, testimonios algo mas labiles que los
citados en primer instancia, édebemos descartar, aprioristicamente, la posibili
dad de establecer una asociacion cultural? Pensamos que no.

La Prehistoria tiene como fuente fundamental los datos estudiados y pro
cesados por la investigacién arqueolégica, pero en manera alguna se agota en
ella. Cuando se trata de probar una asociacién cultural en base a testimonies
tan endebles como los que frecuentemente marcan los, a veces, desunidos
eslabones del primer poblamiento sudamericano, la ausencia de indicadores
arqueolégicos claros no puede reemplazarse ni por un acto de fe, ni por descarte
aprioristico. Es necesaria la busqueda de otro tipo de testimonio y el manéjo
recurrente de otras fuentes. La cultura es polifacética en sus aspectos y, aunque
la prehistoria la rescate fragmentariamente, debe agotar esas fuentes para
aprehender alguna de sus faoetas.

Estas reflexiones que pueden considerarse algo generales surgen, sin em
bargo, de un problema concretoz nuestxa experiencia en las investigaciones pre
historicas en la cueva Las Buitreras, curso medio del Rio Gallegos, provincia
de Santa Cruz.

La secuencia prehistérica en esta cueva 2 evidencié siete niveles culturales.
Los cinco superiores (I a V) sintetizan los primeros 7.000 afnos de poblamiento
del area de investigacion del curso medio del Rio Gallegos, a partir de un
Holoceno temprano (capa V) con claras evidencias de un complejo de caza
dores especializados en fauna moderna que perviven hasta el IV milenio B.P.
(capas V y IV). El nivel cultural III marca, a nivel local, la presencia de un
oomplejo cultural de gran difusién en Patagonia surmeridional y que, local
mente Menghin denomino Riogalleguense III. Sus epigonos se evidencian en
la capa II de la secuencia que se desdibuja en la capa I, aceramica y proba
blemente etnohistérica.

Comunicaciones del Dr. Lautaro Nunez en el V0 Congreso Nacional de Arqueologia
Argentina, San ]uan, 1978; Seminnrio taller de tecnologia Paleoindio, Antofagasta, Chile, 1978.
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Los primeros cinco niveles se encuentran separados dc los niveles VII y
VIII subyacentes, por una capa cstéril con abundante ceniza volcanica, feehada
en el area en el 7.100 :1.C. Estos niveles han side ya objcto de un trabajo p.ir·
ticular (Sanguinetti-B0rrer0, 1978) .

Nos abocaremcs aqui, s6I0, al problema y anélisis de las fuentes empleadas
para marcar en elI0s, especialmente en el nivel VIII, I0s diferentes testimonies
culturales, arqueolégicos, paleontolégicos y humanos, utilizados como fuentee
prehistéricas que permitieron marcar una asociacién cultural fehaciente. Si bien
en los albores de la investigacién, el c0nsens0 general no carecia de escepti—
cismo por las primeras limitadas evidencias obtenidas.

En primer término enumeruremos Ia lista de tcstim0ni0s concrctos para
Iuego evaluarla en relacién a su c0r1text0:

NIVEL VIII

Inferencius cuItur¤Ies sobre restos puleontolégicos

a) Inferencias concretas

Huellas de descarne y desportillaje sobre hucsos de Mylodon. En las
observaciones preliminares “de visu" las evidencias fueron débiles.
Luego, se procedié al mét0d0 de observacién microscépica que arrojé
datos concretos documentados, en detalle, fotogréficamente.

.*w·f; —

liz; ¤`

F ragmentv de hueso largo de guanacc (Lama guanicoe), hendi:10 Icmgitudinalmenle
can huellas de carte.



Incisiones sobre hueso de ave no determinada. Mediante la observa

cién ya sefialada se pudieron determinar dos incisiones paralelas de re
gular profundidad.

Huellas de descarne sobre hueso de guanaco. (Foto NQ 1.)

b) Inferencias hipotéticas 0 probables

Posible trozamiento “in situ” que podria corroborarse por los métodos
citados en las inferencias concretas.

c) Inferencias cronolégicas

De acuerdo a lo dictaminado por el Dr. Scillato Yané “, los ejemplares
de Mylodon de nivel VIII pertenecen al género Mylodon Owen especie
Listai, propios de formaciones como la Lujanense, atribuibles a un
Pleistoceno tardio. Su presencia en Patagonia surmeridional, puede
considerarse como hito cronolégico que complementa el resto de los
datos utilizados para establecer la cronologia relativa de los niveles in
feriores del sitio, asi como también para fechar el resto de la fauna
asociada.

d) Otros datos paleontolégicos utilizados como fuentes

Presencia de Dusicyon avus discutiria, a partir del sitio Las Buitreras,
la primitiva idea de contemporaneidad de “canis familiaris” en sitios

prehistoricos surpatagénicos con megafauna y su probable aprovecha
miento cultural.

