
Libro de Resúmenes

XX 
Congreso Nacional de Arqueología 

Argentina



Permitida su reproducción, almacenamiento y distribución por cualquier medio, total o parcial, con 

permiso previo y por escrito de los autores y/o editor. 

Primera edición: Julio de 2019

Congreso Nacional de Arqueología Argentina      

      Libro de Resúmenes XX Congreso Nacional de Arqueología Argentina : 50 años de arqueologías ; 
compilado por Andrés Laguens ; Mirta Bonnin ; Bernarda Marconetto ; editado por Thiago Costa  ... 
[et al.]. - 1a ed . - Córdoba : Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Filosofía
 y Humanidades, 2019.     

     Libro digital, PDF          
     Archivo Digital: descarga y online     

      ISBN 978-950-33-1538-5       

1. Arqueología. I. Laguens, Andrés, comp. II. Bonnin, Mirta, comp. III. Marconetto, Bernarda, 
comp. IV. Costa, Thiago, ed. V. Título.

CDD 930.1 

© IDACOR

Compilación general
Mirta Bonnin, Andrés Laguens, María Bernarda Marconetto

Diagramación
Cecilia Argañaraz; Thiago Costa; Veronica Mors; Ornella B. Pedetti; Mariela Zabala

Compilación de capítulos
Coordinadoras y coordinadores de mesas y simposios



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

Rector
Hugo Oscar Juri

Vicerrector
Ramón Pedro Yanzi Ferreira

FACULTAD DE FILOSOFIA Y HUMANIDADES

Decano
Juan Pablo Abratte

Vicedecana
Flavia Dezzutto

DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGIA

Directora
Maria Bernarda Marconetto

MUSEO DE ANTROPOLOGIA

Directora
Fabiola Heredia

INSTITUTO DE ANTROPOLOGIA DE CORDOBA (CONICET-UNC)

Director
Andrés Izeta
Vicedirector

Darío Demarchi



ORGANIZACIÓN XX CNAA

Comité Ejecutivo
Mirta Bonnin, Andrés Laguens, Bernarda Marconetto

Secretaría
Ana Cecilia Piovano

Comisión Organizadora
Marcos Ábalos Luna, Claudia Amuedo, Cecilia Argañaraz, Pablo Barrionuevo Torres, José María 
Caminoa, Thiago Costa, Roxana Cattáneo, Mariana Dantas, Mariana Fabra, María Elena Ferreira, 
Germán Figueroa, Soledad Galimberti, Marcos Gastaldi, Guillermo Gardenal, Claudina González 
Cristiani, Andrés Izeta, Henrik Lindskoug, Julián Mignino, Soledad Ochoa, Eduardo Pautassi, Fran-
cisco Pazzarelli, Andrés Robledo, Melisa Rodriguez Oviedo, Soledad Salega, Gisela Sario, Gabriela 
Srur, Aldana Tavarone, Mariela Zabala, Paula Weihmuller

Comisión Organizadora Estudiantes
Luis Humberto Aguilar, Ana Paula Alderete, Axel Bachmeier, Lisandro Bigi, María Clara Bonnin, 
Ornella Brancolini Pedetti, Camila Brizuela, Eugenia Caminos, Romina Canova, Maximiliano Cartier, 
Bernarda Conte, Florencia Costantino, Cristina Cruz, Micol Chied, Lucas D´Agostino, Matias  Dalto, 
Guadalupe Farfán Taibo, Mauro Fernandez, Eva Ferreyra, Virginia Gabriel, Lucía Giraudo Andrade, 
Melisa Gómez, Marcelo Gritti, Natalia Imbarrata, Jimena Jaramillo, Soraya Lopez, Verónica Mors, 
Adriana Pesci, Luciano Loupias, Isabel Prado, Josefina Quiroga, Agustín Ramirez, Camila Robles, 
Florencia Sanchez, Macarena Trakman, Fiama Villa, Liliana Vilte, Oscar Vives, Paloma Zarate

