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 La edición de estas actas estuvo a cargo en un principio de los coor-
dinadores de las mesas y simposios del XIX CNAA y luego de los siguientes 
miembros de la comisión organizadora: Silvina Adris, Florencia Becerra, Ser-
gio Cano, Mario Caria, Cecilia Castellanos, Lorena Cohen, Sara López Campeny, 
Mariana Maloberti, Soledad Martínez, Nurit Oliszewski, Josefina Pérez Pieroni 
y Silvana Urquiza.

 El logo que identifica al XIX CNAA se extrajo de un conjunto de moti-
vos antropomorfos y zoomorfos grabados en un afloramiento rocoso a cielo 
abierto a 3632 msnm, en el sitio arqueológico Piedras Bayas, emplazado en 
Cumbres Calchaquíes en la provincia de Tucumán. Fue relevado por Silvina 
Adris en el marco de su tesis doctoral. Del total de 63 motivos que constituían 
el panel original, Carlos Aschero, seleccionó los que conforman el logo del XIX 
CNAA dándole su impronta personal. Finalmente Agustina Ponce realizó una 
reinterpretación del mismo para la portada de estas Actas del XIX CNAA.

A MODO DE PRÓLOGO

 Estas actas que hoy llegan a sus manos son el resultado final de un 
sueño que comenzó a gestarse hace más de tres años cuando nos pregun-
tamos… ¿por qué no hacer el próximo CNAA en Tucumán si nunca, desde el 
primero realizado en 1970, se había hecho aquí? Además, coincidiría con el 
año de la celebración del Bicentenario de nuestra Independencia ocurrida en 
1816. Y así fue que un grupo de arqueólogos asumimos esta gran empresa.
 Haber podido concretar la realización del XIX CNAA es todo un logro 
apoyado en el trabajo de muchos y un honor para los arqueólogos tucuma-
nos, más aún en estos tiempos de coincidencia con los festejos por los 200 
años de la independencia argentina. 
 Rememorando nuestra propia historia de arqueólogos, los casi 60 sim-
posios y los más de 1100 participantes inscriptos con ponencias implican un 
notable crecimiento de la Arqueología argentina. Un aumento en la diversi-
dad de temas, miradas y especializaciones que, como tal, garantiza un futuro 
promisorio para esta Arqueología. Una diversidad reflejada también en el in-
cremento de la presencia de colegas de otros países. Bienvenidos todos ellos 
porque abren todas las puertas para un debate inter-fronteras, ahora y allí 
donde nunca lo fueron o, si lo fueron, bien distintas han de haber sido.
 El Gobierno del Tucumán que los ha recibido ha mostrado un interés 
particular en este Congreso, en especial el Ente Provincial del Bicentenario, y 
ha tenido gestos de apoyo y de financiamiento concretos que no podemos 
dejar de agradecer. Sin ellos hubiera sido muy difícil concretar este nuevo 
CNAA. Gracias también a la Universidad Nacional de Tucumán que lo declaró 
de interés universitario y a la Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel 
Lillo, por su apoyo desde el inicio mismo y por ser una anfitriona de lujo. Gra-
cias por la confianza depositada en todos nosotros y que hacemos extensivas 
a los evaluadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Téc-
nicas (CONICET) y del Ministerio de Ciencia y Técnica (MINCyT) quienes han 
aconsejado positivamente a ambas instituciones a brindarnos su apoyo.  
 A todos los miembros de la Comisión Organizadora que han tenido en 
sus hombros el peso máximo del trabajo realizado y a los encargados de com-
paginar y darle forma a la edición final de estas Actas, el más sincero agrade-
cimiento por haber logrado este producto que sin duda constituye un aporte 
a la Arqueología de nuestro país.
 En la imposibilidad de hacer un comentario de los 860 trabajos que 
se presentan en estas Actas sólo nos resta desearle al lector el mejor de los 
provechos.

San Miguel de Tucumán, julio de 2016

Carlos A. Aschero y  Nurit Oliszewski
Presidentes de la Comisión Organizadora del XIX CNAA
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RELATORA
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Resumen:

 Este Simposio busca dar continuidad a las dos ediciones previamente 
realizadas durante los Congresos Nacionales de Arqueología Argentina en 
Jujuy (2007) y Mendoza (2010). Sobre la base de los trabajos presentados 
en el primero de ellos fue publicado un libro (Martínez y Bozzuto 2011), el 
cual compendia nueve artículos que, desde diversas perspectivas, aportan 
sustancialmente al estudio de diferentes sistemas de armas prehispánicos. 
En la presente propuesta, el espíritu es el mismo, concentrar en un mismo 
ámbito a colegas que trabajen temáticas relacionadas con los sistemas de 
armas partiendo desde diferentes líneas de evidencia y/o aproximaciones e 
intereses. A partir de esto buscamos debatir diversos aspectos relacionados 
con el universo de las armas usadas en el pasado prehispánico de Sudamé-
rica, aunque se incluye en esta ocasión el período colonial post-conquista 
europea, considerando siempre casos de uso de armas originarias ameri-

canas (propulsor, lanza, arco-flecha, boleadora, hacha, honda, etc.). Dentro 
de la amplitud de las diversas acepciones de arma, el factor común que las 
reúne refiere a algún medio material diseñado para atacar y/o defenderse. 
Como parte inherente en la evolución tecnológica, las armas conforman un 
amplio y diverso conjunto de elementos de interacción, cuya dinámica y 
complejidad sigue en carrera hasta el presente. En general, los sistemas de 
armas pudieron ser usados tanto para actividades vinculadas con la subsis-
tencia, como la caza y la pesca, como así también en conflictos sociales de 
distintas escalas. La gran variabilidad en cuanto a diseños, materias primas 
y contextos de uso de las armas, genera la necesidad de continuar el debate 
en nuestro ámbito sobre marcos clasificatorios específicos, cuestiones cro-
nológicas de aparición/innovación/reemplazos, materias primas y movilidad 
involucradas en la confección, técnicas y modos de acción, eficacia, alcan-
ce, incluyendo todas las consideraciones inherentes a su rol en la esfera de 
lo social y/o simbólico. El abordaje de estos tópicos admite favorablemente 
múltiples enfoques o líneas de investigación, por lo cual la convocatoria se 
abre nuevamente a trabajos cuya información de base resulte de estudios 
arqueológicos, experimentales, etnográficos, etnoarqueológicos, diferen-
tes representaciones plásticas (por ejemplo arte rupestre, cerámica, textiles, 
calabazas pirograbadas, etc.), de análisis de fuentes etnohistóricas y otros. 
Además de lo mencionado y sólo a los fines de orientar temáticamente las 
ponencias, sugerimos los siguientes ejes de trabajo, aunque los mismos no 
implican en absoluto la exclusión de otras líneas e intereses. Ejes temáticos: 
1) ¿Qué hay de nuevo? Análisis de asociación puntas de proyectil líticas/sis-
temas de armas. 2) Mismas armas, usos distintos: caza vs guerra. 3) Mismas 
armas, distintas presas/técnicas de caza (colectiva vs individual) en contex-
tos ambientales diferenciados. 4) Cuestiones acerca de la confección/uso de 
armas y género. 5) Innovaciones tecnológicas aplicadas a la descripción, si-
mulación/uso de diferentes armas (3D, rastros de uso, análisis de sustancias 
adheridas, uso de venenos, etc.). 6) Puntas de hueso y madera; componentes 
orgánicos diversos para la confección de armas: astiles, ataduras, plumas, fi-
bras animal y vegetal, cueros, tendones, etc. 7) Sistemas de armas y tácticas 
de guerra en la etapa de contacto Hispano-Indígena y Colonial; complemen-
tariedad desde las fuentes históricas y complementariedad en el uso de ar-
mas americanas y europeas.

 Martínez, J.G. y D.L. Bozzuto (editores) 2011 Armas Prehispánicas: Múlti-
ples Enfoques para su Estudio en Sudamérica. Ediciones Fundación de Historia 
Natural Félix de Azara, Buenos Aires.
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señalaría que estos espacios fueron utilizados frecuentemente para la caza de 
camélidos.

Estas estrategias serían similares a los Modelos I y IIa propuestos por 
Martínez (2003) para la Puna argentina, aunque con diferencias en cuanto a las 
presas y las características ambientales locales.

