
VIII Foro Tecnológico de la Universidad Tecnológica Nacional  
Facultad Regional San Rafael 2020 

 Ciudad de San Rafael - Mendoza, Argentina 
 

-1- 
 

  



VIII Foro Tecnológico de la Universidad Tecnológica Nacional 
Facultad Regional San Rafael 2020 

 Ciudad de San Rafael - Mendoza, Argen�na 

Autoridades 
Universidad Tecnológica Nacional 

Rector 
Ing. Héctor Aiassa 

Sec. Ciencia, Tec. y Posgrado 
Dr. Horacio Leone 

Facultad Regional San Rafael 
Decano 

Ing. Horacio Paulino Pessano 
Vicedecano 

Ing. Roberto Daniel Vilches 
Sec. Ciencia y Tecnología 

Mg. Ing. Felipe Vicente Genovese 

Staff 
Editor Responsable 

Facultad Regional San Rafael 
Compilación y Edición 

Ing. María Luisina Biondi 
Ing. Cecilia Judit Soengas 

Esp. Lic. María Jimena Lloret 
Diseño y diagramación 

Esp. Lic. M. Jimena Lloret 

Comité Organizador 
Mg. Ing. Felipe Vicente Genovese 

Ing. Cecilia Judit Soengas 
Ing. María Luisina Biondi 

Esp. Lic. María Jimena Lloret 
Esp. Ing. Angel Ismaél Quiles 

Ing. Roberto Alejandro Biondi 
Mg. Ing. Javier Jesús Membrives 

Mg. Ing. Rodolfo Iván Barón 
Ing. Julian Gabriel Prados 

Lic. Bernardo Gerbaudo 
Est. Ariela Bueno 

 Actas del VIII Foro Tecnológico / Ricardo Basso?...
 [et al.] ; compilado por María Luisina Biondi ; Cecilia 
Judit Soengas ; coordinación general de Felipe 
Vicente Genovese. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires : edUTecNe, 2021.  

   Libro digital, PDF

 Archivo Digital: descarga y online 
ISBN 978-987-4998-63-7

1. Ingeniería Civil. 2. Electromecánica. 3. Inge-
niería Industrial. I. Basso?, Ricardo. II. Biondi, María 
Luisina, comp. III. Soengas, Cecilia Judit, comp. IV. 
Genovese, Felipe Vicente, coord. 

 CDD 620.007

Coordinador General a cargo: Fernando H. Cejas 

edUTecNe - Editorial de la Universidad Tecnológica Nacional

Reservados todos los derechos. No se permite la reproducción total o parcial de esta 
obra, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier 
forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros) 
sin autorización previa y por escrito de los titulares del copyright. La infracción de 

dichos derechos puede constituir un delito contra la propiedad intelectual.



VIII Foro Tecnológico de la Universidad Tecnológica Nacional  
Facultad Regional San Rafael 2020 

 Ciudad de San Rafael - Mendoza, Argentina 
 

-103- 
 

 

Estudios arqueométricos aplicados a la tecnología prehispánica: primeros 
resultados de Arbolito (El Nihuil, San Rafael, Mendoza) 

Nuria Sugrañes1; María de la Paz Pompei2; María Laura Salgán1, 3 
1 Instituto de Evolución, Ecología Histórica y Ambiente (CONICET - UTN) 

2 Instituto Superior de Estudios Sociales (CONICET - UNT) 
3 International Center of Earth Sciences - Malargüe - FFyL (UNCuyo)  