APOYO FINANCIERO

Consejo Nacional de Investigaciones Cintíficas y Técnicas (CONICET)
Ministerio de Ciencia y Técnica de la Provincia de Córdoba (MINCYT Córdoba)
Facultad de Filosodía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba

AVALES INSTITUCIONALES

Asociación de Arqueólogos Profesionales de la República Argentina
Doctorado en Ciencias Antropológicas, UNC
Facultad de Filosofía y Humanidades, UNC
Fundación Tiempos
Instituto de Arqueología y Etnología de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNCuyo
Sociedad Argentina de Antropología
Universidad Nacional de Córdoba



CONGRESOS NACIONALES DE ARQUEOLOGIA ARGENTINA 1970-2019

I. 1970 Rosario. Presidente: Alberto Rex González
II. 1972 Cipolletti. Presidente: Rodolfo Casamiquela
III. 1974 Salta. Presidente: Víctor Núñez Regueiro
IV. 1976 San Rafael, Mendoza. Presidente: Humberto Lagiglia
V. 1978 San Juan. Presidente: Mariano Gambier
VI. 1980 Jujuy. Presidente: David Casas (h)
VII. 1983 San Luis. Presidente: Mario Cecil Quiroga Luco
VIII. 1985 Concordia. Presidente: Amílcar Rodríguez
IX. 1988 Buenos Aires. Presidente: Ana María Lorandi
X. 1990 Catamarca. Presidente: Norma Ratto
XI. 1994 San Rafael. Presidente: Humberto Lagiglia
XII. 1997 La Plata. Presidentes: Carlota Sempé y Rodolfo Raffino
XIII. 1999 Córdoba. Presidente: Eduardo Berberián
XIV. 2001 Rosario. Presidente: Jorge Rodríguez
XV. 2004 Río Cuarto. Presidente: Antonio Austral
XVI. 2007 Jujuy. Presidenta: María Esther Albeck
XVII. 2010 Mendoza. Presidentes: Roberto Bárcena y Horacio Chiavazza
XVIII. 2013 La Rioja. Presidentes: Roberto Bárcena Y Sergio Martín
XIX. 2016 Tucumán. Presidentes: Carlos Aschero y Nurit Oliszewski
XX. 2019 Córdoba. Presidentes: Mirta Bonnin, Andrés Laguens, Bernarda Marconetto

COMISIÓN PERMANENTE 
DE LOS CONGRESOS NACIONALES DE ARQUEOLOGÍA ARGENTINA 
2019

Carlos Aschero (Presidente XVIII CNAA)
Carlos Ceruti (Noreste Argentino)
Valeria Cortegoso (Centro Oeste de Argentina)
Nora Flegenheimer (Área Pampeana)
Nurit Oliszewski (Presidenta XVIII CNAA)
José Togo (Noroeste Argentino)
Atilio F.J. Zangrando (Patagonia y Tierra del Fuego)



 
 

PALABRAS DE BIENVENIDA AL XXCNAA  

DE ANDRES LAGUENS  

EN NOMBRE DEL COMITÉ EJECUTIVO 

 

En nombre de Mirta, Bernarda y mío, y de los colegas y estudiantes que integran 

el equipo organizador, es una alegría poder compartir con Uds. esta vigésima edición de 

los Congresos Nacionales de Arqueología Argentina, hoy reunidos bajo el lema “50 

años de arqueologías”.  

El año que viene se cumplirán los 50 años de aquel primer congreso en Rosario, 

en Mayo de 1970, bajo el auspicio del Museo Histórico Provincial “Dr. Julio Marc” y 

organizado desde la Universidad Nacional del Litoral. Todos sabemos que, desde ese 

entonces, una sucesión estratigráfica de 19 congresos, desde aquellos 78 miembros 

plenos del congreso de Rosario a los alrededor de 1000 en los últimos, muestra el 

crecimiento de la arqueología argentina. Crecimiento numérico pero también en 

diversidad de enfoques y temas, con nuevos debates y dilemas éticos que han 

configurado un campo complejo y dinámico. 

