
UNA ANTIGUA MANUFACTURA VALVACEA

EN EL GOLFO SAN MATIAS (ARGENTINA)

EI viaje al golfo San Matias realizado a mis expensas, tuvo efec·
to en los meses de enero y febrero de 1941, aunque el proyecto datara
de un afio antes. Me guiaba el propésito de verificar la expansion e
importancia de una manufacture indigena de valvas, cuyos vestigios
pude advertir durante mi residencia en San Antonio Oeste. Al regreso
traje una numerosa serie de utensilios liticos y valvéceos, que enton
ces doné al Museo Argentino de Ciencias Naturales, "Bernardino Ri
vadavia", serie que aetualmente forma parte de las colecciones del
Museo Etnografico de Buenos Aires '. Ese mismo aio me referi a este

material al ser expuesto en el Museo Argentino de Ciencias Naturales.
En noviembre de 1942 volvi sobre e1 mismo durante una de las reu

niones de ia "Sema.na de AntropoIogia" (Boletin de la Sociedad Ar
gentina de Antrop0logia", no 3, pag. 41; Buenos Aires, 1942). Un
aio después, con el estiinulo moral del Dr. Eduardo Casanova y el
asesoramiento del Sr. Alberto Carcelles, encargado de la seccién ma
Iacologia del Museo Argentino de Ciencias Naturales, preparé una.
monografia de la que este artieulo es un resumen. Esta monografia

ha sido aludida por el Sr. Alberto Carcelles en Las especies actuales de
"Tagula’ ’ en la Republwa Argentina, "Physis", XX, 32; Buenos Aires,
1945, y Catdlogo de los moluscos marinas de Puerto Quequén (Repai
blica Argentina), Revista del Museo do La Plata, nueva serie, Sec
ci6n Zoologia, III, 254; La Plata, 1944; por el Prof. Milciades Alejo
Vignati en Materiales para la Arquealogia de Patagonia, aporte I,
Anales del Museo de la Ciudad de [La Plata], nueva serie, Antropologia,
N° 3, pag. 32, acot. 2; [La Plata] (prov. de Buenos Aires, Rep. Arg.)
1953; asimismo por el Dr. Osvaldo F. A. Meghin: Fundamentos cro
nolégicos de la prehistoria de Patagonia, Runa, V, 31; Buenos Aires,

' Esta serie ha sido registrada con los nos 41-45 a 41-412 inc.
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El puuto negro cuadriculado indica la zona de los lmllnzgos eu el golfo Sun Matias.
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1952, y mencionada por este irltimo autor con su titulo original en
Derrotero de los indios canoeros, Archivos Ethtws, serie B N'? 2 . I I P
17, acot. 33; Buenos Aires, 1952*

Los concrmnos.

El golfo San Matias esta situado al S.E. de la provincia del Rio
Negro. En un abra interior de la franja medanosa que bordea su rinc6n
noroeste, a cuyo extremo occidental pertenece la vista de la lam. I, a,
destacanse en generosa dispersién los restos de una industria. muiltiple,
litico-valvacea ue extin idos manufactureros dejaron alli como al- » Q gu P
maria demostracién de su acceso (lam. I, b ). Donde tuvo su desarrollo
la manufactura valvacea. existen no menos de cuatro yacimientos: faro
San Matias San Antonio Este 1 unta Del ado uesto Florencio , » P 8 Y P
L6pez, ademas de dos paraderos. Los cuatro primeros pertenecen al tipo
que suele recibir e1 nombre de "concheros" (2). Las acumulaciones c6

nicas 0 mamelonadas del mejillén Aulacomya magkllanica (3) consti
tuyen el factor principal en la clasificacién especifica de estos yaci·
mientos. Su altura es inferior a un metro. Las valvas, que se mezclan y
confunden sin que se pueda descubrir dos livadas r la charnela son D po I I
sin embargo, muy friables, quiza por su larga permanencia a la in
temperie (lam. I, o).

Algunos de los monticulos tienen en su cono, entremezclada con

las valvas de su cuerpo, una gruésa capa de arena ennegrecida, como
si se hubiera encendido fuego, pero conservando su forma normal. Lo
mismo 0 algo semejante sefnala Daguerre en la isla Gama (*).

Su distribucién no es uniforme, aunque aparentemente, por su

E} Dr. Marcelo Bérrnida, por fin, da una clara noticia en su monografia
Arqucologia de la costa nordpatagéaioa; Madrid, 1964, p. 11.

1 Los pobladores de la regién, dicen "Sac0 Viejo". San Antonio Este as
un simple signo convencional en nuestra cartografia.

El antiguo topénimo "Saco de San Antonio" -0 sea el golfo Sun Matias—,
dado el dibujo de su contorno, consta en un informa de Ambrosia Cramer de
abril de 1822 (Pedro de Angela, Colcvvién de obras y documcntos rclativoa a la
historic antigua y moderna de las provincias del Bio de la Plata, Buenos Aires,
1837 tomo VI pag. 8). ’

Exigeneias del espacio disponible me inducen a diferir las razones do mi
desacuerdo con el término "conebero", que adopto momentaneamente por una ra~
z6n obvia.

La nomenclatura cientifica de la fauna malacolégica del golfo San Math!
que inserto, me ha sido comuuicada por el entonces encargado de In seccién ms.la·
cologia (iuvertebrados marinos) del Museo mencionado, Br. Alberto Carcelles, s
quien permanezco agradecido por su amistosa colaboraci6n.

4 Dscumms, J. B. Naevos paraderoa y enterratorioa en el litoral do Carmen
de Patagonea (provirwia de Buenos Aires), en Actas y trabajoa oienttficos del
xxv Congreao Internacional de Americanistaa, tomo II, pag. 23; Buenos Aires, 1932.

322



’7‘?$““?:2 ·’_` K ?·-· ```` F . ?

‘

· `~ . Yi? -2-I ‘é-5i==Z·I ’;·
»

__,.A_ be : 1 rtl Q3 "kqg-- ..2 " *.¤·2·§ *2 · 3.;: /
-E/·$1‘jsg.T;§€» .,· ¤.. `{`*‘*—$"`*%» .·;·g 4=‘‘ ` ° f-*1-E2? -· =·.1-=— ·’§"·'°:2;:-. . ..§§.--===_;;;a·».»"‘ i,»; ·· ` · --.'-. 1%vSi &u>f:_ . g.;:i;é} ji?__* .· .-- .° 4* - »\.~ . ...

` W ‘· *”·*f?*"·s1;£;. -§ ” - _ . z? .:.23 ·$:€i&. =1
u QL4 ; .' ' ':"·:F$·",,!§‘ ’*· "€hi·4£’Pn>.$

*·iQ=§£=E£‘:A‘· Jé€.5--, R ;, -z;.t.
·-·=···’ ¤·

5:.- ..-:1* · 4*.] N ¢ t-`.·>:{r·.=.

.

.. _W sf.--;1·.‘-·;.s:4 _ -" . ,. "Z as-¤;. _·-. = :;_ ax; g .. I é* i ·*T ZTZ':f?’F “. ; ~s;.£.i;—_§§$
’£<€§;·‘i;%éf- -3

-·

-- M @3; ;-*
— ,;—- i

L.- \ ~

3

gr ry a ii? ``

J i Ls.;ii%: .‘%*%.> ..- .s» 5
_.·- »

.-7

,· _ 1.- 1 .-.» q 1.... :.;.3- ~,-».‘ .3 · ~-.· gg; - ·~=·. $i· Q ‘· ; ~»°‘ °3 .11 .;.2. -- v `

"

._g"..."·* 2. /3 f` ‘>¤iV;;·?A 4 ` ;~\i_;.#;;.~.¤_ -, Q-.i:_·‘-¤§§ .s;._` * r-.i\ , »1 ·=’-§:"~ *-* ‘ ’e `··` —€§<F1§x.` ·¤*=. —.‘z*—¥~·—*=>·"—xg§ag A
-- if

"

A

~»?R**€ " A Y ~- ‘ ”··· ‘ L *"` Q "
f£gs;.:4§»~¤- · — ‘`»‘ ~ *3.;.:

Situacién geogréficu dc los comederos y paraderus en el rincén noroeste de.!
golfo Sam Matius.

1. Faro San Mdtias; 2. Sun Antonio Este; 3. San Antonio Oestc; 4. Punta Delgado;
5. Puestu Sr. Fl. Lépez; 6. Las Grutas.
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alejamiento de la playa moderna, parece responder a un determinado
propésito. En faro San Matias se agrupan en el extremo sur de un
abra de alto nivel; en puesto Florentine Lépez estén en el fondo de una
hoya natural abierta en los médanos; en punts. Delgado junto a la.
linea interior de la antigua playa, con frente al mar; en San Antonio
Este conservan una disposicién idéntica sobre e1 borde del comedero.
Todos estan fuera del alcanee de las olas, aun en las mareas sicigias.

El investigador no ha podido eneontrar un testimonio regional
que le permita tener una idea aproximada del indio comedor de ma
riscos

Drake (1578) (5) eneuentra en San J ulian uno de estos eoneheros
y también Narborough (1670) (6); en 1699, Villefort descubre otro
en la bahia Spiring (7) (hoy de los Nodales). Aunque 1os britanicos
atribuyan a los indios contemporaneos 1a presencia de vaivas, algunas
tostadas, en un lugar indeterminado de la, bahia, su texto no es ex
plicito ni terminante. Los Chechehets de Falkner, si bien freeuentaban
la costa para inhumar sus muertos, no consumian productos mari
nos (B); tampoco los Tehuelche, acerca de cuya dieta alimentieia no
dejan lugar a dudas Bame (1753) (9) y Viedma (1780) (10): éstos
comprobaron que los indios no obtenian ningfm provec]10 del mar;
solamente Barne anota una excepciénz el acopio y consume de "huevos
de patos y péjaros" en el instante de la bajamar. Villarino (1782) re
gistra una dieta de base carnivora que no desdefia el agregado de unas
"batatas si1vestres" y "raycesitas que tuestan y muelen" (1-1).

