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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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un punto de partida para la temática de interacciones tempranas, a partir del 
estado actual de las investigaciones tanto en Puna como en Valles, lo que re-
viste importancia para encaminar las investigaciones próximas. 
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REDES E INTERCAMBIO A LARGA DISTANCIA 
DURANTE EL HOLOCENO MEDIO/TARDÍO
EN EL SECTOR CENTRAL DE LAS SIERRAS
DE CÓRDOBA

Diego Rivero1

1 CONICET–Centro de Estudios Históricos “Prof. Carlos S. A. Segreti”, U.N.C.
ayampitin1@yahoo.com.ar

Palabra Clave: Sierras de Córdoba - cazadores-recolectores - redes - intercambio a 
larga distancia - desigualdad social

Keyworks: Córdoba Mountains - hunter-gatherers - networks - long-distance ex-
change - social inequity

Introducción
Las Sierras de Córdoba fueron ocupadas por poblaciones humanas 

durante la Transición Pleistoceno-Holoceno, sin embargo, recién a partir de 
inicios del Holoceno Medio se logró una colonización exitosa de esta región, 
de acuerdo a las evidencias obtenidas hasta el momento (Rivero 2012). La 
información arqueológica perteneciente a este momento permite resaltar 
que la ocupación humana estaba constituida por pequeños grupos altamen-
te móviles, con estrategias de subsistencia basadas en la caza del guanaco y 
con amplios rangos de acción, con la inexistencia de presiones dependientes 
de la densidad, lo que implica que no hay competencia por espacios entre los 
diferentes grupos (Rivero 2015). 
 Este escenario cambia significativamente a fines del Holoceno Medio 
(ca. 4000 AP), cuando las poblaciones humanas habrían comenzado a su-
frir presiones dependientes de la densidad, debido al aumento demográfi-
co. Estas nuevas condiciones impactaron sobre las relaciones sociales y las 
diversas estrategias implementadas por los distintos grupos, generando las 
condiciones para el surgimiento de reclamos de uso exclusivo de algunos es-
pacios necesarios para la supervivencia y reproducción de los grupos locales 
(Rivero 2015). 
 Durante este período puede apreciarse que la utilización de materias 
primas líticas casi exclusivamente locales y la reocupación de sitios, indica una 
importante reducción en las redes de interacción a escala regional así como 
la existencia de una baja movilidad residencial. Esto estaría relacionado con 
que la mayor parte de los espacios de recursos disponibles ya se encontraban 
ocupados por otros grupos, inhibiendo los extensos niveles de movilidad del 
Holoceno Medio inicial (Figura 1). 
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En este sentido, es posible que surgieran los primeros reclamos de uso 
exclusivo de ciertos espacios para determinados grupos, lo que podría haber 
sido reforzado por la realización de entierros formales para los miembros fa-
llecidos en o cerca de las zonas de asentamiento, a modo de una apropiación 
simbólica de esos espacios (Rivero 2015). Como así también  la realización de 
entierros secundarios que implican una mayor dedicación de tiempo y es-
fuerzo al tratamiento de los cuerpos y que posiblemente estuvieran relacio-
nados con la realización de rituales que incluyeran la extracción y exposición 
de partes de estos ancestros, a modos de reliquias, con el objetivo de legiti-
mar la ocupación de un determinado espacio.

Figura 1. Principales sitios datados o con contextos claros pertenecientes al 
período ca. 5000 - 1500 AP. Referencias: 1) Chuña; 2) Cementerio; 3) Onga-
mira; 4) Paso de las Vacas; 5) Las Chacras 2; 6) El Alto 3; 7) Cruz Chiquita 3; 8) 
Matadero 5; 9) Quebrada del Real 1; 10) Arroyo El Gaucho 1; 11) Alpa Corral; 
12) La Cocha; 13) La Quebradita; 14) Champaquí 1 (Tomado de Rivero 2015).

