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El análisis aquí presentado se enmarca dentro del proyecto de investiga-
ción “Los cazadores recolectores del Holoceno Medio y Tardío y la utilización de 
la cuenca del Lago Musters” dirigido por el Dr. Eduardo Moreno, cuyo objetivo 
principal es el estudio de procesos de diversificación económica en Patagonia 
central. Generalmente, se considera que los cazadores-recolectores de esta 
región basaron su economía en la caza del guanaco (Lama guanicoe) y secun-
dariamente el choique (Pterocnemia pennata). Sin embargo, se postula que al 
menos en algunos momentos y ambientes particulares, la economía de estos 
grupos fue más diversificada. Para verificar esta posibilidad se propone estudiar 
ambientes y microambientes que permitan una mayor variabilidad en el aprove-
chamiento de recursos. El área seleccionada para este proyecto es el de los lagos 
de la estepa que ofrecen como recursos alternativos peces, aves lacustres y coi-
pos (Myocasto coypus) y dentro de estos se tomó como referente el lago Musters.

Uno de los problemas más significativos en el área del Bajo Sarmiento es 
el alto grado de erosión que afecta al registro arqueológico. Los sitios estratifi-
cados a cielo abierto han sido hasta el momento escasamente estudiados en la 
arqueología del interior de Patagonia continental, y esto se debe a que las inves-
tigaciones se han enfocado prioritariamente en cuevas o aleros, lo cual vuelve 
una urgencia su estudio debido a que gran parte de la evidencia arqueológica 
a cielo abierto se encuentra en riesgo por problemas vinculados a la erosión. De 
esta manera, se advierte la necesidad e importancia de realizar estos estudios 
en sitios a cielo abierto, ya que existe la posibilidad de que los sitios en cuevas y 
aleros no sean completamente representativos del modo de vida desarrollada 
por cazadores-recolectores de Patagonia. 

Actualmente, los análisis en sitios a cielo abierto han cobrado importan-
cia en los estudios arqueológicos de Patagonia porque proveen información 
valiosa referida a los esquemas que configuran al registro en una escala regional 

La forma de abordar los estudios de sitios que aquí se propone es pri-
vilegiando la dimensión espacial del material arqueológico, mediante la utili-
zación de Sistemas de Información Geográfica (SIG) a fin obtener patrones de 
distribución y elaborar un modelo de ocupación del espacio intrasitio para la 
cuenca del lago Musters, y así poder identificar las características y estrategias 
de asentamiento explorando la variabilidad en el uso del espacio a través del 
tiempo por parte de cazadores-recolectores.

El sitio BPR 12 (45°49’47,5” laltitud sur y 69°02´51,8” longitud oeste), se 
ubica en el Bosque Petrificado de la localidad de Sarmiento (Chubut), y consiste 
en una acumulación de restos de fauna y material lítico, próximos a una es-
tructura de combustión que aflora de sedimentos arenosos carbonatados poco 
consolidados. En los trabajos realizados en la campaña del año 2012, se extrajo 
una muestra del fogón que permitió datarlo en1230±50 AP., LP-2798, carbón. 
El sitio se en una pendiente poco pronunciada, lo que hace que al llover, el sitio 
sea atravesado por pequeños desagües naturales. Este aspecto resulta de gran 
importancia, a la hora de interpretar la distribución intrasitio del registro super-
ficial y los procesos posdepositacionales que lo afectaron.

Como forma de abordaje al estudio del sitio BPR 12, nos centraremos 
en la caracterización de la distribución intrasitio a partir de la utilización de un 
SIG. Para evaluar si los agrupamientos observados en los mapas son estadísti-

camente significativos se aplicaron una serie de tests estadísticos que permitan 
identificar si existen agrupamientos y el tipo de patrón de distribución.
Para tal fin se utilizaron el estadístico K de Ripley a efectos de conocer la inten-
sidad del proceso espacial, y los operadores K-MEANS y STAC para detectar los 
posibles agrupamientos. Para la visualización de la distribución de la muestra, 
se realizaron mapas de densidad mediante la función Kernel. Los análisis es-
tadísticos fueron procesados en Crimestat III y luego complementados en un 
entorno SIG por medio del software de código abierto QGIS 2.8.1.

Los resultados obtenidos con el operador estadístico K de Ripley permi-
ten postular que existe un patrón de distribución con una tendencia clara a la 
agregación espacial, tanto para la muestra completa como para el conjunto lí-
tico y óseo. Los análisis de agrupamientos K-MEANS y STAC detectaron clusters, 
de los cuales inmediatamente el que está ubicado al sudeste del fogón pare-
cería ser el único que no fue afectado por la erosión de una cárcava que drena 
por el medio del sitio. Como indicador de la integridad de este agrupamiento se 
consideró la buena conservación del fogón que está próximo a esta concentra-
ción. Se considera que esta situacion se debe a que dicho sector se encuentra 
unos centímetros por encima del resto del sitio, lo habría permitido mantener 
la disposición espacial del registro. Los otros agrupamientos detectados tanto 
visual como geoestadísticamente presentan dificultades como para reconocer 
si fueron consecuencia de procesos antrópicos o tafonómicos.

LOS ARTEFACTOS TUBULARES DEL
PARANÁ INFERIOR
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Introducción
Los artefactos de diseño tubular son comunes en los conjuntos cerámi-

cos de los grupos prehispánicos desde el Paraná medio (p.ej. Serrano 1929; Ce-
ruti 2003), hasta el tramo final de la cuenca del Paraná-Plata (p.ej. Torres 1911; Lo-
throp 1932; Vignati 1942; Caggiano 1984; Pérez y Cañardo 2004; Loponte 2008). 
Son también conocidos como dispositivos tubulares, alfarerías gruesas o verte-
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deras, pudiendo incluso asociarse con las denominadas campanas o recipientes 
sin fondo (Gaspary 1945) (Figura 1). Estas piezas, caracterizadas fundamental-
mente por poseer una forma cilíndrica y paredes gruesas, son tecnológicamente 
distintivas, lo cual es demostrado por diversos análisis a escala macro y micros-
cópica que se vinculan con la forma, cocción, color y composición de la pasta.