Rex González, al inaugurar el 1er congreso, planteaba un sentido ambicioso para 

los Congresos Nacionales: no solo cubrir una necesidad de espacio de intercambio de 

conocimientos que había estado restringido hasta ese momento a eventos parciales y de 

periodicidad irregular (a excepción del Congreso Internacional de Americanistas de Mar 

del Plata de 1966), sino también la ambición de que esa meta se prolongara en el 

tiempo, con reuniones regulares y periódicas que sin duda en algún momento echarían 

sus frutos. Haber logrado llegar hoy a un vigésimo congreso, cumplió acabadamente 

con esa ambición.  

Fueron 18 congresos luego del de Rosario, presidido por Alberto Rex González: 

En 1972 en Cipolletti, presidido por Rodolfo Casamiquela.  

1974 en Salta. Presidido por Víctor Núñez Regueiro.  

1976 en San Rafael, Mendoza. Presidido por Humberto Lagiglia.  

1978 en San Juan. Presidido por Mariano Gambier.  

1980 en Jujuy. Presidido por David Casas (h). 

1983 en San Luis. Presidido por: Mario Cecil Quiroga Luco.  

1985 en Concordia. Presidido por Amílcar Rodríguez.  

1988 en Buenos Aires. Presidido por Ana María Lorandi.  

1990 en Catamarca. Presidido por Norma Ratto.  



 
 

1994 en San Rafael. Presidido por Humberto Lagiglia.  

1997 en La Plata. Presidido por Carlota Sempé y Rodolfo Raffino.  

1999 en Córdoba. Presidido por Eduardo Berberián.  

2001/02 en Rosario. Presidido por Jorge Rodríguez.  

2004 en Río Cuarto. Presidido por Antonio Austral.   

2007 en Jujuy. Presidido por María Esther Albeck.  

2010 en Mendoza. Presidido por Roberto Bárcena y Horacio Chiavazza.  

2013 en La Rioja. Presidido por Roberto Bárcena y Sergio Martín.  

2016 en Tucumán. Presidido por Carlos Aschero y Nurit Oliszewski.  

Y hoy, éste, aquí. 

En aquel primer congreso, la arqueología, según Rex, se hallaba en un momento 

de replanteo total de su problemática, en sus fines y alcances. Era una crisis que 

cuestionaba su práctica cotidiana. Los cambios sociales, políticos y tecnológicos de la 

época, que se hacían sentir en todos los campos de las ciencias, marcarían el inicio de 

una nueva era.  

Según sus propias palabras “podemos o no compartir, pero nunca ignorar” los 

cambios en la metodología y en la teoría. Se estaba produciendo un fenómeno de 

renovación de la arqueología, decía, dentro del campo de la Antropología Cultural, y 

que implicaba que la labor de investigación y enseñanza debía ser el producto de 

esfuerzos colectivos y no de investigadores aislados. Era necesaria la atomización de la 

disciplina en campos particulares de conocimiento y la conformación de equipos. De 

allí, una necesidad de renovación, actualización e intercambio para estar al día, donde 

los congresos cumplirían un rol fundamental. 

Pero ese quehacer científico tenía una meta. No era solo generar conocimiento 

por el conocimiento mismo, hurgar en el pasado, sino – en una visión universalista – 

poder “enraizar los problemas de las culturas americanas a la problemática total del 

hombre…de unir esta tierra y sus hombres al ecúmene” reconociendo la unidad de la 

humanidad, situados como argentinos en Latinoamérica, “por encima de los diferentes 

enfoques, de las diferencias de escuelas y filosofías”, sostenía. 

Ese fraccionamiento en los ’70 dado por la especialización, por el 

enriquecimiento de los campos del saber y tecnológicos, que ampliaron el espectro de 

posibilidades indagatorias, también iba acompañado por otro, por el de una diversidad 

teórica, de escuelas y enfoques. Pero en ambos casos se trataba de una diversificación 

que no se alejaba de una única Arqueología, la del conocimiento del pasado a través de 



 
 

los restos materiales. Es llamativo ver hoy que, aunque no lo concibiéramos así en ese 

momento, quizás siempre hubo varias arqueologías (aunque creíamos que se trataba de 

una sola). 

