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Tanto las ocupaciones prehistóricas del PPI y su área de amortigua
ción como las del área de la localidad El Chi ón – Punta de la Greda
corresponden al Período Medio y su transición hacia el Período de De
sarrollos Regionales. Pueden considerarse asentamientos residenciales,
SHUPDQHQ HV HPS UDUL V SU EDEOHPHQ H GH EDMD LQ HQVLGDG XQTXH

O V VL L V PHQ L QDG V SXGLHU Q DUD HUL]DUVH P UHVLGHQ LDOHV HQ

ambas áreas hay un énfasis diferente en el equipamiento del espacio,
siendo mayor en la localidad El Chi ón – Punta de la Greda. Los si
tios arqueológicos de la hoyada de Ischigualasto parecen haber tenido
XQ DUi HU PiV UDQVL UL HQ O V TXH SUHG PLQD HO DEDV H LPLHQ

SU HVDPLHQ LQL LDO GH LHU DV PD HULDV SULPDV PLHQ UDV TXH HQ VL L V

de los valles y quebradas se observa mayor registro de tareas de manu
factura.
El análisis y la comparación de la tecnología lítica de los sitios previa
mente mencionados nos permiten sostener que en ambas áreas hubo
una utilización preponderante de las rocas locales, siendo las diferen
cias observadas en las materias primas de los conjuntos una consecuen
cia directa de ello. En ambas regiones predomina una baja inversión de
tiempo en la formatización de los artefactos, con el resultado de una
notable escasez de bifacialidad, restringida a las puntas de proyectil y
escasos bifaces así como el predominio de las regularizaciones unifa
LDOHV PDUJLQDOHV XO UD PDUJLQDOHV

QiOLVLV FRPSDUDWLYR GH ODV SUiFWLFDV WHFQROyJLFDV
HQ GRV VLWLRV PXOWLFRPSRQHQWHV RFXSDGRV GXUDQWH HO
RORFHQR WDUGtR (O 3XHQWH (PSDOPH 4XHUDQGtHV
FXHQFD VXSHULRU GHO UUR R 7DSDOTXp SURYLQFLD GH

XHQRV LUHV

D tD -RVp ROD WR LR DEOR * HVVL HR
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En este trabajo se presentan las similitudes y diferencias en las prácticas
tecnológicas efectuadas por grupos cazadores-recolectores en dos si
L V DUTXH OyJL V PXO L PS QHQ HV GHO O HQ DUGt O DOL]DG V

en el centro de los pastizales pampeanos a diversas distancias de las
fuentes de materias primas líticas. El sitio El Puente (36°58’44” latitud
Sur y 60°14’17” longitud Oeste) se ubica en un valle intraserrano en
las Sierras Bayas, próximo a varios a oramientos de ftanita y dolomía
silici�cada del sector noroccidental de Tandilia; mientras que el sitio
Empalme Querandíes 1 (37°00’22’’ latitud Sur y 60°22’39’’ longitud
Oeste) está en la margen izquierda de la cuenca del arroyo Tapalqué,
a una distancia de menos de 20 km de los principales a oramientos de
las sierras. Ambos sitios fueron de�nidos como loci de actividades múl
LSOHV GH DPSDPHQ V UHVLGHQ LDOHV (O XHQ H Q XSD L QHV GH

sarrolladas durante el Holoceno medio (componente inferior) y tardío
PS QHQ H VXSHUL U (PSDOPH XHUDQGtHV V O XSDG GXUDQ H

HO O HQ DUGt LQL LDO

Con el objetivo de determinar las diferencias y similitudes en las es
trategias tecnológicas involucradas y las trayectorias de producción
se realizó el análisis tecno-morfológico de los materiales líticos de los
Q H[ V GHO O HQ DUGt DUD HV H LS GH D HU DPLHQ VH X L

lizó el modelo de cadena operativa (FKDv H RSp RWRL H), con el �n de
reconstruir la esfera de producción tecnológica a partir del análisis de
ODV H DSDV TXH UDQVL D XQ LQV UXPHQ GHVGH OD E HQ LyQ GH OD PD HULD

prima hasta su descarte.
En el componente superior de El Puente existe un predominio de la fta
nita (56%), seguido por la ortocuarcita (30%) y otras rocas en frecuen
LDV PLQ UL DULDV U VX SDU H HQ (PSDOPH XHUDQGtHV SUHG PLQD OD

ortocuarcita (53%) y la ftanita (41%). Con relación a las secuencias de
reducción, en ambos sitios se identi�caron todas las etapas de la cadena
operativa sobre ftanita y dolomía silici�cada. Además, en los núcleos
de ftanita de tamaños grandes, se observa que parte de la super�cie está
XELHU D Q U H]D LQGL DQG TXH O V PLVP V S VHtDQ DXQ DO S HQ

LDO GH XV (Q DPEL OD VH XHQ LD GH OD U XDU L D HV PiV U D

registrándose escasa representación de las primeras actividades de pro
ducción lítica y mayor de aquellas vinculadas con la obtención de for
PDV EDVH Q ODV O LPDV H DSDV GH OD VH XHQ LD (Q DPE V QMXQ V

se destaca una amplia diversidad de artefactos formatizados sobre las
rocas mayoritarias que sugieren diversas actividades efectuadas en los
sitios, aspectos que han sido corroborados con los estudios funcionales
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Ge base microscópica (procesamiento de piel, madera, hueso, materia
les blandos y vegetales no leñosos). En síntesis, más allá de los por
HQ DMHV GH ODV U DV HQ DGD XQ GH O V VL L V TXH VH SXHGH GHEHU S U

la localización de los sitios y la distancia a las fuentes, los resultados
permiten identi�car ciertas prácticas tecnológicas similares en cuanto
al modo producción y uso de los instrumentos líticos, los cuales hacen
referencia a un conocimiento socialmente compartido por parte de los
DOODG UHV XVXDUL V GH OD H Q O JtD Ot L D HQ HO HQ U GH O V SDV L]DOHV

SDPSHDQ V GXUDQ H HO O HQ DUGt

7HFQRORJtD OtWLFD HQ HO DUUR R (O 6LDVJR
HSUHVLyQ GHO UtR 6DODGR ERQDHUHQVH

D OD VFRVWHJ HOHVWH HLW HO D tD ,VDEHO *R iOH

D tD DJGDOH D q H OLYLD RNRO
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UHV SHV DG UHV DQiOLVLV Ot L PD HULDV SULPDV

En los últimos años hemos realizado trabajos de campo en los alrede
G UHV GHO DUU (O 6LDVJ VX GHVHPE DGXUD HQ HO Ut 6DODG HQ UH

O V SDU LG V E QDHUHQVHV GH 6DQ 0LJXHO GHO 0 Q H *HQHUDO D] / V

trabajos de campo abarcaron un área de 31 km2. En el curso inferior de
HV H DUU VH GHVDUU OOD XQD JUDQ GHSUHVLyQ TXH HQ P PHQ V GH DEXQ

dancia de lluvias se transforma en una laguna temporaria. El arroyo El
Siasgo forma parte de un humedal compuesto por lagunas de tamaños
variados, pantanos y llanuras de inundación. Está comprendido dentro
GHO SDV L]DO SDPSHDQ Q SUHVHQ LD GH P Q HV GH DOD HVSH LHV DV

LDGDV

Los fechados presentados en otras oportunidades indican ocupaciones
desde momentos �nales del Holoceno medio, de acuerdo con la data
ción de los restos óseos humanos allí encontrados por los hermanos