La funcionalidad de estos artefactos siempre fue centro de discusión. 
Serrano (1929)  planteó que los mismos se adscribían a los grupos Chaná-Tim-
bú debido a que eran encontrados mayormente por debajo de los 30° de lati-
tud y disminuían a medida que se descendía hacia el delta del Paraná, donde 
aumentaba la cantidad de alfarería incisa. Para este autor, su funcionalidad 
poseía un carácter ceremonial y no práctico, al igual que ya había sido plan-
teado por Torres (1911). Sin embargo, posteriormente Frenguelli (1927) pos-
tuló una alternativa de carácter tecnológico, sugiriendo que estas piezas po-
seían la capacidad de resguardar brasas, lo cual explicaría sus paredes gruesas 
y su amplia abertura. Más recientemente, debido a sus características tecno-
lógicas, se ha sugerido que estos dispositivos debieron ser singulares con res-
pecto a su uso (Loponte 2008), probablemente diferente al empleo para el 
procesamiento y/o consumo de alimentos que se registra en la mayor parte 
de la cerámica que compone los conjuntos arqueológicos del área.

  
Figura 1. Artefactos tubulares del Delta inferior del río Paraná.

Características tecnológicas (I): forma, cocción y marcas de uso
La “alfarería gruesa” posee una serie de atributos tecnológicos que se 

repiten en casi todos los ejemplares. En primer lugar, se destaca su morfolo-
gía, de diseño tubular, la cual llamó la temprana atención de los primeros in-
vestigadores que describieron estos artefactos. La forma se correlaciona con 
diámetros de boca pequeños (generalmente menores a 10 cm) y un elevado 
espesor de las paredes (casi siempre superior a 1,5 cm), en comparación con 
el resto de los materiales cerámicos que abundan en los sitios del área.

Notablemente, todas las piezas observadas presentan una cocción 
completa en atmósfera oxidante. Esto ha dado como resultado pastas de co-
lores claros y/o anaranjados, lo cual es especialmente llamativo considerando 
el grosor de este tipo de cerámica.

Pérez y Cañardo (2004) estudiaron las colecciones procedentes de va-
rios sitios ubicados en el sector de Bajíos Ribereños meridionales y observa-
ron que algunos de estos fragmentos poseen la atípica aplicación de pintura 
blanca, la cual sólo se registra en los dispositivos tubulares y está ausente en 
el resto de los conjuntos cerámicos de los grupos de cazadores-recolectores 
del Paraná inferior.

Fundamentalmente, cabe señalar que en ninguno de todos los frag-
mentos analizados se ha registrado la presencia de depósitos de carbón u 
hollín que puedan sugerir su utilización en fogones.

Características tecnológicas (II): petrografía de pastas
Los dispositivos tubulares señalan un patrón petrográfico definido, 

asociado a un conjunto recurrente de características tecnológicas macroscó-
picas. En primer lugar, se trata de arcillas con abundantes óxidos de hierro 
en fracción gruesa, minerales que habrían funcionado como óptimos anti-
plásticos naturales (Loponte 2008; Pérez 2010). La observación de los cortes 
delgados de pastas demuestra colores claros en la gama del castaño y/o na-
ranja, similares a los observados a ojo desnudo en los cortes frescos, tanto 
en las muestras procedentes del Delta inferior (Loponte 2008; Pérez 2010), 
como así también en sectores más septentrionales del corredor paranaense 
(Ottalagano 2007). Al mismo tiempo, se registra una abundante proporción 
de restos de origen orgánico (bioclastos), una porosidad de baja a moderada 
y una fluidalidad escasa (Pérez 2010; Ottalagano y Pérez 2013). Esto último 
debe ser explorado teniendo en cuenta la muy posible técnica de confección 
por modelado.

Todas estas cuestiones sugieren conductas tecnológicas distintivas 
para esta categoría de recipientes y refuerzan la idea de que puedan ser con-
siderados, en alguna medida, artefactos singulares tanto en su confección 
como en su uso y posiblemente conservados (Loponte 2008).

Características funcionales: análisis de ácidos grasos residuales
El análisis de los lípidos acumulados en la estructura porosa de la al-

farería arqueológica ha demostrado ser útil para proporcionar información 
acerca del procesamiento de recursos y las conductas alimenticias en la an-
tigüedad (Naranjo et al. 2010; Pérez et al. 2013, 2015). Este trabajo presenta 
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los primeros resultados obtenidos del análisis por cromatografía de gases en 
14 muestras pertenecientes a dispositivos tubulares, todos recuperados en 
sitios arqueológicos del Holoceno tardío en el humedal del río Paraná inferior. 
Esta información es comparada con la previamente obtenida en un conjunto 
de 11 muestras arqueológicas y nueve muestras experimentales correspon-
dientes a recipientes utilizados para procesar alimentos (Pérez et al. 2015). El 
objetivo es establecer algunas consideraciones respecto de la función y el uso 
de los artefactos de diseño tubular y su papel en la organización económica 
de los grupos humanos del pasado.
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Introducción y objetivo
Las pinturas de la región de Guachipas (Salta) se encuentran entre las 

expresiones de arte rupestre más destacadas de Argentina y de los Andes del 
Sur. Esta conclusión se desprende no sólo de la gran cantidad de representa-