Es claro que esa diversificación por las especializaciones fue siendo cada vez 

amplia, generando metodologías propias, con sus léxicos y formas narrativas distintivos, 

que hasta a veces dificultan la comunicación inter especialistas en la actualidad.  

 Y si bien hoy nadie dudaría que nos encontramos ante una arqueología altamente 

variada en métodos, especializaciones, orientaciones y teorías, quizás no haya tanto 

acuerdo en cuanto a compartir una misma concepción acerca de lo que se trata la 

disciplina y su objetos u objetos de estudio o existencia. El panorama que nos brindan 

los simposios y ponencias de este congreso reafirman la coexistencia de una pluralidad 

de arqueologías. 

 Prácticas éticas, patrimonialización, arqueología digital, arqueología pública, 

arqueología forense, sentidos y afectos, materialidades, arqueología urbana, género, 

arqueometría, conflicto social, paisajes, arqueología preventiva, arqueologías en 

comunidad, entramados, cazadores recolectores, cerámica, entre otros temas, componen 

solo una lista parcial de la diversidad de temas de los simposios, mesas regionales y 

conversatorios a los cuales asistiremos. 

Creemos que esta riqueza de temas, sustentada por 689 ponencias que 

escucharemos estos días y que abarcan un espectro altísimo de enfoques, contenidos y 

cuestiones, también pone en evidencia un proceso de reflexividad dentro del campo que, 

en la misma práctica, va redefiniendo sus propios alcances. Un campo enriquecido por 

una amplitud de perspectivas que no hacen más que reafirmar la multiplicidad de voces 

– profesionales y otras – que hoy se integran en la práctica arqueológica.  

Una reflexividad que pone en cuestión la tradicional naturalización de un pasado 

lejano y perdido, objetivo y sin continuidad en el presente, junto con la existencia de un 

otro “extinguido”, ajeno y extemporáneo, y que ha permitido pensar que la práctica de 

las arqueologías se trata de algo situado y en el presente, que lo moldea y transforma. 

Estas arqueologías han entrado en un diálogo diferente con los otros y con las 

comunidades, al punto que incluso han modificado nuestras nociones sobre el 

patrimonio arqueológico.   

En 2019, estamos ahora participando y produciendo en este congreso una 

expresión de ese universo de posiciones, de información, de agentes, de voces… en un 

fluido “intercambio”, como diría Rex.  



 
 

No podemos dejar de mencionar el significado que tiene para nosotros, para el 

desarrollo de la arqueología en Córdoba, que estemos celebrando aquí nuestro vigésimo 

congreso nacional. Córdoba tiene una historia local valiosa e importante para la 

arqueología argentina, con arqueólogos tan influyentes como Antonio Serrano, Rex 

González, Víctor Núñez Regueiro, Osvaldo Heredia y José Antonio Pérez Gollán, entre 

los más destacados, pero al mismo tiempo ha sido una historia fragmentada y 

discontinua, vulnerable a los vaivenes políticos e institucionales del país y de la 

Universidad.  

Nuestra apuesta de los últimos 20 años ha sido trabajar institucionalmente para 

consolidar una arqueología cordobesa fuerte, sobre la base de la conformación de una 

comunidad de arqueólogas y arqueólogos de distintas generaciones. Como todos saben, 

fuimos los últimos en poder abrir nuestras carreras de grado y postgrado, y en recuperar 

y hacer avanzar la investigación y la difusión de la arqueología. La demostración de 

esto es que este Congreso es organizado por el Departamento de Antropología de la 

Facultad de Filosofía y Humanidades, el Instituto de Antropología de Córdoba 

dependiente del CONICET y de la Universidad Nacional de Córdoba y el Museo de 

Antropología de la misma Facultad, espacios donde se forman e investigan nuestros 

estudiantes y graduados.  