nuria30@gmail.com 
 

Resumen 

En esta comunicación presentamos la metodología aplicada a piezas arqueológicas vinculadas a 
la tecnología prehispánica (rocas y cerámicas), disponibles en colecciones del Museo de Historia 
Natural de San Rafael y de excavaciones arqueológicas. El análisis arqueométrico de la 
tecnología prehispánica, particularmente los estudios geoquímicos de Activación Neutrónica y 
Fluorescencia de Rayos-X, junto con los análisis tecno-morfológicos, aportan información de la 
procedencia y movimiento de los materiales, de la variedad de instrumentos líticos y vasijas 
cerámicas, de los espacios dónde se confeccionaron y utilizaron a través del tiempo, en los sitios 
arqueológicos. La localidad arqueológica Arbolito, se encuentra emplazada en el sector sureste 
del actual embalse El Nihuil, en la cuenca media del río Atuel. Esta localidad es de interés 
arqueológico y cuenta con los trabajos iniciales del Dr. Lagiglia, desde mediados de 1950. En 
2015, se retomaron los estudios sistemáticos con el objetivo de establecer cómo fue la 
adaptación humana en el Monte desde la organización tecnológica, y su interacción con otros 
ambientes. Los resultados permitieron detectar el uso de diversas fuentes de obsidiana, tanto 
locales como exóticas, además del uso de distintas arcillas para la manufactura de estilos 
cerámicos regionales. Se destaca la ventaja de los métodos geoquímicos aplicados a los estudios 
tecnológicos. Además, estos estudios junto con los análisis tecno-morfológicos posibilitan la 
integración de datos procedentes de las colecciones de museos, colaborando con la puesta en 
valor del patrimonio. 
 

Palabras Clave: Arqueología-Tecnología Prehispánica-Análisis Arqueométricos-Cazadores 
Recolectores-Sur de Mendoza 

1. Introducción 

El registro arqueológico permite reconstruir el comportamiento humano del pasado. Para ello, 
interactúa y se nutre de diversas herramientas metodológicas de distintas disciplinas que 
aportan información complementaria a las desarrolladas por la Arqueología. En el presente 
trabajo se explora el potencial de dos técnicas de análisis Arqueométricos, los Análisis de 
Activación Neutrónica (NAA) y la Fluorescencia de Rayos X (XRF). Ambas son aplicadas a restos 
de materiales arqueológicos de cerámica y líticos (vidrio volcánico u obsidiana) de la localidad 
arqueológica Arbolito depositadas en las colecciones del Museo de Historia Natural de San 
Rafael (MHNSR) y de recientes excavaciones arqueológicas. La aplicación de estas herramientas 
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metodológicas nos provee información acerca de la procedencia y circulación de dichos 
materiales en el espacio geográfico, los lugares de confección y de uso de instrumentos líticos y 
vasijas cerámicas, y la movilidad de las poblaciones humanas, entre otros. Además, ofrece la 
oportunidad de revalorizar las colecciones de museos que se encuentran descontextualizadas, 
e integrarlas a las problemáticas arqueológicas de la región [1], [2], [3]. 

La localidad arqueológica de Arbolito se ubica en el sector oeste de la cuenca media del río Atuel, 
próximo a la actual represa de El Nihuil (Departamento San Rafael), en el sur de la provincia de 
Mendoza (Fig. 1). Se encuentra en un área de planicie extracordillerana donde confluyen 
distintas unidades biogeográficas [1] y rasgos del paisaje: el piedemonte (al oeste), la planicie 
oriental (al este), la cuenca del río Diamante (al norte) y el campo volcánico La Payunia (al sur). 
Es una zona de antiguos salitrales próximos al cauce original del río Atuel que, en este tramo, se 
encuentra sumergido bajo las aguas del embalse. Las fluctuaciones anuales del nivel del lago 
generan la inmersión y la erosión de la antigua planicie de inundación del río, donde se 
encuentran la mayoría de los sitios arqueológicos aquí analizados. Recientemente, se realizaron 
las primeras excavaciones sistemáticas de este sector (Fig. 2), con el propósito de contextualizar 
las colecciones superficiales colectadas por Lagiglia y aficionados, entre las décadas de 1950 y 
1970; que se encuentran depositadas en el MHNSR. La cronología disponible para esta localidad 
fue obtenida a partir de un fechado radiocarbónico sobre restos óseos humanos, y señalan una 
ocupación desde ca. 1700 años AP (antes del presente), en el Holoceno tardío final [4], [5]. 