A propésito del acceso indohumauo a este paraje y eu zona aledaia, puede
cunsultarse del autor: El golfa San Matias y las veredas indigenas rionegrinas, en
BUNA, IX, 391-404; Buenos Aires, 1958-1959 (1964).

5 Damn, F., The world encompassed by sir..., being his next voyage to
that to Nombre de Dios, Collated with an wmpublished manuscript of Francis
Fletcher, pag. 68; Loudon, 1854.

6 CA1.1.A>wms., J., Terra Australis Cognita: or voyages to the Terra Australia
or Southern Hemisphere, during the Srkvteenth, Seventeenth and Eighteenth Cen
turies; tomo II, pag. 447; Edinburg, MDCCLXVI.

‘ (Bmossss Cn DE), Histoire des navigation.; our terres australes, tomo II,
pags. 113-114; Paris, MDCCLVI.

*‘ FALKNEB, TH., A description of Patagonia, and the adjoin/ing parts of South
America, page. 101, 113; Hereford MDCCLXXIV.

9 Bums, J., Viage, que hizo el San Martin desde Buenos Aires al Puerto
de Sm.7uli6n, el aim de 1752, en Pznao ms ANGELIS, Coleccwn, cit., pag. 22,;rtomo .

Vmmm, A. DE, Descripcién de la costa rneridional del sur llarmada vul
gar-mente Patagénica, eu Pzmzo ma: ANGELIS, Coleccién, cit., tomo VI, pag. 66.

1»1 Piloto de S. M. Bssrmo Vmnnmo, Noticias de lo Costa Patagénica, en
Telegrafo Mercantil (reimpresién facsimilar de la. Biblioteca de 1a Junta de
Historia y Numismética Americana), tomo VII (V, N? 1), pigs. 30-31; Buenos
Aires, 1915.
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A estas constancias negatives se agrega la carencia de un estudio
sistematico de estos yacimientos del golfo San Matias, cuya sucesién
en el borde del literal patagénico, sobre playas ricas en moluscos, desde
San Blas (B. A.) a Tierra del Fuego, parece jalonar la marcha o
éxodo de un pueblo comedor de mariscos hacia un definitive despla
zamiento austral.

A los Alacalufes chilenos no les era permitido, so pena de vida,
arrojar al mar ni siquiera una sola de las valvas sobrantes, una vez
ingerido el molusco, pues debian dejarlas en la playa y lejos del alcance
de las olas. John Byron lo concreta; I had almost filled my hat when

I saw `them returning to the canoe`. I made what haste I could to her;
for I believe they would have made no conscience of leaving me behind
I sat down to my car again, plaeing my hat close to me, every now a/nd
theen eating a limpet. The Indians were employed the same way, when
one of then seeing me throw the shells overboard, spoke to the rest in
a viqlent passion; amd getting up, fell upon me, and feizing me by
and old ragged hankerchief I had about my neck, almost throttled
me; whilst another took me by the legs, and was going to throw me
overboard, if the wold woman had not prevented them-. I was all this
time intirely ignora/nt by what means I had given offense, till I ob
served that the Indians, after eating the limpets, carefubh; put the
shells in a heap at the bottom of the caxnoe, I then concluded there
was some superstition about throwing these shells into the sea, my
ignorance of which had very nealy cost my life. I was resolved to eat
no more bimpets tilil we landed. which we did some time after, upon an
Lslaxnd. I then took notice that the Indians brougth all their shells
ashore, and laid them above high water mark (U).

Tal vez este sentimiento tan celosa y religiosamente puesto de
manifiesto por los pescadores chiloenses que les impedia devolver al
mar el residuo no nutritivo de cuanto extrajerzm de él para su sus
tento, y les obligaba a depositarlo después en la playa, a prudente dis
tancia del oleaje, sirva para explicar la posicién topogréfica de las
acumulaciones valvaceas del Aulacamya magellaxmba en los eoncheros
del San Matias.

La tallu valvécea.

La bibliografia arqueolégica en nuestro pais tiene dos anteceden

1¤ Buoy, J. Oommnoim, The narrative of the Eonouroblen. in the late
expedition round the world, second edition; page. 161-163; Loudon, MDCCLXVZIII.
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tes; el punzén de Punta Hermengo (B. A.) descripto por Vignati (13)
y el ajuar fuuerario de San Antonio Este, compuesto por "u.na serie
de instrumental de piedra" y "caracoles marinos trabajados", extrai
do en 1923 de una sepultura en médano, préxima a la baliza Plate
-11oy desaparecida— segiin una carta de su deseubridor, el ma1ac6
logo Carcelles (1*).

Como vestigios parciales de la existencia de dicha manufactura,
conviene citar, aunque con reservas, pues los ejemplares originales no
fueron publicados, las recolecciones de columelas por Strobel, que Vig
nati comenta (15), y de almejas perforadas, enteras 0 fragmentadas,
por Moreno (16). El instrumental valvaceo en uso entre los indios del
sur argentino comprendia hachetas y cuchillos; Drake, (1578) (Ul),
Simon de Cordes, (1599) (13) y Narborough, (1670) ('D), raederas (Du
Plessis, (20), y perduraba a fines de la pasada centuria (21). Cabeza
de Vaea (1542) comprobé esta riltima funcion en el litoral chaqueio

paraguayo (22). Las valvas afiladas tuvieron también aplicacién por
parte de los indios chiloenses, segiin Byron (23). Un "chor0" (quiza
el Mytiiiw chorus) sirvié de cuehara a los iudigenas de Chile, con

forme a Ovalle (2*).

N VIGNATI, M. A., Las antigua.; ind-uslrias del piso Ensenadenae de Punta
Hermengo, en Phyxis, revista de la Sociedad Argentina de Ciencias Naturales,
t. VII pags. 44-45, Buenos Aires 1925.

NMA: Dos aims atras, este mismo iuvestigador dié publicidad a dos ob
jetos valvaceosz una eapsula libatoria que corresponde al segundo tipo de mi cla
sificacién, y un caracol de tipo kepuec, procedentes de San Blas (Buenos Aires)
y la estancia "La Nueva Orieutal" (boy proviucia de Santa Cruz) respectivamente.

Ambos caparazones pertenecen al género Cymbibla.
(Materiales, etc., cit., pag. 33 y 34).
N Carta al autor de fecha 3 de junio de 1941; v. Catalogo cit., p. 254.
Norm: Por desgracia, este hallazgo ha pasado inadvertido a los arqueélogos

argentinos, desconocimiento que agrava el extravio del material 6seo y litico.
15 Vionun, cit., pag. 56, acot. 4.

6 Monmw, F. P., Cementerioa y paraderos prelristérioos de Ia Patagonia, en
Analea cientifioos arrgentinoa, tomo I pg. 9; Buenos Aires, 1 de mayo de 1874.

17 Dnexz, cit., pag. 74, acot. (Texto de Fletcher).
18 Bmsszs, cit., tomo I, pags. 283-284.
19 CALLANDEB, cit., tomo II, pag. 462.

20 MARCH., M. G., Les Fnéguienaa la fin du XVIIe. siicle, d'apr.*s des do
cuments francais inédits, pag. 12; Paris, 1892.

I Smm.s_ Da. PULIDOBO, Habitos y coatumbres de los indioa Aonas, en
Boletin del Instituto Geogrdfiao Argentina, tomo XII, pag. 71; Buenos Aires,
MDOCCXCII.

2 Ceann nr: Vaca, A. N., Comentarios, en Biblioteca de autores eapaioles,
desde la format-i6n del lenguaje hasta nuestros dia.; (tomo XXII de la Coleocitin).
Historiadores primitives de Indiaa, pag. 577, seguuda columna, tomo I; Madrid.
1877.
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Caracoles de gran volumen (Cymbabla Becki Brod.), que los Te
huelche septentrionales denominabun kepuec, les servian de vasos, se
gnin D’Orbigny (25).

En el conchero de punta Delgado recogi un kepuec pequeio; es
un caraeol de 122 mm. de alto; el borde exterior sufrié un rebajamien
to intencional, acaso para dar mayor amplitud a la abertura. natural

(lam. II, 4). Pertenece a la especie C. subnodosa, lo cual revela que ia
C'. Becki no era, exclusiva (E6). Los Onas modernos (1887) utilizaban
también este reeipiente (27).

Mientras exploraba. cementerios indigenas prehispanicos, en las
cercanias de Carmen de Patagones (B. A.) y Mercedes (hoy Viedma,

R. N.), Moreno obtuvo, en 1873, "grandes ejemplares de un género de
voluta que les servia [a los indios] para beber agua" (2**).

Pude confirmar este hallazgo de caraeoles del tipo kepuec en an
tiguos enterratorios indigenas al remover personalmente, en 1936, un
médano en San Antonio Oeste. Del él retiré por unico ajuar funerario
tres valvas de gasterépodos; dos hallébanse sobre sendos esqueletos, a
una distancia de 10 y 12 centimetros, respectivamente. Tan s6lo una
revela uso: el borde exterior fue rebajado tres centimetros, término
medio, y su superficie ensefia un burdo refinamiento. Pertenece a. la.
`especie C. B-ecki (Brod.), y mide 248 mm. de alto (29).