Investigadores, docentes y estudiantes tendremos la excelente oportunidad de 

escuchar, exponer y debatir sobre los distintos temas con arqueólogos y arqueólogas de 

todo el país y del extranjero. De esta forma, la arqueología se fortalece en Córdoba y en 

nuestra Universidad en particular. Por ello agradecemos a la Comisión Permanente de 

los Congresos Nacionales que nos haya invitado como sede.  

Creemos también que es importante decir algo sobre el contexto en el que 

realizamos este Congreso. La situación de la ciencia argentina es crítica, y por supuesto 

en esto se incluye a la arqueología. Y no se trata sólo que los fondos otorgados para la 

realización de este congreso no han sido recibidos (ridículamente el CONICET emitió 

una resolución para decretar que no se financiaba este congreso y otros), sino un 

panorama de políticas estatales que desvalorizan la labor científica, la desfinancian, mal 

pagan, progresivamente achicando y destruyendo el sistema, y limitando el crecimiento 

de los arqueólogos y las arqueólogas jóvenes.  

Esta política también afecta a la Universidad, a la formación de nuevas 

generaciones y a la investigación que allí se desarrolla. Universidades con presupuestos 

reducidos, colmadas de dedicaciones simples, con poco apoyo a la investigación, con 



 
 

infraestructura centrada en la docencia y que no piensa a la investigación científica en 

todas sus dimensiones (como por ejemplo, contar con infraestructura que contemple las 

necesidades de equipamiento y espacios para reuniones académicas y científicas, no 

sólo aulas diseñadas para clases magistrales). 

Pese a ello, hemos hecho todos los esfuerzos para estar hoy reunidos aquí. Será 

un Congreso humilde en cuanto a lo que les podremos brindar, pero sin dudas será un 

espacio de encuentro rico en aportes de quienes participan y siguen apostando por la 

ciencia nacional y las arqueologías. 

Estos 50 años de congresos nacionales y de arqueologías no hace más que 

reafirmar la riqueza y potencial de una disciplina diversificada y plural, y en permanente 

desenvolvimiento. 

No estamos frente a una sola manera de hacer arqueología, ni ante “la 

arqueología”.   

Quizás la frase de Clarke "la arqueologia es arqueologia es arqueologia" de los 

fines de los ’60 deberíamos reformularla hoy como “la arqueología es arqueologías”. 

Quizás hasta el mismo congreso debería llamarse Congreso Nacional de Arqueologías 

Argentinas, en reconocimiento a esa pluralidad.  

A disfrutar entonces de esta pluralidad.  

 

Gracias a todas y todos. 
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 “…ESCRITA CON SANGRE”. ARQUEOMETRÍA DE LA CORRESPONDENCIA 
INTERÉTNICA EN UN ENCLAVE DE LA FRONTERA BONAERENSE (MEDIADOS DEL 

SIGLO XIX)
  

Victoria Pedrotta

CEBBAD/CONICET, Universidad Maimónides y Fundación Azara; FCNyM-UNLP
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- siglo XIX. 
Key words: written sources - mass spectometry - human blood – southern frontier – XIXth century.