 
Fig. 1. Ubicación geográfica de los sitios arqueológicos y la fuente de obsidiana El Peceño (izquierda). 
Ubicación geográfica de las fuentes de obsidiana identificadas en Mendoza: A: Laguna El Diamante, B: 

Las Cargas, C: El Maule, D: Cerro Huenul, E: Coche Quemado, F: El peceño 
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Fig. 2. Detalle de la localización de los sitios arqueológicos. A) sitio arqueológico Barrancas de Piedra 1; 

B) sitio arqueológico Arbolito 6 

2. Materiales y Métodos  

Para el presente estudio se seleccionaron piezas procedentes de colecciones del MHNSR y de 
las excavaciones arqueológicas de los sitios Arbolito 1 (AR-1), Arbolito 6 (AR-6) y Barranca de 
Piedra 1 (BDP-1) (Fig. 1 y 2), las cuales fueron sometidas a análisis tecno-morfológicos y 
arqueométricos. Para la evaluación del registro lítico se seleccionaron en total 120 piezas que 
se analizaron por XRF, mientras que para el caso del material cerámico la muestra fue de 25 
fragmentos cerámicos, que se analizaron por NAA. Un primer acercamiento al material lítico y 
cerámico de Arbolito fue realizado a través de estudios tecno-tipológicos clásicos de la disciplina 
arqueológica (para mayor información ver [6], [7], [8], [9], [10], [11]. El examen del conjunto 
lítico incluye piezas de obsidiana de colecciones del MHNSR (n = 115) y de las excavaciones 
arqueológicas (n = 5). El registro cerámico corresponde a fragmentos que cuentan con un 
registro de referencia de vasijas enteras pertenecientes a museos de la región [12].  

Entre las piezas de obsidiana seleccionadas, las cinco piezas procedentes de estratigrafía son 
lascas angulares recuperadas en el sitio BDP-1 (Fig. 1 y 2). De los 115 artefactos de la colección 
del MHNSR, el 12 % son instrumentos, el 84 % son lascas y 4 % núcleos. En ambos casos, las 
piezas cumplieron con los criterios de selección del material lítico, que establecen ciertos 
requisitos de tamaño y forma, como ser: superficie y espesor regulares, además de dimensiones 
igual o mayor a 5 mm3; variación de las características macroscópicas (color, 
opacidad/traslucidez, presencia/ausencia de veteado, etc.), con el fin de aumentar las 
posibilidades de detectar fuentes de procedencia distintas. 

Por su parte, para las piezas cerámicas el criterio de selección consistió en que los fragmentos 
tuvieran un tamaño mayor a 5 cm2, una muestra mínima de 20 fragmentos y se consideró la 
variabilidad de estilos cerámicos presentes en los sitios1. La muestra se conformó con los 
siguientes estilos cerámicos: Arbolito: n = 12; Atuel Cepillado: n = 7; Nihuil: n = 5; Marrón Pulido: 
n = 1. 

 
1 Los estilos cerámicos corresponden a diferentes formas de manufacturar las vasijas cerámicas que integran la forma y tamaño del 
contenedor, los tratamientos de superficies, decoración, entre otros. Estas son decisiones no sólo técnicas sino también sociales, 
culturales y económicas del grupo humano en que se encuentra inserto el/la artesano/a. 
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Los estudios de NAA fueron realizados en el Laboratorio de Arqueometría del MURR (Missouri 
University Research Reactor, EE.UU.). Por su parte, los realizados por XRF fueron procesados con 
un equipo portátil del MURR en la Universidad Nacional de Cuyo y, de forma complementaria, 
por el equipo portátil de la Universidad de Nevada, en el Laboratorio de Arqueología del Instituto 
de Evolución, Ecología Histórica y Ambiente (IDEVEA – CONICET - UTN) en el Centro Tecnológico 
de Desarrollo Regional Los Reyunos de la Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional 
San Rafael (CTDR – UTN - FRSR). 

2.1 Técnicas arqueométricas: Análisis de Activación Neutrónica y Fluorescencia 
de Rayos X  

Las técnicas arqueométricas han aportado a la disciplina arqueológica y, en particular, a los 
estudios tecnológicos, una vía de contrastación independiente y confiable para estudios sobre 
composición de cerámica y procedencia de obsidiana. La información geoquímica generada 
posibilita inferir estrategias involucradas en la obtención de los recursos, los patrones de 
asentamiento y los rangos de acción frecuentes, los circuitos de movilidad de los grupos 
humanos y la posible interacción entre poblaciones, entre otros. Asimismo, estas técnicas 
poseen determinadas potencialidades y limitaciones en la aplicación sobre el registro 
arqueológico.  