La literatura arqueolégica extranjera demuestra que dieha. in
dustria ha. sido practicada por pueblos del septentrién americano, en
tre otros por los de Antillas y Estados Unidos de Norte América, pais
éste donde tuvo su floreeimiento, con la radiacién de dos pequeios
focos haeia el sur del ecuador, en Chi·le, Brasil y mais al norte, en
Curazao.

Gigoux (Chile) da a eonocer la obtencion de ocho caracoles ar
gentinos (Strophochaileus oblongus var. lorentzianus) transformados

y ministerios que essen,-ita en el La compaiia de Ieaus, pig. 89, seg col; Roma,
MDCXLVI.

_ _ _ _ D'Oma1oNv, A., Voyage dans l'Amé1-ique mendmml, como II, pag. 77;
Paris, 1839-1843.

_ 26 Original N9 41-397]. en el Museo Etuograifico.
· Povrm, J'., Ea:plorod6n de la Tierra del Fuego, en Boletin del Instotuto

Geogrdfioo, cit., tomo VIII, pag. 106; Buenos Aires, 1887.
2U Moimuo, Cementerios, cit., pig. 9.

Este ajuar funerario lleva el N? 44-306; esta conservado en sl Museo
Etnognifico de Buenos Aires.

_ _ ” Giooux, E. E., Contdbudén a la oonchwlogio arqueolégzca, on- Bolctin
del Museo Nacional (reimpreso), tomo XV, pigs. (3), 8-11; Santiago de Chile, 1936.
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en vasos (*0), y Leonardos (Brasil) informa del hallazgo de valvas de
almejas (Ducina jamaxicenszls) dentadas artificialmente (**1),

Holmes (EE.UU.) describe vasijas de gran amplitud bucal, ma
nufacturadas con el gasterépodo Busycom perversum, cucharas y val

vas perforadas de los géneros Umb y Pecten (*2). Moore agrega "drin
king cups" procedentes de "mounds" sepulcrales de la costa de Geor
gia,. obtenidos con el caracol Fulgur perversum, algunas con perfora
ci6n intencional (****), hallazgos que confirmaria en la Florida al ex
cavar "she1l-heaps", también sepulcrales (**4). Completan la serie las
columelas de la isla Martha’s Vineyard (35), las transformadas des
criptas por Moore (**‘), las vasijas mencionadas por Mc Curdy (**7) y
las escudillas y cucharas recogidas en Curazao por van Koolwijk (**8).

En Cuba, las piezas representativas comprenden: vasijas, escudi
llas, gubias, etc., segiin Harrington, cuya materia prima fue provista

por caracoles de los géneros Trifén, Strombus y Cassis (3**), ademas
de un instrumento punzante recogido por Trelles Duelo (*0). Pos
teriorcs iuvestigacioues del doctor I·Ierrera Fritot (**1), de los profe

Y Lnouannos, O. H., Concheiros nat-urais e sambaq-u.Ls, en Rcpiiblica dos
Estados Umkios do Brasil. Ministerio da Agricultura. Departamento Nacional da
Produgao mineral. Avulso N'? 37; Rio de Janeiro, 1938; 62 y lam. XIV B.

**2 Honuns, W. H., Art in shell of the ancient America/ns en Second annual
Report of the Bureau of Ethnology to the secretary of the Smithsonian Institutibn,
1880-1881, pags. 194, 198, 199, 205, 206. Washington, 1883.

3** Moonrz, C. B., Certain aboriginal mounds of the Georgia coast, en Journal
of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia, second series, tomo XI,
pag. 19; Philadelphia, 1897-1901.

**4 Moons, C. B., Certains aboriginal mounds of the Florida central west
coast, en Journal cit., tomo XII, pag. 392 y tomo XIII, pag. 415. Philadelphia,
1902-1904, 1905-1908.

36 Honuns, cit., PL XXXI, 3.
**6 Moons, C. B., Crystal river revisited, en Journal cit., tomo XII, pag. 394

y tomo XIH, pag. 415.
37 McCum>v, G., The Wesleyan University collection of zmtiquieties from

Tennessee, en Proceedings of the nine teenth international congress of America
nists. Held of Washington, december 27-31, 1915, pags. 84-85; Washington 1917.

**! Lmums, Da. (C), Antiquités américaines récernrnent asquises pour le
Musée Royal Néerlamdais d'Antiquités a Leidc, en Congrés International de:
Américanistes, tomo I, pags. 661, 663, 666; Bruxelles, 1879.

$*9 Hsrmmamu, M. R., Cuba before Colwmbus, en Indian Notes and Mono
graphs, Museurm of the American Indian, Heye Foundation, tomo II, pag. 340,
tomo I, pag. 84; New York, 1921.

*0 T¤.r:LLr:s-Dn·m.o, Da. L., 06mo hallé los reatos del primer poblado indio
en el cacicazgo de Magon, en Mernorias de la Sociedad Cubana de Historia Na
twral "Felipe Poey", tomo VIII, pag. 105; Habana, 1934.

*1 Hman.; Fa1·m·1·, Da. Barra, Las pinturas rupeslres y el ajuar ciboney do
Punta del Este, Isla de Pinos, en Reoista de Arqueologta, érgano de la Comisién
Nacional de Arqueologia, tomo I, pag. 58; La Habana, 1938.
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sores Osgood y Rouse (*2) en la misma isla, Thompson en Honduras
Briuinica (*3) y miembros de la Sociedad de Ciencias Naturales La
Salle, de Caracas, en Mauicuarc (*‘*') ampliaron el invcntario es
cuetamente esbozado.

En lo concerniente a los fragmentos valvaceos, cabe decir que,
conforme a Gumilla, fueron utilimdos como raederas por los indios
de las riberas del rio Orinoco en la fabrieaeién de sus armas (*5), y
en la preparacién de fibras textiles por los del litoral chaquefio- para
guayo, de acuerdo con Cabeza de Vaca (*5).

EL CONJUNTO VALVACEO.

Lo integran: cdpsulas libatorias, odpsulas-paletas (0 cucharas),
i·a.c·ija.c, eaztractores de molusoos, valvas de ostras perforadas y vall
vas de almejas talladas.

Cdpsulas libator-nos.

Se deuomina asi a unos reeipientes céncavos, manufacturados con
caracoles cuyo desarrollo vital permitiese una determinada aplicacién
ulterior. Hay dos tipos.

Tipo 1P En apariencia, es el mas primitivo. Es una oblea, mis
larga que ancha, formada con 1a mitad longitudinal del anfracto ba
sal. De la espira s6lo existe un fragmento ancho o angosto, céncavo,
que su zona mas clevada coincide con la rcspectiva sutura. Este residuo
mural posce un reborde interno donde la yema del dedo pulgar tiene
faicil y comodo asidero.

E1 vcrtedor, o bebedero, esta formado por la escotadura sifonal,
casi siempre intacta, salvo en la region adyacente al extremo angosto
de la columela. La forma de esa orilla saliente, por naturaleza estrecho,
tienc una importancia anatomica que el indio, con su aguda pers

2 Osoooo, C., Ciboney Culture of Cayo Redondo, Cuba pp. 22, 33-35, en Yale
University, cit., Connecticut.

Rouse, I., Archeology of the Mamiabon hills, Cuba, en Yale University pu
blications in Anthronoloqy, pp. 60, 70, 92_ 96, 100 y 102; New Haven, 1942.

5 Tnoursow, J . E., Excavations at San José, British Honduras. Published
by the Carnegie Institution of Washington, N? 506, pég. 181; Washington
D. C. 1939.

4; Gmzs, Hao; Cnsoczaa, Roo. P. Cavmsuo; Cauxnkr, Paor. J'. M.;
Rnsquaz, Da. J. M., Manicuare, en Sociedad de Ciencias Naturales La Salle,
Memoria aio VI: mayo, junio, julio y agosto de 1946, pag. 178; Caracas

5 GUMILLA, Papas J., Historia Natural, civil y geogrdfioa de las nociones
situados cn las 1-iberas del ria Orinoco, tomo II, pag. 100; Barcelona, MDOCL
XXXXI
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picacia, supo captar, como que ella se adapta admirablemente al juego
muscular de la boca humana.

El borde exterior del caracol no siempre existe. Cuando esta con
servado mautiene su aspecto natural. Las orillas de estas capsulas
suelen ser lisas, pero también sinuosas como si hubiesen sido golpea
das intencionalmente (lém. II, 5 a).

Tipo 2V Un contrafuerte formado por la espira completa, que le
sirve de asa, da carécter a. las capsules que lo integran. Su abertura es
de un contorno de 6valo con dilatacién junto al borde inferior del con

trafuerte, y ocupa todo el ancho de la valva, mientras el vertedor es

angosto, forma debida al perfil de las cascaras cuyo trazo natural res
peta lam. II. 5 b). En otros recipientcs es mas cerrada y afecta s6lo
una parte del anfracto basal (lam. II, 5 0).

También en ejemplares de este tipo el hueco del vaso es la con
secuencia directa de la eliminacién total 0 parcial de la region ven

trosa del ultimo anfracto, e, integramente, de la columela. De ésta
apenas subsisten adosadas al muro interno del contrafuerte y en lineas
de poco relieve, las circunvoluciones de una espiral siguiendo el am
plio curso envolvente de las suturas.

El labio artificial o sea la orilla izquierda de la abertura, tiene,

por lo comuu, una linea quebrada con dientecillos agudos y senos
irregulares, que se distribuyen y alternan sin simetria, cubriendo es
pacios estrechos, 0 dcsarrollandose en toda o casi toda su longitud.
El foco interior de la curvatura del labio atraviesa el borde columelar

tronchandolo completamente. En algunos ejemplares este labio arti
ficial posee un rasgo mas perfecto; su linea es mas recta, y su super
ficie es mas lisa a. la vista y al tacto. Paralelo a este borde hay, no en
todos, un bisel reducido hecho a expensas de la exterior; en cambio,
en otros, este bisel no existe, empero la superficie del labio, si bien al
go sinuosa, es tersa y no hiere la sensibilidad del tacto.