Las características topográficas del sector central del PNQC pueden 
considerarse representativas de la mayor parte de las sierras de Córdoba, en 
cuanto al relieve accidentado, por lo que estas estrategias de caza de acecho 
e interceptación con uso de propulsor podrían haber sido empleadas en otros 
espacios serranos durante el Holoceno medio.
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 En este trabajo analizamos la cantidad y frecuencia de puntas de 
proyectil en sitios de cazadores-recolectores ubicados en territorios adscrip-
tos a  Aonikenk y cuya cronología se encuentra entre 1520 y 1950, esto es el 
periodo post contacto con los europeos que llegaron a América meridional. El 
territorio Aonikenk propiamente dicho se ubicaba al sur del río Santa Cruz 
según Musters ([1871] 1911) y Lista ([1894] 2006). Sin embargo, estos mismos 
autores sumados a otros consultados (ver Saletta 2015) permitió comprender 
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que el rango anual de movilidad (sensu Binford [1980] 2007) comprendía un 
espacio mayor, por lo que en este trabajo se presentan los resultados de un 
extenso relevamiento bibliográfico de 35 sitios publicados ubicados entre 
el río Deseado (aproximadamente 47º S) hasta el estrecho de Magallanes.  
 La llegada y consecuente ocupación del territorio americano por par-
te de los europeos supuso cambios en todas las poblaciones nativas que 
habitaban en este continente. Además del arribo de poblaciones de origen 
europeo, con ellas llegaron nuevos artefactos, materias primas y nuevos an-
imales. Entre los cambios más importantes para los cazadores-recolectores 
se encuentra la adopción del caballo como tecnología de transporte y el 
inicio de un sistema de intercambio extenso con algunas poblaciones eu-
ropeo/criollas para la obtención de artefactos, materias primas y recursos 
de subsistencia no locales (Musters [1871] 1911, Nacuzzi 1998, entre otros). 
Estas nuevas redes de intercambio también fueron reforzadas por la preex-
istencia de extensas redes de interacción entre los distintos grupos que 
habitaban toda la Patagonia.  
 En el territorio bajo análisis en este trabajo, que abarca el territorio 
extendido de los grupos Aonikenk -ver más adelante- ha habido una serie 
de investigaciones relevantes que incluyeron el análisis de sitios de caza-
dores recolectores postcontacto, tanto en Chile (Martinic y Prieto 1976; 
Massone 1979; Massone y Hidalgo 1981; Massone 1984; Martinic y Prieto 
1985-1986; Massone 1989-1990; Martinic y Roehrs 1991; Martinic et al. 1995) 
como en Argentina (Boschín y Nacuzzi 1979; Gómez Otero 1989-1990; Goñi 
2000; Goñi et al. 2000-2002; Cassiodoro et al. 2004; Aragone y Cassiodoro 
2005-2006; Nuevo Delaunay 2007; Goñi y Nuevo Delaunay 2009; Nuevo De-
launay 2012). El trabajo de Boschin y Nacuzzi (1979) se preocupó por utilizar 
una gran cantidad de información proveniente de las fuentes con el fin de 
generar expectativas arqueológicas sobre demografía, movilidad, tec-
nología y subsistencia y constituye un antecedente ineludible cuando se 
trabaja con arqueología de cazadores recolectores postcontacto. En la cuen-
ca de Lagos Pueyrredon-Posadas-Salitroso, el equipo de Goñi y colabora-
dores (Goñi et al. 2000-2002; Goñi y Barrientos 2004; Goñi 2011; entre otros) 
ha llevado adelante investigaciones con preguntas claramente orientadas a 
entender cómo se dieron los cambios originados por la incorporación del 
caballo y artefactos y recursos de origen industrial en los distintos grupos.  
 Entre los grupos de Patagonia especialmente los Aonikenk, la llegada 
de nuevos animales -como los caballos y las vacas- y artefactos a partir del 
siglo XVI, implicó una serie de cambios que han sido mayormente aborda-
dos desde la etnohistoria. El interés de la arqueología por explicar este pro-
ceso y cómo afectó a las poblaciones ha sido escaso, con la notable excep-
ción del proyecto de investigación de Goñi y equipo en la cuenca de los 
lagos Posadas-Pueyrredón-Salitroso y los lagos Strobel y Cardiel (Goñi et al. 
2000-2002; Cassiodoro et al. 2004; Nuevo Delaunay 2007; Cassiodoro y 
García Guraieb 2009; Aragone y Cassiodoro 2009; Nuevo Delaunay 2012) 