En XRF, se destacan las siguientes potencialidades: es un método rápido, económico, no 
destructivo, que permite el procesamiento de grandes cantidades de material en poco tiempo y 
dispone de equipos transportables, que suelen utilizarse en estudios geológicos, mineros y 
agroindustriales. Es sensible para identificar elementos traza, propuestos como clave para la 
identificación de fuentes de obsidiana (e.g. Rb, Sr, Y, Zr y Nb) [13], [14]. Entre las limitaciones se 
señala que los resultados obtenidos por los distintos instrumentos de medición (e.g. ElvaX, 
Bruker, ThermoScientific) presentan dificultades para ser comparables entre sí o con otros 
métodos. No es recomendable para piezas pequeñas que no cumplan con los requerimientos 
descritos anteriormente, lo cual restringe la cantidad de material arqueológico posible de ser 
analizado. No es apropiado para medir elementos químicos minoritarios, por lo cual, presenta 
problemas cuando los elementos mayoritarios de dos fuentes distintas son similares 
geoquímicamente. 

El NAA es un método que tiene una gran sensibilidad y precisión [15]. Esta técnica se aplica en 
arqueología sobre materiales líticos (obsidiana, rocas silíceas, entre otros) y cerámicos. Es 
utilizada para rastrear los perfiles químicos composicionales de los artefactos y requiere 
muestras muy pequeñas (hasta 5 miligramos). Sin embargo, es una técnica destructiva que 
requiere mayor tiempo de preparación de las muestras y para la obtención de resultados. Por 
otro lado, es costosa y genera residuos radiactivos. La información obtenida es usada para 
responder acerca de lugares de producción y para caracterizar las fuentes de procedencia de 
rocas y arcillas, la identificación de rutas de interacción humana, patrones de movilidad de 
grupos humanos, entre otros [13], [16], [17]. 

El instrumental utilizado para el análisis de la obsidiana por XRF fue el espectrómetro portátil 
Bruker Corporation (Tracer III-V, serial number K0557), que permite cuantificar la presencia de 
13 elementos: rubidio (Rb), estroncio (Sr), itrio (Y), circonio (Zr), nibio (Nb), potasio (K), titanio 
(Ti), manganeso (Mn), hierro (Fe), zinc (Zn), galio (Ga), plomo (Pb) y Torio (Th). El instrumento 
posee un tubo de rayos X a base de rodio (Rh) que funciona a 35 kV y un detector de silicio 
enfriado termoeléctricamente. El equipo es calibrado en base a la información de 40 diferentes 
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muestras de distintas fuentes de obsidiana, caracterizadas previamente por NAA y por la técnica 
inductively coupled plasma-mass spectrometry (ICP-MS), pertenecientes a la colección de 
referencia del MURR. Las concentraciones de los elementos se calcularon en partes por millón 
(ppm) y sus resultados fueron comparados directamente con aquellos de las fuentes de 
obsidiana conocidas para la región [18], [19]. La determinación de procedencia se realiza a través 
de tablas de medidas de concentraciones y diagramas bivariados de dispersión de elementos. 
Los artefactos fueron asignados a las fuentes cuyos elementos diagnósticos (Rb-Sr, Rb-Zr y Sr-
Zr) (Fig. 3) caían en las elipses de confianza con un 90 % de probabilidad y dentro de los límites 
de la variabilidad química registrada para cada fuente [17]. 

De modo complementario y, gracias a un convenio de colaboración con investigadores de la 
Universidad de Nevada, los artefactos fueron analizados por un espectrómetro portátil Olympus 
Delta DP-6000 GeoChem Analyzer en el CTDR-UTN-FRSR (Fig. 3). En este espectómetro, cada 
muestra seleccionada, demora en ser analizada 3 minutos, dado que el instrumental está 
configurado para emitir tres haces de rayos X (10 KeV y 40 KeV) en un tiempo de haz de 60 
segundos cada uno. Lo que permite procesar entre 80 y 100 muestras diarias. Para el 
instrumental se utilizaron los métodos de calibración geoquímica predeterminada, 
proporcionada por INNOV-X [20] y una colección de muestras de obsidiana de las fuentes 
conocidas del sur de Mendoza, disponible en el IDEVEA. Los datos de los elementos traza de 
cada artefacto fueron recopilados en una computadora portátil conectada a la unidad XRF. 
Después de cada caracterización, los datos se exportaron automáticamente a un archivo Excel. 
Al igual que con el espectrómetro Bruker, los datos son procesados a través del software gratuito 
GAUSS, desarrollado por el MURR. Este programa permite generar múltiples diagramas de 
dispersión bivariados de distintas combinaciones de elementos traza y calcular rápidamente 
elipses de confianza [16]. 