Dos de estas capsules ostcntan un orificio redondo, en la zona cen
tral de la oblea, una (lam. II, 6 a) ; en la pared la segunda que tiene,
ademés, la escotadura sifonal cercenada (lam. II, 6 b.)

La cara interna del horado, presenta un borde blauco, sin en
sanche bucal y exfoliado eu todo su derredor. Su calibre es de 3 y 8 mm.
término medio.

Dimensiones: 86 a 157 milimetros de largo. Capacidad: 25 a

200 ee (*7).

47 Estas citrus cn ningfm caso son absolutas; su valor es relative y como tal
debe estimarse.
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Especies proveedoras de la materiu. prima: Cymbiala aff. sub
nadosa (Leach). C. aff. magellanica (Reeve), C. bra.n”lia·na. (Solan
der), C. brasilia/rea globosa (Lahille), C. tubercwlata (Wood), C. Be
cki (Broderip), C. ancilla (Solander) y C'. (Pachymbivla) brasiliana
(Solander), vivientes en las aguas del golfo.

Cdpmlas-Paletas.

Estos receptaculos couservan similitud en su estructura con los

del grupo anterior, de los·cuales s6lo difieren por cierto rasgo fabril:
el vertedor es convertido en captador.

Los objetos del segundo tipo seialan en el captador una modifica
ei6n un corte recto, oblicuo o curvo (lam. II, 7 a, b y c), variable en
anchura, que interrumpe bruseamente la continuidad de los labios en
su tercio inferior y hace desaparecer de la valva la escotadura sifonal.

Con semejante estructura las piezas remedan palas diminutas. Posi
blemente las utilizaban para la remocién de sustancias pulverulentas
0 granuladas, alimenticias o no.

Dimensiones: 75 a 149 milimetros de largo.
Especies utilizadas: Cymbiola aff. subnodosa (Leach) y Zidana

angulata (Swaison).

VASIJAS ("vessels" o "bowls"). Las vasijas son idénticas a los
recipientes ya descriptos, pero mas voluminosas. Por la. necesidad de
obtener piezas de mayor tamaio —se utilizaron posiblemente como
p1atos—, los indigenas seleccionaron aquellos caracoles cuyo desarrollo,
por ejemplo los adultos de la especie Cymbiola. brasihhna, ofrecian cas
caras de corpulencia adecuada.

Su morfologia separa dos tipos, que responden a los caracteres de
las capsulas libatorias expuestos anteriormente.

Dentro del tipo primero hay una vasija cuyo perfil traza una
linea cordiforme alargada. Su oblea es poco profunda, mas bien plana,
y carece de la moldura del asa que poseeu todos los artefactos de su
tipo. Muestra una fractura parcial en la parte superior (lam. II,
8 a).

Singulariza a las vasijas del segundo tipo el rasgo persistente que
adquiere, sin excepcién, la gran amplitud de su abertura (lam. II,
8 6), ("“)

Dimensiones: 160 a 189 milimetros. Capacidad no inferior a 210

is N'? 20.742 de la seccién malacologiu (invertebrados marinas) del Museo
Argentina de Ciencias Naturules "Bernard.ino Rivadavia". Integra el ajuar funera
rio del hallazgo Careelles-Radice, an San Antonio Este.

333



cc; en cuanto a la. maxima no pudo ser calculada. porque la vasija. de
mayor tamafio recogida tiene disminuida su orilla izquierda por efec
to de una fractura que abarca casi la tercera parte del tamafno real del

caracol y, ademas, otra pequefna, en la derecha.
Materia prima exclusive.: Cymbiola, brasiliana,.

Extractor de Moluscos.

Para cuya confeccién debi6 utilizarse el eje s6l.id0 de un earacol
adulto, acaso el Cymbiola brasiliamz, cuyo tamaio y solidez garanti
zase la resistencia necesaria a su supuesta fuucién (lam. III, 9 a).

Es un aparato manual, especie cle zapapico; su conformacién se
mitubular fue impuesta por las curvas de la columela. En un extre
mo posee una punta roma y una paleta angosta de filo recto 0 en arco
en el otro (lam. III, 9 b). Puede servir para cavar, picar, remover,
etc. Casi todos poseen astillado el filo de la paleta como si hubiesen
recibido ehoques 0 aplicado golpes persisteutes contra cuerpos duros
(lam. III, 9 c).

La longitud oscila entre 97 y 140 milimetros; mientras el espesor
no sobrepasa los 40. La paleta rectangular del ejemplar 9 b de la
lamina III, mide 24 milimetros cuadrados.

Vqlvas de ostras perforadas.

Contituyen este grupo cascaras superiores 0 planas, e inferiores 0
ecnvexas.

El unico orificio que poseen es central, excéntrico y umboidal, de
circunfereneia no muy perfecta. La abertura umboidal, como su nom
bre 10 indica, esta situada debajo del apice (lam. III, 10 a); la central
se lialla equidistante de la periferia de la valva (lam. III, 10 b); 1a
excéntriea aparece mas abajo de la central 0 cercana a un borde la.
teral (lam. III, 10 c).

El horado central tiene un calibre de 10 a 25 mm,; el excéntrico,
de 6 a 8 mm. y el umboidal de 7 a. 10 mm.

Tres caracteres distinguen, en mayor 0 menor proporeién, ese
orificio:

a,) la brusquedad de 1a perforacién que carece de declives (con
torno biselado) (lam. III, 11 a);

b) la exfoliaeién de su contorno que deja en dcscubierto las dis
tintas capas de la valva (lam. III, 11 b);
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c) su linea irregular se ensancha y alarga, desfigurandose hasta

adquirir perfiles arbitrarios (lam. III, 11 c), salvo algtmos ejemplares
donde es mas perfecta.

Algunos de estos objetos tienen una orilla lisa, regular en su fi
gura, tal como si hubieran estado sometidos a un largo e involuntario
roce suave, 0 a su firme ajustamiento, que termiuaron de perfeecionar
la obra del manufacturero.

Las dimensiones varian entre los 39 y 86 milimetros de largo, y
37 y 74 milimetros de ancho. Todos estén muy bien pulimentados, de
tal modo que no es posible discriminar entre la 0bra de la naturaleza
y la del hombre.

Los ejemplares pertenecen, sin exeepcién, a la especie Ostrca.
(Eostrea) puelchana (d’ Orb.), muy comun en el golfo.

`Val·vas de alnwjas talladas.

A los efectos descriptivos, considero valvas enteras aquellas cuya
forma originaria no ha sufrido ninguna profunda. modificacién correc
tiva (lam. III, 12 a) ; vdlvas fraccionadas a las enteras, 0 morfolégica
mente normales, que fueron seccionadas uni 0 bilateralmente, para
ofrecer dos bordes paralelos entre si, mas 0 memos rectos, dejando in

tactas la charnela y su respectiva orilla opuesta, que representan, al
parecer, un asidero la primera, y un borde util la segunda (lam. III,
12 b ); y ldminas, a. pequeios restos fragmentados y parietales, ex
traidos 0 no inteneionalmente, faltos de formas definidas, a pesar de
que algunos remedan figuras semilunares, eliptieas y trapezoidales
(lam. III, 12 0).

En su mayoria, exeluidas las léminas, son conchillas de animales
adultos, sélidas, muy resistentes a la presiun de los dedos.

La suposicion de una talla intencional se funda en 1a existencia
de un descantillado concoideo, espaciado 0 continuo, en uno de los bor
des —el inferior, con preferencia—, que lo afecta total 0 parcialmente.

Este descantillado consiste en un retoque menudo a percusién, seme
jante al de los instrumentos liticos y de diversa intensidad,
que quiebra la linea regular del contorno, e inspira la idea de un tra
bajo de adaptacién ejecutado para transformar en un borde util el
embotado de las valvas. Los ejemplares donde este retoque existe, ma
xime en las valvas enteras, disponen de un filo eurvo, un poco sinuoso,
cortante, de longitud limitada por el espacio disponible (lam. III, 12 a).
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En las valvas fraccionadas, el retoque alcanza la porcion subsis
tente del borde inferior 0 ventral, cuya disposicién y comba recuerda.

el apice de los raspadores de piedra, sin perjuicio de atacar también,
su lado artificial y hasta el opuesto (lam. III, 12 b).

En las lamina.; la talla ocupa uno o ambos extremos, pero es poco
visible (lam. III, 12 0).

Algunos de estos objetos presentan como desgastado el borde fi
loso, cousecuencia aparente de un largo uso, que llega a eliminar casi
totalmente las huellas de la talla intencional.

El largo mayor de las valvas enteras es mm. 68 y el menor mm.
40; siendo su ancho mm. 71 como maximo y 41 como minimo. Para las
valvas talladas la, longitud oscila entre 63 mm. y 34 mm., y la anchura
va desde 53 mm. a 32 mm. Las lamina.: no exceden de 59 mm. ni des

cienden de 32 mm., mientras el ancho varia entre 35 mm. y 17 mm.

Materia prima exclusivaz Amianhls purpurata (Lamarck).

Manufactura de las cépsulas y perforacifm dc las vslvss.

Si la manufactura de cualquier objeto salido del taller indigena,
puede pariecer tan sencilla como ingeniosa su idea generatriz, no hay
duda que la realizacién era la consecuencia natural e inmediata de

una paciente constancia.