que desde el 2000 trabaja integrando la adaptación de los grupos al contac-
to con los grupos europeos/criollos. En la mayoría de los trabajos citados 
previamente, las fuente eran parte de la explicación sobre el registro y en 
otros casos, sólo generaban hipótesis a contrastar con el registro arque-
ológico, en algunas ocasiones, pre-contacto. Debido a la existencia de gran 
cantidad de fuentes escritas (41 relevadas hasta al momento por una de las 
autoras) sobre los Aonikenk para el periodo 1520-1920, la mayor parte de la 
imagen que se conoce sobre estos grupos se construyó sobre los datos pro-
venientes de la historia, mientras que la arqueología quedó relegada a cor-
roborar o refutar esas fuentes -en algunos casos- o se consideró innecesaria 
para el estudio de poblaciones sobre las que se había escrito mucho.  
 De esta manera, muchos autores han coincidido en que la adopción 
del caballo como tecnología de transporte modificó las estrategias de caza 
empleadas por los grupos, que pasaron a usar las boleadoras como armas 
de captura de los guanacos y los choiques (Boschín y Nacuzzi 1979; Palermo 
1986; Nacuzzi 2007) lo que ocasionó un descenso en el empleo del arco y 
flecha como sistema de armas de captura de recursos (Boschín y Nacuzzi 
1979; Palermo 1986; Nacuzzi 2007).  
 Esta interpretación se encontraba apoyada sobre todo en la lectura 
de fuentes histórico-etnográficas -relatos de viajeros, cronistas, militares y 
misioneros- que desde el siglo XVI en adelante estuvieron en contacto con 
las sociedades indígenas de Patagonia. En efecto, las puntas de proyectil 
asociadas al uso de arco y flecha no fueron muy registradas en las fuentes 
histórico-etnográficas y sólo aparecen mencionadas por 9 autores (Pigafet-
ta [1536] 1946: 57; Fernández de Navarrete, ed. [1837] 1944: 46; Musters 
[1871] 1911: 268; Lista [1894] 2006: 44; Hernández 1621 [1768]: 27; Narbor-
ough 1722: 53; Fitz-Roy 1839: 141; Ladrillero 1880: 448; Drake 1880 [1628]: 
536) de 41 cronistas que informaron sobre los Aonikenk desde el siglo XVI al 
XX (ver referencias en Saletta 2015). De estos 9 autores, Musters, quien com-
partió varios meses con un grupo Aonikenk en 1860, fue el único que indicó 
expresamente que ese grupo Aonikenk no usaba arco y flecha y sólo men-
cionó como armas de caza y de guerra a las lanzas y las boleadoras. Lista 
sólo registró el uso de arco y flecha para el sacrificio ritual de una yegua 
también en el siglo XIX, mientras que Fitz Roy señaló en 1832 que los Aoni-
kenk usaban arcos y flechas como armas de guerra y las boleadoras para 
cazar. Los restantes autores registraron su uso en el siglo XVI (Pigafetta, Ma-
gallanes en Fernández Navarrete, Ladrillero, Tomé Hernández y Drake) y en 
el siglo XVII (Narborough), mostrando una notable ausencia en el siglo XVIII, 
que es coincidente con el comienzo del uso del caballo por los Aonikenk 
meridionales (Cardiel y Quiroga [1837] 2007; Boschín y Nacuzzi 1979; Paler-
mo 1986; Martinic 1995; Saletta 2015).  
 Saletta (2015) observó, que la baja frecuencia de registros escritos 
sobre puntas de proyectil concordaba con el panorama arqueológico publi-
cado hasta el 2015, ya que en los 35 sitios publicados que se analizaron, sólo 
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se habían registrado 34 puntas; presentes en 11 sitios, el 31% de los sitios 
analizados. En dicha tesis se tomaron en cuenta los sesgos que pueden im-
pedir que las puntas de proyectil sean registradas en las fuentes histórico-et-
nográficas (ausencia de artefactos, ausencia de registro, no exhibición de los 
artefactos frente a los cronistas) como también de los sesgos del registro ar-
queológico (procesos de formación de sitio, sesgos de los investigadores, al-
teración antrópica –entendiendo la recolección por parte de aficionados 
como una alteración- etc.). Aun así, la concordancia entre ambos registros se 
consideró indicadora de que probablemente ambos registros estuvieran 
mostrando una baja frecuencia de uso del sistema de arco y flecha, como lo 
señalaba Musters ([1871] 1911) en su crónica. Este mismo autor consideró 
como factor limitante de la existencia del sistema de arco y flecha, la ausencia 
de madera buena para la confección de arcos y astiles en la mayor parte de la 
meseta y la costa patagónica y que sólo se encontraba presente en la zona del 
Bosque cordillerano (Musters [1871] 1911:268). Argumentaba a favor de su 
teoría con el hecho de que no encontraba flechas de “pedernal antiguas” pero 
sí boleadoras antiguas que eran reutilizadas por los Aonikenk de su época y 
reconocidas por su mejor factura y círculo perimetral (Musters [1871] 
1911:268). Por lo tanto, la información de las fuentes no contradecía al regis-
tro arqueológico, sino que ambos se corroboraban.  
 Sin embargo, el análisis de nueva información publicada sobre sitios 
postcontacto implicó una modificación de las frecuencias de puntas de 
proyectil y por lo tanto, alteró la concordancia entre ambos registros, ya que 
los nuevos sitios analizados mostraban una alta frecuencia de puntas de 
proyectil.   
 Frente a este nuevo escenario, nos propusimos evaluar la nueva evi-
dencia frente a los datos publicados anteriormente, para poder explicar las 
diferentes tendencias expresadas entre los conjuntos de sitios antes anali-
zados y la evidencia proveniente de un sitio que presenta características 
funcionales particulares. Nos proponemos evaluar qué factores pueden es-
tar incidiendo en la poca frecuencia de puntas de proyectil en la mayoría de 
los sitios postcontacto de Patagonia y proponer una explicación que dé 
cuenta de estas diferencias observadas.  
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