 
Fig. 3. Espectrómetro portátil Olympus Delta DP-6000 GeoChem Analyzer para análisis de XRF de la 

Universidad de Nevada utilizado en el Laboratorio de Arqueología en el CTDR – FRSR – UTN 

Pilloud y colaboradores [20] dan cuenta que los elementos que se consideran diagnósticos para 
la obsidiana son: Rb (rubidio), Sr (estroncio), Y (itrio), Zr (circonio) y Nb (niobio), elementos 
conocidos como del medio Z, por tener un numero atómico entre 19 y 41. Estos se caracterizan 
por detectar poco efecto de fondo, haciendo que sus tasas de error sean predecibles [13]. 

En el caso de la cerámica, la potencialidad del NAA consiste en que permite estudios 
cuantitativos y cualitativos de los elementos mayores, menores y de las trazas presentes en las 
matrices de las muestras [15]. Se obtiene la medición de 33 elementos químicos que componen 
a la cerámica, permitiendo la conformación de grupos que responderían a “recetas” de 
manufactura cerámica [16]. Desde este enfoque, para la cerámica, se considera que un perfil 
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químico (fingerprint) es un promedio de todos los componentes mineralógicos de un espécimen 
cerámico. Por lo tanto, es posible diferenciar grupos y establecer especímenes que sean de 
diversa manufactura. La preparación de la muestra es sencilla y sólo requiere pequeñas 
cantidades (0,01 mg). Los resultados son comparables entre instituciones ya que existen 
protocolos de prueba que respaldan y certifican los laboratorios involucrados; aunque, entre sus 
limitaciones, encontramos que la muestra extraída no se recupera porque es convertida en 
polvo e irradiada. En el análisis de los datos, es necesario tener bien definido el objetivo para 
poder seleccionar correctamente los tipos y cantidad de fragmentos. Para la interpretación de 
los resultados se utilizan técnicas estadísticas multivariadas como los componentes principales, 
análisis clúster, y gráficos bivariados. De esta manera, se conforman los agrupamientos 
cerámicos [15].  

El procedimiento técnico para NAA, es similar para el material cerámico y lítico. Consiste en un 
conjunto de procedimientos que comienzan con la reducción a polvo de las muestras. El material 
resultante es separado en dos tubos de muestras, dado que implica dos irradiaciones y tres 
conteos de rayos gamma. Los procedimientos se inician con una irradiación corta a través del 
sistema de irradiación en tubos neumáticos. Las muestras se irradian en secuencia, dos por vez, 
durante cinco segundos con un flujo neutrónico (8 x 1013 n cm-2 s-1). El conteo de 720 segundos 
produce un espectro de rayos gama que contiene picos para los elementos de vida corta: 
aluminio (Al), bario (Ba), calcio (Ca), disprosio (Dy), potasio (K), manganeso (Mn), sodio (Na), 
titanio (Ti) y vanadio (V). Las muestras de 200 mg se irradian durante 24 horas con un flujo 
neutrónico de 5 x 1013 n cm-2 s-1. Esta irradiación larga es análoga a la irradiación única utilizada 
en la mayoría de los laboratorios. Después de la irradiación larga, se dejan las muestras durante 
siete días y, luego, se cuenta la irradiación durante 2000 segundos (el conteo medio) en un 
detector de germanio de alta resolución acoplado a un cambiador automático de muestras. El 
conteo medio produce determinaciones de siete elementos de vida media, específicamente 
arsénico (As), lantano (La), lutecio (Lu), neodimio (Nd), samario (Sm), uranio (U) e iterbio (Yb). 
Después de unas tres o cuatro semanas adicionales, se hace un conteo final de 9000 segundos 
para cada muestra. La última medición produce datos de 17 elementos de vida media larga: 
cerio (Ce), cobalto (Co), cromo (Cr), cesio (Cs), europio (Eu), hierro (Fe), hafnio (Hf), níquel (Ni), 
rubidio (Rb), antimonio (Sb), escandio (Sc), estroncio (Sr), tantalio (Ta), terbio (Tb), torio (Th), 
zinc (Zn) y circonio (Zr) [16]. Los resultados se calculan en partes por millón y se procesan en el 
software GAUSS u otro estadístico según grupos composicionales. 