Bastan pocos ejemplos para ilustrar esta premisa. Fletcher com
prueba en el estrecho de Magallanes el "great labou1·" exigido por la
afiladura de las valvas de mejillones destinados a cortar (4**); Cook,
en las islas ae la Sociedad, la. "ingenuity and patience of the work
man" (50) ; Verguet, el tiempo empleado en la fabricacién de un bra
zalete valvaceo en la isla San C1·ist6ba1 ($1); Gumilla, la "flema in
tolerable" demostrada por los indios del rio Orinoco durante la con
feccion de sus armas (52) ; y Barbrook Grubb, en el Chaco paraguayo,
las horas perdidas en la. "tedious perfomance", dedicadas a la pre
paracién de sus discos de conchillas (63). En cambio, para. Holmes, la.

Duns, cit., pag. 74, acot.
Coon, J., A voyage towards the south pole and round the world. Performed

in His Majeaty’a ships Resolution and Aventure, in the years 1772, 1773, 1774 and
1775, tomo I, pag. 217; London, MDCCLXXVII.

I Vssotrsr, L’Asst L., Arosai ou San Chriatoval et aes habiiant.1, en Revue
d’Ethnographie et des traditions populairea, tomo IV, pag. 203; Paris, 1885.

52 Gummu, cit., tomo II, pag. 100.
3 Bssssoous Gsuss, W., An unknown people in an unknown land, second

edition, pag. 71; London, 1911.
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factura de cucharas de Unio por los prehispanicos aborigenes de Nor
te América constituia "a very ingenious" (5**). En suma, la actividad
manufacturera indigena puede definirse como una verdadera hazana

donde rivalizan el ingenio, la habilidad y la paciencia.
El proceso transformador de un caracol en vasija o escudilla, ins

pira a Holmes una sintesis, que, por ser tal, no penetra ninguna de sus
etapas. "The form of vessel —ha escrit0— of most frequent occurrence
is made by removing the whorl, eolumella, and about one—half of the
outer shell of the large univalves. The body of the lower whorl is cut lon

gitudinally, nearly opposite the Lip and parallel with it. The spire is
divided on the same plane, a little above the apex, giving a resu.lt well
illustrated in Fig. 1, Plate XXII" (55). Harrington no es mas ex
plicito al estudiar las gubias ciboneyes (56); tampoco lo es Herrera
Fritot (57), y menos aun, Osgood quien confiesa su desconociitnien

to (58), como asimismo Garcia Valdés, el que se limita a esbozar gra
ficamente un proceso de fabricacién de las gubias, dejando de lado
todo cuanto ataie a la técnica manufacturera (59).

La ealidad de los ejemplares recogidos, en San Antonio Este so
bre todo, permite suplir esta falta de detalles concretos relacionados

con el proceso fabril, y seguirlo en todas sus faces. Estas son dos. E1
signo delator de la primera es un boquete abierto siempre en la. re
gion ventrosa del anfracto basal, dejando en descubierto la parte su
perior de la. columela. La seguuda faz comprende la destruccién del
eje solido.

E1 boquete inicial, en cierto grado de su desarrollo, configura,
relativamente, una circunferencia (lam. IV, 13 a.), 0 si no una elipse
de trazo imperfecto (lam. IV, 13 b) que apoya el mas amplio de sus
focos en la ultima sutura de la. cascara, o en sus cercanias, mientras
otro, mas estrecho, se aproxima el extremo inferior del earacol. La
linea del lado derecho acompaia en casi toda. su longitud y paralela
mente al borde columelar, y es de menor curvatura que la del lado
izquierdo, cuya comba cuenta en su favor el espacio que le ofrece la
amplitud del anfracto. Las dos orillas, dividiendo el boquete imagina

54 Houses, cit., pag. 199.
55 Honuzs, cit., pag. 194.
6 Haimmomu, cit., tomo I. pag. 84, 190, 201 y tomo II, pag. 385.

57 Hmmma Fiuror, cit., tomo I, pag. 57.
5** Osooou, cit., pag. 33.
9 Guzcia Vnmas, P., Nueva.; czplomaiones arqucolégicas en la promincia

Pixar dc! Rio, eu Reviata da Arqucologta y Etnologia, segunda época, aio IV, N? B
y 9; enerodiciembre, pag. 212; La Habana, 1949.
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nariamente en el sentido de su eje mayor (épice-borde basal), son as
peras, tortuosas, con una rebaba de aristas agudas e irregulares de
presiones, 0 senos, de arco reducido, en sucesién alternada, que le
comunican eierto aspecto de sierra. Este boquete es susceptible de
ser ensanchado 0 alargado, segfm el volumen del caracol, por exigencias
del proceso de su manufactura (lam. IV, 13 c).

La eliminacién del eje s6lid0 ocurria una vez tuviera el boquete,
por ensanchamiento del ·lad·0 izquierdo, la abertura indispensable,
tanto en large como en ancho, para deja.? libre su cuerpo que era ata
cado después de extraerse el borde columelar, ya en su centro (lam.
IV, 14 a}, 0 bien en el tercio superior (lam. IV, 14 b). Al final de
la extraccién quedaba en el interior de la regién apical, y por unico
residuo, el c0n0 columelar que, a su vez, desaparecia para dejar a
m0d0 de un motive decorativo la linea espiral de las suturas, en las
capsulas el segundo tipo.

En consecuencia, el boquete constituye la faz inicial en la técnica
eonstructiva capsular, y el desprendimiento del eje sélido la etapa
final.

Mérono.

El borde de aristas agudas sugiere el métoda del picada como re

curso operatorio para producir la primera brecha. Las pequeiias pun
tas de desigual relieve y los diminutos senos, sou los mejores guias: éstos
son sendos puntos indicadores de l0s lugares donde fue repicada la
pared del anfracto, aquéllas, los éngulos de la fractura producidos al
ser desprendida la lamina. Cada seno es un signo de refereneia. La
prosecucién de estos signos en tome al boquete demuestra que éste
fue abie1·t0 siguiendo una ideal linea cerrada, impuesta 110 s6l0 por la
topografia conquiliolégica, sino, también, por la necesidad de librar
a la columela del unico obstaculo mural que impedia troncharla con
éxito, y la convenieucia de lograr el mejor aprovechamiento de la cas
cara del caracol.

El método del picada, tal cual 10 CDSC!-l8II. las orillas de la brecha,
debia consistir en un repique perpendicular, menudo, sucesivo y cons
tante, de ritmico compés, a presién no muy vigorosa, sobre un pu.nt0
previamente elegido en la cziscara del caracol, y sosteuido hasta su
perforaciéu. Y asi en sucesién de puntos suspensivos. Este picado
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dejé sus huellas en las orillas del hueco en forma de senos o muescas
(lam. IV, 15 a).

Una talla ejecutada por manos desmaiadas, es la de la vasija cu
ya efigie exhibe la fig. 15 b (lam. IV). Es un exponente raro, como
muestra de una manufactura rustica, dentro de la prolijidad que el
conjunto evidencia, pero harto sugestivo para dar a conocer el método
empleado en la tarea. inieial. La brusquedad del corte del labio de
recho, muy manifiesto en las aristas aguzadas e hirientes, de gran
relieve, y en las escasas, profundas y muy abiertas muescas, revela,
comparéndola con la linea de abertura de la fig. 15 a (lam. IV) (60),
no s6lo la inhabilidad, sino también la premura del ejecutante, a quien
apenas cinco o seis puntos de ataque le bastaron para producir la
oblea. Luego, las aristas y los senos 0 muescas no son otra cosa que un
resalto sobrante; es decir, la rebaba dejada por el desprendimiento
laminar.

En la técnica de la manufactura valvéeea doy el nombre de mé

iado del picado de puntas suspemivos al aplieado en la abertura de
los caracoles, no tan s61o por el despliegue lineal de los puntos taladra
dores, tal cual lo demuestra el material-testigo descripto, sino por con
venir diferenciarlo del adeeuado a la talla de enseres liticos: molinos,
majadores, moletas, hachas, etc., puesto que el repicado fabril adquiere
expansion al ser diseminado por toda la superficie atacada, que se
aplana (molinos), profundiza (morteros), o perfora (piedras hora
dadas), al cual denomino métada del picado de puntos mdltliples.

INSTRUMENTAL.

Acerea de la tarea que reclamaba la rotura de la cascara del
Bucycon per·ver.s·um, Holmes opina: "The work of dividing the shell
and removing neatly the interior parts must have been one no little
difficulty, considering the compactness of the shell and the rudeness
of the tools", como que éstos no eran otra cosa que "f1int implements
for cutting, and rough stones for breaking and grindi11g" (61).

Osgood admite como probable la intervencién de un "martill0"
("hammer-grinder") en la confeccién de las gubias de valvas de Cayo

” La vasija y la cépsula-palcta de las figuras 15 a y 15b, pertcuecen a las
colecciones de la seccién malacclogia del Museo Argentino de Ciencias Naturales
‘ 'Bernardino Rivadavia", en cuyo catdlogo coustan con los -mf1mer0a 20.742 y
13.357, respectivamente. Del hallazgo Carcelles·Radice en San Antonio Este.
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Redondo (Cuba); mas lo cierto es que sus experimentos por descubrir
el secreto de la técnica no tuvieron resultado positivo (62).

Suple esta ausencia de informaciones el instrumental litico pro
visto por los yacimientos arqueolégicos del rine6n noroeste del golfo
San Matias, entre el cual destacase, aunque en escaso numero, un cu
rioso artefacto no descripto todavia.