Anélisis de lu usociucién de restos urqueolégicos
¤ p¤rI·ir de los dutos citudos

Tomando como indicador el anélisis de los datos arrojados por el con
junto de evidencias que presentan los restos paleontolégicos, desde el punto
de vista de indicio cultural, seria necesario replantear el problema de los basal
tos naturales con probable utilizacién de sus filos.

Recientes observaciones realizadas con lupa binocular, evidenciaron en la
zona donde se habia percibido un sector con una suerte de patina o desgaste,
la presencia de una sustancia de coloracién ambarina aidherida a la zona
citada y claramente superpuesta a ella con irregularidad de espesor‘. ]usta
mente, este hecho lo hemos documentado en dos basaltos asociados directa
mente con un conjunto de huesos de Mylodon.

Scillnto Yané, 1976.
Se estén analizando en el Departamento de Quimica Organics: de la Facultad de

Ciencias Exactas y Naturales, U.B.A., mediante gentilem de su director, Dr. E. Gros.
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Ya que por el momento son los unicos restos asociados a los restos paleon
tolégicos con evidencia de alteracion cultural (Mylodon, ave y guanaco), su
posible adscripcién, a instrumentos ocasionales con una determinada funciona

lidad, cobraria otra proyeccién como posible testimonio arqueolégico.

Fuentes puleoboténicus

Entre 1974 y 1976, las excavaciones de los niveles inferiores (capas VII y
VIII) en las cuadriculas 1 y 3A, permitierou obtener algunas muestras vege
tales que, posteriormente, fueron determinadas como Deschampsia elegantus
(graminea sudamericana). Las mismas se hallaron a 2m de profundidad en
relacién directa con restos de Mylodon.

Este dato puede usarse como fuente en varias direcciones:

a) En relacion a las caracteristicas ambientales que enrnarcan la pre
sencia de una determinada fanma;

b) Como base concreta de una reconstruccion paleoambiental que
contribuira a completar los datos paleoareales para la mejor com
prensién del sitio en estudio, y en relacién a los problemas del
‘Pleistoceno final y a su transicién a ambientes ecolégicos y c1Htu
rales diversos.

L¤ fultu de evidencics como fuente

1) Ausencia de fogones

Hasta el momento la totalidad de la superficie excavada, en relacién al
nivel VIII, no ha presentado fogones ni huesos quemados, a pesar de las ya
reiteradas pruebas de alteracién sobre los restos paleontolégicos. Como prueba
indirecta, podria inferirse que la cueva no fue un sitio de ocupacion estable
en este momento; mas bien, de acuerdo a los indicios ya resenados, nos incli
namos a pensar que pudo haber sido utilizada como un circunscripto lugar de
matanza y desportillaje de megafauna, frecuentado en razén de técnicas espe
cificas de caza arcaica de las especies citadas.

E1 hallazgo y estado de los dos esqueletos juveniles de Mylodon, asi como
la posicion desarticulada de los mismos, corroboraria esta hipétesis.

2) Ausencia de materias primas para la fabricacién de instrumentos

A excepcién de una lasca de basalto, hallada en la cfnspide del nivel VIII,
faltan materias primas clasicas, tales como silice, cuarzo, etc. La utilizacién del
silex pareceria no haber sido czracteristica de esta etapa de ocupacién, como
tampoco una tecnologia apta para su aprovechamiento. No seria del todo im
posible que instrumentos de huesos —como los procedentes del nivel VII-,
hubiesen integrado el magro Ezontexto.
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De todas maneras es claro, de acuerdo a lo expuesto anteriormente, que
los rastros de faenamiento “in situ" indicarian el uso de un determinado iris

trumental para ese fin.

NIVEL VII

Restos urqueclégicos como evidenciu cultural

Los mismos adqujeren en este nivel una mayor significacién como fuente
prehistérica. De acuerdo a su importancia los enumeramos como sigue:

a) Instrumentos sobre lascas;

b) Nucleiforme de basalto;

c) Instrumentos atipicos de hueso y huesos con utilizacién (guanaco).

Restos puleontolégicos

a) Hueso aislado: tmciforme de Mylédon;

b) Hueso placado indeterminadoz Mylodon;

c) Tres vértebras articuladasz Mylodon;

d) Dos molarcsz Hippidion;

e) Huesos quemadoss guanaco;

f) Vértebra: cetéceo.

Otrus evidencias

a) F0g6n: base nivel VII C 5;

b) Emicrementos humanos.

La suma de las evidencias inmediatas y concretas en el nivel VII, la re
currente asociacién de lascas con restos de Mylodon, la presencia de fogén,
huesos quemados y con altcraciones intencionales, marcan, desde el punto de
vista cualitativo y cuantitativc, una asociacién cultural mas evidente que en el
nivel subyacente.