3. Resultados y Discusiones  

En el sur de Mendoza, los estudios geoquímicos sobre obsidiana tienen un desarrollo de más de 
veinte años [1], [18], [21]. Estos estudios previos permitieron diferenciar hasta el momento siete 
fuentes naturales de obsidiana, ubicadas en ambientes de cordillera (Laguna del Diamante, 
Paramillos, Las Cargas y Laguna del Maule) y de planicie (El Peceño y Coche Quemado) [3], [18], 
[22], [23], [24]. Pese a estos esfuerzos, aún se registran artefactos con señal geoquímica 
desconocida, lo que se traduce en la existencia de fuentes aún no localizadas. 

Estudios previos en Arbolito señalan un mayor uso de fuentes de obsidiana no cordilleranas, que 
tienen la ventaja de estar disponibles todo el año y ser de fácil acceso [9]. Entre estas, El Peceño 
(Fig. 1) fue la fuente local más utilizada (Fig. 4 y 5 F), con una frecuencia en el conjunto del 74 % 
del total analizado. Le sigue en frecuencia los artefactos procedentes de la fuente cordillerana 
Las Cargas (13 %), que se encuentra a ca. 160 km de distancia lineal entre la fuente y los sitios 
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(Fig. 4). Los artefactos procedentes de la excavación de BDP-1 (n = 5) señalan que todos ellos 
proceden de El Peceño (Fig. 4), disponible a una distancia de ca. 20 km de distancia lineal al sitio 
(Fig. 1), destacando el uso de los recursos locales. También fue registrado el uso de fuentes 
ubicadas a más de 40 km de Arbolito, distancia considerada como límite para el desplazamiento 
diario de una sociedad con modo de vida cazadora recolectora. Este es el caso de las fuentes 
ubicadas en el norte y centro de la provincia de Neuquén, denominadas Cerro Huenul (1 %, 
ubicada a ca. 220 km de distancia lineal entre el sitio y la fuente) y Portada Covunco (6 %, ubicada 
a ca. 360 km de distancia lineal a los sitios) (Fig. 4). Los artefactos procedentes de estas fuentes 
lejanas o exóticas corresponden a puntas de proyectil (Fig. 5 E), cuyo acceso podría corresponder 
a distintos mecanismos de interacción social, como el intercambio [9]. 

 
Fig. 4. Caracterización química de las muestras de Arbolito y de las fuentes de obsidiana del sur de 

Mendoza y norte de Neuquén a partir de la distribución de rubidio (Rb) y circonio (Zr) 

 
Fig. 5. Piezas arqueológicas cerámicas y líticas que se aplicaron los análisis Arqueométricos. A) Atuel 
Cepillado (G-1); B) Atuel Cepillado (G-2); C) Nihuil (G-3); D) Arbolito (G-5); E) Puntas de proyectil de 

obsidiana de la fuente de Las Cargas (Derecha) y desconocida (izquierda); F) Núcleo de obsidiana de la 
fuente El Peceño 

Por otro lado, los resultados de NAA sobre los fragmentos cerámicos, inéditos para la región, 
muestran una importante variabilidad química en la localidad. De acuerdo a los test estadísticos 
de componentes principales se determinaron cuatro agrupamientos químicos (Fig. 6). Sugrañes 
y colaboradores [2] denominaron a estos grupos G-1 (n = 3), G-2 (n = 4), G-3 (n = 6) y G-5 (n= 12) 
(Fig. 6). Los dos primeros nuclean a los fragmentos definidos como Atuel Cepillado (Fig. 5 A y B). 
Lagiglia [25] consideraba a este estilo como una variación de otro estilo denominado Atuel. Sin 
embargo, estos análisis muestran que constituyen una agrupación aparte manufacturado con 
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diferentes arcillas, conformándose como un estilo independiente (Fig. 6). El G-3 nuclea a cuatro 
fragmentos determinados como Nihuil (Fig. 5 C), uno como Marrón Pulido y otro como estilo 
Arbolito (Fig. 6). Se considera que este grupo fue manufacturado en la zona altoandina [2], lo 
que es coherente con el agrupamiento de estilos procedentes de esa zona. Finalmente, el G-5 
(Fig. 6) agrupa a once fragmentos determinados como Arbolito (Fig. 5 D), y uno solo, como 
Nihuil. 