Se trata de un instrumento informe, de dimensiones variables,
trabajado sobre cantos rodados. Y excepcionalmente, en algunos roda
dos "tel1uelehes". Existen dos variedades vinculadas a una sola uni

dad tipolégica.
Los ejemplares de la primera variedad conservan gran parte del

n6du10-matriz, lo mismo que de su corteza natural. En su talla son evi

dentes dos tareas: de acomodacién la primera, de adaptawwn la segunda.

El trabajo de acomodacién consistia en una serie de golpes, tan enér
gicos como bastos, aplicados sobre el nodulo elegido, produeiéndose
desprendimientos laminares en el cuerpo del guijar1·0, y tenia por fi
nalidad conformarlo a la anatomia de la mano para facilitar su apre
hensién, a cuyo efecto conservabase intacta, 0 casi intacta, la base 0
"tal6n", La adaptewién transformaba al n6dulo, asi desbastado, en un
instrumento percusor, mediante la talla de aristas de filo mas 0 menos
agudo, de curso recto o sinuoso, entre las cuales surgia, por pereusién, un
épice corto, de base ancha, escaso relieve, agudo y muy resistente (lam.
IV, 16 a).

Integran la segunda variedad laminas externas que poseen en un
extremo un apice corto, robusto, agudo 0 romo, tallado asimismo por
percusién (lam. IV, 16 b).

Esta punta me indujo a aplicarles, por transferencia, un nombre
existente en la némina prehistériea europea, comun a objetos trabaja
dos en cantos rodados, de aplicaeién diversa y distinta morfologia:
pico. Doy, pues la denominacién de picas nucleares a la primera va
riedad, y picos Zaminares a la segunda variedad.

Los ejemplares-tipo tienen las siguientes dimensioues, en milime
tros: de lam. IV 16 a: largo 60; ancho 56; espesor 40. Le lamina IV,
16 b: largo 47, ancho 57, espesor 14.

Este instrumento, de punta aguda y contundente, habria sido el`
"flint implement for cutting" de que nos habla el gran arqueélogo
estadounidense.

Resta por considerar, en .f1.ltimo término, la refinadura capsular.

62 Osooon, cit., pag. 33.
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Entiéndese por refinadura la tarea secundaria por med.io de la
cual el indigena procedia a la, eliminacién parcial 0 total del resalto
de la rcbaba sobraute.

Esta refinadura era completa e imampleta. Completa. cuando la
la rebaba era atacada a fondo, hasta el punto de dejar casi recta la orilla

refinada y ornada con un bisel muy angosto a expcnsas de la pared ex
terior. Incompleta si el mauufacturero constreiia su tarea a embotar las
asperezas de la pcrcusién conservando las ondulaciones de un corte de·
fectuoso.

Este pulimento rcfinador fue practicado en ticrras de América,
segun estudios 0 investigaciones de Holmes (63), Cobo (6*), Hamy (65),
d’Harc0urt (66) y Vignati (67); y en Oceania, segfm Douceré (66) y
Vcrguet (69).

La "a.1·e11a 0 piedra p6mez" de la mcncién dc Douceré; la "pie
dra aspera, de Cobo; el "grés aplati", de Hamy, ya. citados; el "coral
rasp", de Rouse (7°) y la "sl1arpening stone", de Osgood (77), como
elementxo auxiliar de la refinadura, fue para el industrioso sanmatiense,
un trozo de roca arenisca de cemcnto calizo con restos fésiles (molus
cos), grisaceo, segun los objetos que he rccogido en San Antonio Este.

Uno es fusinorme; sus cantos y sus esquinas, curvados; mide en
milimetrosz largo, 165; ancho 41; espesor, 30 (lam. IV, fig. 17 a). E1
otro, con forma dc paralelepipedo, tienc también sus cantos y sus es
quinas redondeadas (lam. IV, fig. 17 b). Su superficie es lisa como con
secuencia. de un largo manipuleo 0 uso. Los he clasificado como pubido
res. De estos instrumentos, y muy especialmente del buen gusto 0 habili
dad de los manufactureros, dependia 1a perfeccién de la refiuadura.
Comparando las fotografias dc las tres capsuias de la. lamina IV (figs.
18 a, b, c) se observa que la capsula a no fue sometida a ningiin per
feccionamiento; su labio artificial conserva la sinuosidad que le fue im

63 Hounzs, cit., pag. 194.
6* Coeo, P. Burnet, Historia del Nuevo Mundo, tomo II, pag. 133; Se

villa, 1890.
65 Hun, Dn. E. T., Lliwfld/ILI'71'i6 haxrnegonniére chez lea anciem hubitqnu dc

l’an-hipel Califomien, cn Revue d’Ethnog·raph1k, cit., tomc IV, pag. 9, Paris 1885.
66 DIHABOOUBT, R. m· M., La 1nus12]ue dce Inoue et aes wrviuanccs, pag. 26;

Paris, 1925.

67 Vmizni, cit., pag. 44.
68 Doucuu, V., Notes mu lee populations vndignée dee Nouvellea-Hébridee,

cn Revue d'E"l1L0gfG@h1;€ ez den traditions populairee, Paris, 1922 tomo III, pag. 224.
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puesta por un defectuoso picado y muestra intacto el resalto de la re

baba con sus vértices y senos caracteristicos. En la cépsula b, Ia labor
manual no hizo mas que descafilar el canto, sustituyendo el trazo im
perfecto dc la linea de corte con una ondulada. Finalmente, la c, obra
indudable de un experto operador, posec cl sencillo detalle decorativo de
un bisel casi recto, a. todo 10 largo del labio dcrecho.

COMPARACIONES MORFOLCGICAS.

Los caracoles voluminosos de los géneros Strombus y Fasciolaria
sirvieron para la fabricacién de instrumcntos musicales incaicos (77).
De la especie Strombus gigas, los incolas islefios dc Pinos (77) y Cayo
Redondo (7*), (Cuba), obtuvicron enseres e instrumcntos. E1 Busycon
perversum fue el "g1·eat favorite" para la. confeccién de vasijas, en
EE. UU. de América (75) ; mientras del Fulgur perversum extrajeron
sus "drinka?ng cups" los antiguos habitantes de la costa dc Georgia (76).
Los Fasciolaria y Fulgur proporcionaron artefactos de trabajo a los
isleios de la costa occidental de Florida (77). Los extinguidos ciboneyes
de Cuba optaron para sus escudillas por los géneros Strombus, Trifon
y Cassis (77).

En el golfo San Matias. por imposicién de la fauna se utilizaron
gasterépodos de los géneros Cymbiola, en primer término, y Zidana.

Las vasijas de Busycan alcanzan a 10 % pulgadas (267 mm.) dc

largo, y 6 % pgs. de ancho (165 mm.) con una capacidad igual a. un
galén (3 ltrs 7854), o mas (79) ; y las "drinki*ng cups" de Fulgar una
longitud de 12 M2 pgs. (318 mm.) (80). Las "cucha1·as" ciboneyes de
la. isla Pinos miden de 10 a 12 ctms. de largo; los "platos" recortados
en cl manto del Strombus no sobrepasan los 20 ctms "de lado" ni son
inferiores a 10 ctms (77) y las vasijas tienen ima Iargura de 13,7 pgs.
(341 mm.) (72). Los "utensils" de Honduras britanica, arrojan 14,6

ctms. dc alto (8**). Estas dimensiones contrastan con las dc las cap

72 D’HARCOUB.T, cit., pag. 26.
73 Hmmm; F¤.r1o1·, cit., pag. 57.
74 Osooon, cit., pag. 33, 34.
7·5 Hounzs, cit., pag. 194.
_ _ 6 Moons, Certain.; aboriginal mounds of the Georgia coast cit., pag. 36.
7 MOORE, Certarins antiguities of the Florida west-coast en Journal cit., XI,

381 (second series).
7B Hammcmu, cit., tomo II, pag. 385.
79 Homnzs, cit., pag. 194.
_ r ° Moon, Ccrtains aboriginal mounds of the Geogia coast, cit., pag. 36.

97 Human Fmmr, cit., pag. 58.
F7 Hn.¤.ma·r<m, cit., tomo I, lam. XXXIV.
F3 Tuoxrsox, cit., pag. 181 y pl. 28, 1 c.
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sulas sanmatienses; 75 y 189 milimet-ro de largo, y una capacidad

receptora entre los 25 y 210 cc.
Al cotejar los ejemplares-testigos del San Matias con los de In

diana, Florida y Cuba (lam. II, 5 a, b. c), se nota que entre la
utileria de la costa rionegrina y la antillo-nortcamericana, en cuan
to a la manufactura, existe una similitud de forma. El receptaculo

capsular que bajo el nombre de vessel y drinking cup, cuyos ejemplares
tipicos proceden de Ritcherville (Ind.) (8*) y de una sepultura en
un "shell-mound" de Crystal River (F1.) (85), guarda ima visible
semejanza con los del tipo segundo de mi clasificacién. Les sirve de
vinculo el contrafuerte de la espira y la amplia abertura bucal que
abaria todo cl ancho del caracol (lam. 11, 5 b). El recipiente des

cripto por Harrington pertenece a la cultura Ciboney y corresponde,
asimismo, al segundo tipo mencionado; pero su caracteristica. ma
nufacturers consiste en una abertura bucal mas cerrada, que deja a
salvo cerca de la tercera parte de la regién ventrosa del anfracto ba
sal (lam. 1I, 5 c). Este constraste del menor ensanchamiento de la boca,
induce a sospechar la existencia de un rasgo propio de la manufactura
capsular ciboney, presunto indieio de una variedad dentro de su uni
dad tipolégica.