En los últimos años, desde el campo de la historia y la antropología histórica se ha puesto interés 
en revisar las instancias de gestión y negociación de los acuerdos interétnicos que se entablaron –
con distintos niveles de formalidad- entre las autoridades estatales y los líderes de diversos grupos 
indígenas de la región pampeana y la patagonia. Dichos acuerdos tocaban una variedad de puntos, 
que habitualmente incluían la posesión de la tierra, el comercio e intercambio intra e interétnicos, 
las alianzas en el plano militar, la obtención de artículos de consumo y otros bienes por parte de los 
caciques, así como pautas en torno a la circulación de personas, información y productos a través de las 
fronteras. En la gestación de los acuerdos se ponían en juego tanto las habilidades diplomáticas como 
la capacidad de presión y el despliegue de fuerza de las partes intervinientes, encarnados por medio 
del envío de emisarios, la toma de rehenes, la celebración de parlamentos, el intercambio epistolar, 
entre otros mecanismos de negociación. En este contexto, la correspondencia escrita en las tolderías es 
de especial relevancia porque permite acceder a una mirada “desde adentro” del mundo indígena, a la 
vez que replantea la capacidad de agencia de los caciques que –dentro de los márgenes de acción que 
posibilitaban las diferentes coyunturas y acorde el tipo de liderazgo político que ostentaban- ponían sus 
temas sobre la mesa, defendían sus intereses, rechazaban proposiciones que no juzgaban convenientes 
y ajustaban los mejores términos para sus parcialidades en los acuerdos y tratados de paz. 
Este trabajo se centra en el estudio de una carta escrita por el cacique o Yanquetruz (LLanquitur, 
Ñanquitruz, Yanquitruz Llanquitruz o Lenketrú) en 1856 al entonces Comandante de Carmen de 
Patagones, Benito Villar, en una coyuntura de alta conflictividad interétnica en la frontera sur y ante 
las gestiones emprendidas por el Estado de Buenos Aires para lograr su pacificación. Se trata de una 
carta que tiene un carácter inusual ya que existían indicios de que se habría utilizado sangre como 
tinta para su escritura, particularidad que dieron por cierta varios historiadores y otros estudiosos. 
El hallazgo de la carta en el Archivo General de la Nación Argentina (AGN), a mediados de 2017, 
planteó la posibilidad de poner a prueba si es que la misma había sido en efecto escrita con sangre y, 
en caso de verificarse este hecho, determinar de qué tipo de sangre se trataba, mediante la aplicación 
de técnicas analíticas sobre la materialidad de los objetos que están actualmente disponibles. Entonces 
se inició un largo derrotero, durante el cual se hicieron averiguaciones con profesionales de distintas 
disciplinas e instituciones, a la vez que se presentó el caso a la Dirección del AGN para que se 
aprobara la realización del estudio que pretendía hacerse sobre la carta, que no fue aceptado. El método 
propuesto por el área de Conservación del AGN, en base a una serie de consultas e indagaciones, fue 
la realización de Espectometría de Masas de Proteínas sobre una pequeña muestra de la carta, que 
permitirían determinar 1) si efectivamente la carta firmada por “Llanqitruz” fue escrita con sangre y 2) 
si se trata de sangre humana o de algún animal. De este modo, en marzo de 2019 fue posible concretar 
la prueba con resultados positivos. 
Se presentan aquí, por un lado, las múltiples gestiones institucionales, académicas y científicas que se 
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hicieron a lo largo de ese recorrido, así como los debates y consensos a los que pudo arribarse en la 
toma de decisiones con respecto a la extracción de la muestra y el tipo de estudio arqueométrico que 
fueran menos destructivos para el documento. Por otro lado, se discuten los resultados obtenidos, que 
constituyen un caso único en el país, en distintos niveles de reflexión. En un plano más general, la 
determinación del origen de la tinta con la cual fue escrita la carta permite desnaturalizar hechos que 
fueron tomados por “verdades” en el ámbito académico a través de su puesta a prueba, práctica que 
no suele ser habitual (ni posible, en muchos casos). Otra línea de reflexión, vinculada a la dimensión 
patrimonial, refiere al empleo de pruebas de este tipo para la conservación de las fuentes documentales, 
ya que permiten conocer con mayor certeza su materialidad y tomar decisiones sobre las intervenciones 
específicas y su conservación a largo plazo. En el plano particular del caso en cuestión, los resultados 
del análisis de Espectometría de Masas, que confirman el empleo de sangre humana para escribir 
una carta por parte de un cacique indígena del norte de la Patagonia a mediados del siglo XIX –en el 
contexto de la gestación de un tratado de paz con el gobierno del Estado de Buenos Aires- abren una 
puerta para profundizar el conocimiento de la agencia indígena –muchas veces invisibilizada- y de las 
estrategias que fueron puestas en juego por Yanquetruz de cara a las negociaciones que paralelamente 
entabló con el Estado de Buenos Aires y la Confederación liderada por Urquiza, en una coyuntura de 
extrema conflictividad dentro de la política criolla y la trama de relaciones interétnicas. 
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