Esta distribución de agrupamientos indica que la cerámica utilizada por los grupos humanos que 
ocuparon la localidad de Arbolito fue diversa. Los agrupamientos alcanzados por NAA evidencian 
una manufactura local (G-5: Arbolito) (Fig. 5 D) y un acceso a tecnología cerámica de áreas 
alejadas, al menos, a 100 km de distancia (G-3: Nihuil, zona altoandina) (Fig. 5 C). Lo mismo 
señalan los análisis geoquímicos sobre obsidiana, cuyo aprovisionamiento se dio a una distancia 
local (El Peceño) (Fig. 1) y no local (Las Cargas, Cerro Huenul y Portada Covunco) (Fig. 6). Además, 
se pudo establecer la existencia de un agrupamiento independiente, el estilo Atuel Cepillado, el 
cual habrá que determinar, en futuros análisis, si es de procedencia local o de zonas cercanas, 
dadas su mínima presencia. Los resultados de NAA y XRF muestran que se puede obtener 
información con resolución para determinar grupos de manufactura cerámica y la obtención de 
obsidiana procedentes de fuentes de aprovisionamiento de distintos ambientes y una particular 
distribución geográfica. 

 
Fig. 6. Análisis de componentes principales. Distribución de los fragmentos cerámicos analizados de la 

localidad de Arbolito en los CP1 y CP2, por grupo composicional discreto. Las elipses de confianza 
muestran el grado de dispersión de las muestras con respecto a su centro (95 %) 

4. Conclusiones  

La integración de los estudios arqueométricos sobre restos materiales de la tecnología 
prehispánica del sur de Mendoza, tales como las técnicas de NAA y XRF sobre cerámica y 
obsidiana, respectivamente, permitieron reconocer en la localidad arqueológica Arbolito, el uso 
de recursos cercanos y de producción local (obsidiana El Peceño y cerámica de estilo Arbolito, 
G-5). Los circuitos de movilidad frecuentes presentan una dirección este-oeste, hacia ambientes 
de cordillera (obsidiana Las Cargas y cerámica G-3 Nihuil). A esto se suma la presencia de 
obsidiana procedente de los ambientes de planicie sur, a 220 y 360 km (Cerro Huenul y Portada 
Covunco). 

La aplicación en arqueología de herramientas metodológicas de precisión, generalmente 
utilizadas en estudios geológicos y agroindustriales, como son los equipos portátiles de XRF y los 
estudios de NAA, generan un potencial de información sin precedentes. Es de destacar el 
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potencial de la técnica al permitir el estudio de colecciones de museos; sobre todo de aquellas 
que provienen de donaciones o incautaciones del tráfico ilícito de bienes patrimoniales, que no 
cuentan con información contextual y sólo hacen referencia al área de hallazgo, logrando así 
incorporar los datos de estas colecciones a las discusiones y problemáticas arqueológicas de la 
región. 

La integración de estos resultados a aquellos obtenidos previamente a través de proyectos 
arqueológicos destinados a evaluar cómo fue el modo de vida prehispánico en el sur de Mendoza 
[1]. Permiten ampliar nuestro conocimiento acerca de los rangos de acción y circuitos de 
movilidad de las poblaciones que habitaron el sur de Mendoza, e inferir mecanismos de 
interacción con otros grupos de la misma región y/o de regiones vecinas, como el norte y centro 
de la provincia de Neuquén, y la cordillera de los Andes. A futuro, a través de análisis específicos 
de los conjuntos líticos y cerámicos de Arbolito, esperamos poder dar cuenta de la importancia 
que significó para los grupos prehispánicos que habitaron allí la implementación de estas 
tecnologías en su adaptación a los ambientes áridos-semiáridos del sur mendocino. 
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