Las capsulas del primer tipo de mi clasificacién se acercan a las

vasijas extraidas por Herrera Fritot en la isla Pinos (Cuba), a las
cuales aplica el nombre de "platos"; su aspecto "t1·iangular, casi
plano" (*6) poco o nada difiere de 1a vasija que reproduce la fig. 8
a de la lamina II, y de los "utensi1s" de Thompson (**7). Si cupiese
alguna duda, Harrington zanja dificultades con su tipica vasija de
Strombus hallada en Cueva de los Cenizas, provineia de Pinar del
Rio (Cuba) comparable a una similar de Cymbiola (lam. II, 5 c).

Por lo que concierne a las valvas perforadas, recuerdo que Hol
mes describe ejemplares de una almeja fluvial, Unio tuberculosus, y
una marina del género Pecten (“). Moore ha recogido valvas de
Venus, Codakia y Arco con orifieio central y umboidal de dimensiones
variables (*9). Garcia Castafieda menciona dos valvas de Pecten am

8* Houurs, cit., Pl. XXII, 1.
5 Moons, Certain: aboriginal mounds of the Florida central west coast, cit,,

pag. 394 y fig. 40.
U6 Hmssmsa Farrow, cit., ping. 58.
$7 Tnoursozz, cit., pl. 28.
8 Homnzs, cit., pags. 205, 206 y pl. XXVI figs. 3 y 6.
9 Moons. Notes on the ten thousand islands, Florida, en Journal, cit., tomo

XIII, pings. 469, 470 y figs. 25, 26 y 27.
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bas perforadas, procedentes de montieulos funerarios en los "asientos"
de Yayal y Ochile (Cuba); el "agujero colgante" (sic) consiste en
sendos horados, umboidal y excéntrieo (90).

Y para terminar con esta rapida resefia de valvas de almejas
talladas semejantes, diré que también pueden incluirse en esta cate
goria las dentadas dc Cubatao.

El tamaio dc los reeipientes capsulares estaba en relacién directa

con el de los gasterépodos, y el espesor de las valvas de almejas, con la
resisteneia exigida por el esfuerzo que debian soportar. La seleccién
del material estaria, en consecuencia, de aeuerdo con su verdadero
destiuo.

COMPARACIONES FUNCIONALES

Vasijas.

Los cazadores indios de Patagonia y Tierra del Fuego y los
comedores de mariscos del canal de Beagle utilizaban como vasijas ca
parazones y valvas. Los Tehuelohc, en 1780, usaban el caparazon del

"quirquincho" (Zaedyus pichiy Desm., n. v. piehe) de ‘t0l't01'3. 0
p1anto’ (B1), eostumbre que subsistia aun en 1870 (92). Idéntico em
pleo dieron los Onas a 1a escapula del huanaco (Lama huanachus
[Molt] Mtsch); de aqui su nombre teuk, que es el del omoplato (M).
Los Yamanas preferian las valvas de un meji.ll6n grande (9*), qujza
el Aulacomya magellawiea (95).

Extractor de Moluscos.

La bibliografia de Holmes, Moore, Herrera Fritot y Thompson,
aunque meneiona multiples artefactos logrados por la transformacién
de la columela, no registra explicitamente ninguno aplicable a la faena
de desprender los mariscos de las rocas.

W Guacia Chsrsism, Da. J., Asiento Yayal, cn Reviata de Arqucologia, cit.,
tomo I, pag. 49. Asicnto dc Ochilc, on idem, ibidom, pég. 52, fig. 9074.

91 Vnzmn, cit., pag. 65.
$2 Mus·r1-ms, G. CH._ At home wilh the Patagonians. A year': wandering.:

over untrodden ground from the Straits of Magellan to the Bla Negro, pag. 69;
London, 1871.

W Comzzi, A., Los irulios del afchipiélago fueguino, en Beviata chilena de
Hiatoria y Gcografia, tomo IX, pag. 307 Santiago, 1914.

94 Hwmns, P. y Dmuxma, J., Anthropologie, Ethnographic en Mission avion
tifahjue du Cap` Horn, 18824883, tomo VII, pag. 340; Paris, 1891.

**5 Un ejcmplur medido por Carcollos arroja las siguientes dimeusiones on
milimetros: énteroposterior 175; dorsovantml 70. (CABCELLES, A., Nota sobre el
mcjdlén "Aulaoomya ·magcllanica" (Chemnitz), en Phyris, cit., tomo ‘XIX
pag. 154; Buenos Aircs, 1942.
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Segiin Oviedo (99) y Gémara (97) los indigenas americanos efec
tuaban la pesqueria de moluscos por inmersién 0 buceo; lo mismo

oem-ria en el estrecho de Magallanes hacia 1699 (99) ; pero, setenta.
afnos después, Cook comprueba en el sudeste de Tierra del Fuego el
uso de un "b§ton pointu et barbe1é" (99) para la extraccion de ma
riscos en bajamar. El mismo uso registra Hyades (199) entre los Ya
manas de fines del siglo XIX, en la isle. Hoste.

Para tiempos mas antiguos, Uhle y Latcham aplican a esa misma.
tarea un "chuzo" (199) y una "espétu1a de piedra" (‘92), provenientes
de Arica y Taltal, respectivamente, donde existian comedcros de
mariscos.

Segun todas las presunciones, nuestros indigenas utilizaban para
la extraccién dc moluscos comestibles un objeto elaborado con el eje
s61ido de caracoles adultos y robustos. E1 desgaste que se observa. en el
filo de las paletas seria producido por los golpes dados sobre la roca
en el momento de intentar arrancar los moluscos. Los` Ydmanas maris

caban con un "coup sec et vigoreux" dc su extractor (199).

Valves Perforadas.

Las opiniones tienden a concordar en cuanto a la corpulencia, es
pesor y figura de las valvas, criberio, desde luego, razonable. Holmes
opina que los mantos de la Unio fueron "scraping implements", y
el de la Pecten "implement or as part of a rattle" (19*). Moore con
sidera a las valvas de Venus con orificio excéntrico, destinadas a "the
cultivation of the soil" (*95), y las de Codakia y Arco con horado um

Fmmlunzz on Ovmmo y VALm:z, G., Sumario de la natural historia de las
Indice, en Biblioteca de autores eapaiolea, cit., pégs. 512, 513.

Lonz m: Génuiu, F., Historia general de las Indian, en ibidem, pég.
280, I'? col.

98 Mruwm., cit., pég. 10.
Hawxzswomn, Da. J., Relation des voyages entrepria par ordre de Sa

Majcsté Britannique, actuellement régnante pour fazire des découvertes dana
l’hemi.ephére méridionale, (trd. franc.), tomo II, ping. 284; Paris, MDCCLXXIV.

HYADES, Da. P., La choose ct la. peche chez lea Fuégiem de l’archipel du
cap Horn, en Revue d'Ethnographie, tomo IV, pég. 518 Paris, 1885.

1 UHLE, Da. M., La arqueologia. de Arica y Tacrw, en Bolet n de Ia. So
ciedad Eeuatoriema de Estudwa Hist6ricoa Americanoa, tomo III, pag. 8 y lam.
XI, fig. 6; Quito, 1919.

W2 Lyrciuu, B., La edad de piedra en Taltal, eu Boletin del Museo Nacional
de Historia Natural, tomo XVII, pag. 24; Santiago de Chile, 1939. Uno estacién
paleolitica en Toltal, en Revista Chilena de Hrhtorio, cit., tomo XIV, pag. 101;
Santiago de Chile, 1915.
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1**4 Houns, cit., pigs. 205, 206.
1**5 Moon, Notes, cit., pég. 469.



boidal "f0r tools as well as for net-sinkers" y "weigl1ts on fish
nets" (W6).

En nuestro caso, estas riltimas opiniones no son aplicables. La.
liviandad especifica de los materiales, la regularidad y pulimento de
su borde, la pequeiiez de algunos ejemplares, descartan la posibilidad
de haber sido las valvas tirafondos rederos, raspadores 0 zapas. Por
otra parte, no debemos olvidar que los indios patagénicos no tuvieron
habitos agricolas, y en cuanto a la idea de que los comedores de maris

cos del San Matias poseyeran conocimientos rudimentarios de pesca,
sea con redes 0 anzuelos, debemos desecharla, por ahora, dada la falta
de pruebas directas. En lugar de la hipétesis de una adjudicacién
funcional arbitraria. de esas valvas de ostras horadadas, cabe pensar
en una utilizacién como instrumentos de percusién ritmica, 0 aplica—
bles al aderezo personal, ya que sonajas, sonajeros y adornos valvaceos
alcanzaron una gran difusién en toda América, adn después de Col6n.

Los indios de América del Sur (I"?) y Antillas (10*) llevaban

puestos mientras bailaban, collares, tobilleras y pulseras de almejas
y caracoles de no desagradable timbre al chocar entre si. Las mujeres
de las islas Marianas (Oceania) en el siglo XVII acompaiaban sus
canciones con conchillas "dont elles se servent avec beaucoup de pré
cision au lieu de castagnettes" (109). Usados como pendientes auricu
lares se los ve en las cabezas modeladas de Trujillo y Chicama, segin
G6sta Montell (lm). Los "piacl1e" dc Cumana tafiian "s0najas 0
carac0l" en sus trances invocatorios (ull). Un bivalvo del género
Spondylus, como decorativo 0 simbolo de distincién personal, tuvo acep
tacién en nuestro pais, en La Rioja (U2) y en las lejanas islas Nuevas
Hébridas (H3).

W6 Moana, Ibidcm, pag. 470. Shell implements from Florida, en Bolctin de la
Academia Nacional de Historia, tomo I, pag. 2; Quito, 1920.