Estos testimonios fueron, en realidad, una primera aproximacién a la Eti
lizacién de datos que podemos calificar como inmediatos. En un segundo m0
mento, y a partir del trabajo de gabinete, estos testimonios han sido profdn
dizados dc acuerdo a las posibilidades metodolégicasivigentes. Estcs aspectos
de invcstigacién particular puedcn verse en los trabajcs adjuntos de Caviglia
y Yacobaccic.
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Una vez obtenidos los resultados, se procedio a integrarlos y concatenarlos
en relacién a la problematica del sitio. Por ejemplo, tratar de demostrar en qué
medida y forma las lascas asociadas pudieron haber sido utilizadas para pro
ducir los rastros en los huesos 6

Lasca de basalto asociada a hueso placada de Mylodon.

La presente recurrencia, también en el nivel VII, de los basaltos con pro
bables filos naturales, asi como la presencia de un instrumental tipologicamente
poco formatizado, permitieron inferir cierta tradicién entre los hallazgos de
los niveles VIII y VII, y el comienzo en este ultimo de un cambio muy signi
ficativo desde el punto de vista faunistico y cultural: presencia de Hippidion
(caballo), aumento notable de restos de guanaco, aun utilizado como materia
prima, presencia de silice como materia prima, etc.

Con respecto al problema ocupacional del sitio, las escasas evidencias nos
permiten inferir, en primer lugar, un asentamiento mas tangible que en el ni
vel VIII, fundamentalmente por la presencia de un fogon, cl aumento de ins
trumental y su probable utilizacion “in situ", la ausencia de grandes piezas de
megafauna y la prescncia, por el contrario, de fragmentos de los mismos dis
persos en la superficie hasta ahora excavada. Esto ultimo podria indicar un
faenamiento fuera de la cueva. Son, en resumen, débiles indicios de un probable

patron de ocupacién, algo mas sistematico.

Se esta trnbajando con moldes en alginatos de las huellas que presentan los luiesos
de los niveles VII y VIII de Las Buitreras.
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El limite temporal que nos marca el término "ad quo" de los niveles VII
y VIII es, sin duda alguna, la potente capa de ceniza a la que subyace la regular
caida de bloques con la que configura un episodio bien determinante. Si bien,
desde el punto de vista arqueologico, hemos rotulado al mismo como “estéril",
su significacion como fuente prehistérica multiple es para el sitio de indudable
valor diagnéstico.

La caida de bloques “se1la" el nivel VII. Los restos de megafauna aparecen
claramente subyacentes a los mismos. El manto de ceniza ha sido fechado por
Aiier en el area (Volcan de Buitreras) y asignado a la primera erupcién 7, es
decir, 6800 aiios a.C. De manera que es licita su utilizacién como cronologia
relativa y absoluta, asi como su relacion con la fecha de 5720 a.C. 76701:70
BP (CSIC-372) para marcar el inicio de la etapa cultural con aumento de
fauna moderna que se inicia en la secuencia con el nivel V.

Este "silencio intermedio” entre el fin de la ocupacién del nivel VII que,
desde el punto de vista estratigrafico, muestra alteraciones parciales por los
fenomenos descriptos, y el comienzo de ocupacién del nivel V, es ademas en
este sitio, el indicador claro del limite de pervivencia de fauna extinta para el
area que nos ocupa y, por lo tanto, un testimonio a nivel comparativo con
otros sitios de similar problematica, no solo local, sino también sudamericano.

Evuluucién del sitio como fuente integral

Hemos analizado aquellos indicadores que, en cierta forma, pucden con
siderarse fuentes aptas para el manejo de problemas afines en relacién a otros
sitios similares.

En muchos de los casos, el estudio de los testimonios se realizé a partir de
una metodologia cientifico-natural, por lo que fueron temporariamente des
membrados del conjunto durante el desarrollo de la investigacién. Procesado
el dato, fue necesario integrarlo nuevamente en funcién de las hipétesis de
trabajo y dinamizarlo, extrayendo de él, en forma diversificada, la maxima
informacién en pos de la reconstruccién cultural.

Como en un "puzzle”, cada una de las piezas que integran esta recons
truccion suele ser por momentos dificil de ubicar. En cierta medida, en algunos
casos clave, comienza a tomar significacion al armarse la imagen, aunque par
cialmente.

Los datos manejados en la investigacién prehistérica de la cueva Las Bui
treras perrnitieron, hasta el momento, considerar el sitio como un conjunto de
fuentes. Los datos procesados, interpretados e integrados, pueden considerarse

El fechado de la erupcién en el 7100 a.C. fue confixmado por Aiier en comunicacién
epistolar a uno de los investigadores, Luis Borrero.
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como testimonios para una mayor comprensién de problemas rclativos al tcm
prano poblamiento prehistorico sudamericano.

El nivel de alcance, en lo comparativo, lo marca el estado dc la investiga
cion. Algunos temas surgidos de esta problematica cuyos trabajos se adjuntan
a la presente nota, constituyen un ejemplo pragmatico de lo antedicho.
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