 Estos niveles de competencia por espacios de recursos seguramente 
requirieron de ciertos mecanismos tendientes a relajar tensiones y reforzar la-
zos políticos y sociales entre distintos grupos y, a su vez, reforzar la identidad 
de cada una de las bandas. Entre estos se encuentra la realización de eventos 
de agregación de escala extra-doméstica que pudieron adquirir el carácter de 
“fiestas”, “ceremonias” o “Juntas” como las que caracterizaron el período Prehis-
pánico Tardío de las Sierras de Córdoba (Pastor 2007). 
 Las evidencias arqueológicas obtenidas en el Componente 2 del sitio 
Quebrada del Real 1, datado en ca. 3000 AP (Rivero y López 2010; Rivero et al. 
2010; Medina et al. 2011; López et al. 2013), indican que se efectuaron activi-
dades de alcance extra-doméstico, con la participación de un gran número de 
personas. Allí  se realizó un importante consumo de fauna de gran y pequeño 
porte, y  de recursos  vegetales como queda atestiguado por los abundantes 
instrumentos líticos pulidos activos que se recuperaron en este Componente, 
así como los numerosos equipos de molienda pasivos (17 morteros y conanas) 
que se encuentran dispuestos en el exterior de la cueva y que pueden ser ads-
criptos a este período.
 En el marco de estos encuentros se realizarían diversos rituales que po-
sibilitarían, además de reforzar los lazos identitarios y formalizar alianzas, legi-
timar el poder que algunos individuos obtuvieron gracias a sus esfuerzos en 
beneficio del grupo y/o a su descendencia de algún ancestro considerado fun-
dador del grupo local. Vinculado con esta posibilidad, se destacan tres hallazgos 
realizados en el Componente 2 de QR1: un instrumento óseo realizado sobre el 
radio de un cóndor andino (Vultur gryphus, identificado por Matías Medina), un 
adorno colgante manufacturado sobre un bivalvo de agua dulce y la presencia 
de silico-fitolitos de maíz en manos de moler.
 El adorno colgante fue manufacturado sobre una valva de almeja naca-
rífera (identificada por la Dra. Sandra Gordillo del CICTERRA - CONICET) cuya 
procedencia más cercana corresponde al área del río Paraná, distante del sitio 
unos 400 km, o la región de Chile central a más de 500 km (Sandra Gordillo, 
com. pers. 2014). En este sentido, la presencia de objetos manufacturados en 
materias primas de origen extra-regional o exótico posee un valor en sí mis-
mo, producto del esfuerzo en obtenerlo ya sea por adquisición directa o inter-
cambio. Esto va más allá de lo económico y adquiere un valor simbólico que 
diferencia a su poseedor de los otros miembros, marcando diferencias sociales 
basadas en el acceso a esta clase de bienes y las relaciones a larga distancia 
que esto implica. Esta situación, es análoga a la circulación de obsidianas entre 
los grupos cazadores-recolectores que ocuparon la Gruta de Intihuasi durante 
finales del Holoceno Tardío, considerado como una evidencia del comienzo de 
una diferenciación entre las personas a través de la posesión o manipulación de 
bienes exóticos (Laguens et al. 2008). 
 Dentro de esta categoría de bienes exóticos o extra-regionales que cir-
culan en las Sierras de Córdoba pueden encuadrarse las evidencias de Zea mays 
mencionadas. En este sentido, la presencia de microrrestos de maíz en las ma-
nos de QR1 podría estar señalando el procesamiento y consumo de este cul-
tígeno en el marco de las reuniones extra-domésticas. Este cultígeno, del cual 
también se obtuvieron microrrestos en el tártaro dental de un esqueleto data-
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do en ca. 2400 AP, en el sitio Cruz Chiquita 3 (Pastor 2008), se habría obtenido 
por medio de redes de interacción extra-regionales, similares a las establecidas 
por las poblaciones del sur de Mendoza con los pueblos agricultores del Norte 
de Cuyo (Gil 1997-98). Teniendo en cuenta el valor simbólico que las poblacio-
nes prehispánicas le otorgaban a este cultígeno, es posible que las poblaciones 
serranas de este período hayan compartido este sentido, adquiriendo una im-
portancia ritual más que económica, por lo que resulta coherente su procesa-
miento y probable consumo en este contexto de QR1. 
 El área de procedencia de Zea mays aún no ha podido ser establecida, 
aunque una fuente probable puede buscarse en el sur de Uruguay (Beovide y 
Campos 2014), donde existen evidencias del cultivo de este cultígeno desde 
ca. 4000 AP. Esta vía de acceso sería coherente con la presencia de las almejas 
nacaríferas provenientes de la región del Plata. 

En resumen, las evidencias que avalan la existencia de reuniones o “jun-
tas” de escala extra-doméstica hacia ca. 3000 AP están señalando que las ce-
lebraciones conocidas como “juntas y borracheras”, documentadas tanto en el 
Prehispánico Tardío como en el Colonial Temprano (Pastor 2007; Pastor et al. 
2012; Castro Olañeta 2002; Montes 2008), pudieron tener su origen durante fi-
nales del Holoceno Medio en el marco de profundos cambios sociales experi-
mentados por las poblaciones de las Sierras de Córdoba. 

Esto marca una línea más de continuidad en las estrategias sociales de la 
región durante la segunda mitad del Holoceno y que confirma la continuidad 
histórica entre las poblaciones de cazadores-recolectores tardíos y los grupos 
agrícolas del Prehispánico Tardío. 

Conclusiones
Durante el Holoceno Medio, el registro arqueológico sugiere una alta 

interacción entre los distintos grupos que ocupaban las Sierras de Córdoba, 
quienes poseían amplios rangos de acción, como lo indica la circulación de ma-
terias primas líticas no locales procedentes de rangos de entre 50 y 150 km de 
distancia.

A partir de fines del Holoceno Medio, se observa un aumento en el nú-
mero y reocupación de sitios arqueológicos (un indicador de un aumento de-
mográfico), una reducción de los rangos de acción, y una limitada interacción 
entre grupos de distintos puntos de las Sierras de Córdoba, como lo indica el 
uso casi exclusivo de materias primas líticas de acceso local. Sin embargo, hay 
indicios de la existencia de circulación de otros bienes obtenidos por intercam-
bio a larga distancia (v.g. maíz, moluscos y obsidiana).

Estas redes de intercambio de bienes a escala extrarregional habrían im-
plicado la existencia de individuos involucrados en su mantenimiento, y por 
lo cual es esperable que obtuvieran reconocimiento social en sus respectivos 
grupos, lo que habría alentando el surgimiento de procesos de desigualdad 
que se profundizarían hacia finales del Holoceno Tardío.
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