T Lornz nm Gonna, cit., pag. 207, 2a. col. Dr: LAS Casas, Fa. B., Apolo
gética historia de las Indms, en Nueva Biblioteca de autores espariolcs, vol. 13,
Historiadores de Indiao, tomo I, pag. 640, la. col.; Madrid, 1909 Mnrvs mr
AN¤mr.¤.A, P., De orbe novo (Les huits décades, traduits du latin avec notes et
commentaires par Paul G°a.ffarel), pag. 642; Paris, MDCCCCVII.

WB L61>Ez nm GOMARA, cit., pag. 173, 2a. col.
1**9 Bnossas, cit., tame II, pag. 505.

” MON·rm;.L, G., Dress and ornaments in. ancient Peru. Ancheological and
historical studies, pag. 70 y 71 figs. 10 y 15; Goteborg, 1929.

YU Lérsz nr: Gouzum, cit., pag. 208, 2* col.
2 Bounr, E., Estudios arqueoldgicos riojanos, segunda parte, en Anales del

Museo de Historia Natural "Bernardina Rivadavia", tome XXXV, pag. 163 y
fig. B9; Buenos Aires, 1927-1932.

113 Doucrmt, cit., pag. 225, fig. 1.
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Un empleo no similar entre si, debieron tener los ejemplares de
la lam. III, 10 d y e, juzgar por la desigualdad de sus orificios.

Los hallazgos de conchillas no intactas como elementos de aderezo

personal y de valvas enteras 0 de sus fragmentos, sueltas 0 incorpora
das a un instrumento musical, rustico, permanecen estacionarios desde
1883, aio en que Segers describe un sonajero ona, para recreo infantil,
formado con "seis valvulas de mejillones ensartadas de mayor a me
nor en un pedazo de tend6n de guanaco trenzado, eolgados a distancia
de tres centimetros unos de 0tros" (11*). Esto ocurria a los diez afios

de colectar Moreno, por primera vez, y en las cercanias de Mercedes
(Viedma, Rio Negro), valvas de "m0luscos tales como la venus meri

dionalis, etc. algunas veces hechas, pedazos con un agujero en el medic
para servir de adorn0s" (H5).

No existen datos que ilustren sobre el uso de las valvas talladas
del San Matias. Descarto la. hipétesis relativa a su empleo como abri

dores de moluscos. La cuna "abre-va1vas" integra el léxico arque0l6
gico americano, pero su creacién es artificial. Los aborigenes sudame
ricanos, para separar las valvas arrojabanlas al fuego, antes de in
gerir el marisco. Limitandome al extremo su.r diré que desde La
bat (H6) hasta Coiazzi (H7), quienes eonocieron esta costumbre todos
coinciden en sus opiniones. Como una expresién sintética de éstas, trans
cribiré un fragmento del capitan Martial, acerca de los Ydmaxnas:

"m0ules et lapas sont ensuite jetés sur le feu, et la. chair. Quand
la coquille est ouverte, est enlevée avec 1’ongle du pouce enfoncé le
long de la valve (us).

Ateniéndonos a la importancia que las valvas talladas tendrian
dentro del instrumental indigena, es dable pensar que suplirian los
1·aspad0res y cuchillos liticos. Ademas, segfm testimonios ya invocados,
valvas-raederas y amoladas, 0 enteras sin estar sujetas a ningun pro
eeso transformador, completan el inventario de los bienes culturales de
los indios del sur americano, en los siglos XVI y XVII:

U4 Smms, cit., ping. 71.
5 La Venus mcridionalis se halla en estado f6sil en el Superpatagénico de

Yegua Quemada y caiadén de los Artilleros (Pcia. de Sta. Cruz); no aparece eu
_Viedma. Colaboraeiéu que adeudo y agradezco a la gentileza del malacélogo Car
celles, ya mencionado.

116 Mancm., cit., pag. 10 acct. 1.
117 Couzzr, cit., tomo X, N? 14, pag. 36.
Us MARTIAL, L. F., Histoire du voyage, en Mbrion acientifique, cit., t0m0

I, pag. 192, Paris, 1888.
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La valva dclgada del mejillén Aulacomya magallanica, aun las

mas voluminosas, a juzgar por los ejemplares que he visto en San An
tonio Este, no es adecuada como la gruesa de la misma especie del Es
trccho (H9). El artesano iudigena suplia la falta de valvas susceptibles
de ser adaptadas a servir de instrumentos capaces de cortar y raer
mediante el adelgazamiento de los bordes de las de Amiantis, a los que
daba, por percusién 0 presion, un filo de que por uaturaleza carecen.
Asi le era posible lograr de ellas el mismo provecho que obtenian los
indigenas del Orinoco y del estrecho de Magallanes, 0, al igual de los
comedores de mariscos de Cubatao, Brasil. aplicarlas "como ralador ou
cousa que 0 valha" (lm), y, a juzgar por las muescas interdentales
que algunas poseen, como aguzadores.

LA PEnFOR.Ac16N CAPSULAR.

Entre las practicas mortuorias de los antiguos incolas de la costa
de Georgia (EE.UU. de N.A.) hay una que conviene destacar aqui.
El arqueélogo estadounidense Clarence B. Moore encontré, en las
cereanias de Darien, ciudad situada a diez millas de la costa. atlantica,
sobre un brazo del rio Altahama, junto a restos 6seos, cinco copas li

batorias ( (‘drinking cups"), hechas con cascaras de caracol. De éstas,
tres poseian "round and even perforations in the base". Comentando
tan sugestiva novedad, prosigue: "These holes were much more care
fully made than those made by roughgly knocking out a portion, so
frequently found in the Florida m0u.nds". "This perforation —@ega
acerca de su expansion cultural- the reader will recall was an abori
ginal custom obtaining in Florida though not universally practised"
Y termina con esta alusién al sentido esotérico del orificio: "It is

supposed to have been done to "kill" the vessel, thus freeing its soul
to accompany that of the departed into the other world". La ciudad
de Darien, por ultimo, amojona el limite septentrional de esta prac
tica mortuoria. "We have found —concluye Mooore— no perforation
of shell drinking cups north of Darien" (121).

La utileria valvécea que Carcelles extrajo del ajuar funerario de
San Antonio Este, no tiene ningun horado; es decir, carece de lesién

119 Una. conchilla do esta, especie procedente del golfp San Matias, mide,
segnn Carcellesz énteroposterior 115 mm.; dorso-ventral, 60 mm.; diametro, 30 mm.
(Nota sobre el mejillén "Aulacomya", cit., pag. 184).

UU LEGNABDOS, cit., pfng. 62.
Moonz, Certain; aboriginal mounds of the Georgia coast, cit., pag. 19.
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perforante, de la "m0rtuary perforati0n" o "mortum·y mutdathm",
como la dcnomina Moore (122).

Las dos cépsulas libatorias con lesion perforante descriptas pro
vienen de la superficie, de donde las recogi, no existiendo en las inme
diaciones indicio alguno de inhumacion.

Si bien tanto en el golfo San Matias como en las costas de Geor

gia y Florida se ha observado la misma costumbre funeraria de de
positar junto al eadaver utiles de su manufactura valvacea, o de su
adopcion (kepuec) en San Antonio Oeste, no deduzco de ello que la
causa originaria de la lesion sea la misma; pero si ad.mito que sus usu
fructuarios sacrifwaban (equivalencia cultural de "mat.ar": to kill) los
recipientes por medio de una lesion perforante en el fondo de la oblea
0 en la pared; o, lo que es igual, somctianlos a una verdadera perfora
cién swerificatoria y, también, a una mutdacién sacrificatorw cercenando

el vertedero (lam. II, figs. 6 a y b), con el proposito, si no de librar
al Espiritu en ellos oculto, por lo menos, de substraerlos cn el instante
de su abandono, tal vez definitivo, a la maléfica accion punitiva de
algfm rival enemigo.

Si aparte de tan sugerentes indicios, queda, todavia, algo para
destacar, es la expansion geografica de las capsulas con perforacion
y mutilacion saerificatoria, cuyo hito mas austral se halla en San
Antonio Este.

Sirrrrzsrs.

La manufaetura valvacea capsular descubicrta en el golfo San
Matias es una rama austroatlantica de una similar manufacture. an

tillo centro-norteamericana, y eorresponde adjudiearla al pueblo que
sepultaba conjuntamente con sus mucrtos un ajuar funerario compues
to por utiles-testigos de su produccion manual, y practicaba el sacri
ficio limitado de sus recipientes mediante una lesion perforante y una
mutilacion.

No hay pruebas que permitan atribuir a dicho pueblo el empleo
de valvas de almejas talladas; pero el hallazgo de similares dentadas
artificialmente en la costa paulitana, induce a inferir que la corriente
cultural procedente del norte de América viose influida por los comedo
res de mariscos de la region que usaban un instrumcnto manufacturado

2 Moon, Certainu aboriginal mmmds of the Florida central west-coast, cit.,
pag. 394. Crystal river revisited, cit., pag. 415.
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con valvas de almejas. Tampoco es posible demo trar que las valvus de
ostras perforadas pertenezean al mismo pueblo indigena; mas la co
mun y general adopcién por los indios americanos del norte y sur de
conchillas marinas con simple 0 doble abertura para asegurarlas, eu
hilarlas 0 embicarlas, aplicéndolas a diversos usos, persuade del arrai
go cultural del pueblo que perforaba las valvas de ostras, observando
la misma técniea de la manufactura capsular.

Estas expresiones técnico-culturales vinculan a los prehispénicos
manufactureros del golfo San Matias con los antiguos pobladores in
digenas de las Antillas, los de la. cuenca atlantica de Centro y Norte
América, los de Cubata.0, Brasil, y, més préximos en el espacio, con
los de Punta Hermengo, en la provincia de Buenos Aires.
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