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Abstract 
As part of a broader regional project which aims to develop a model of 
human occupation for the southern Chaco, this work takes place within 
the area called riverine Paraguay-Paraná, specifically in an area north of 
their confluence. The objective is to contribute to the building of a 
temporal-spatial framework of human occupation of southern Chaco and 
account for the settlement patterns and subsistence strategies 
implemented. Special emphasis is placed on the variation of archaeological 
record and their possible relationship with environmental variables. We 
analyzed geographic and environmental data together with those provided 
by ethnographic and ethnohistorical literature, as well as those derived 
from our own archaeological research. As a result, numerous 
archaeological sites have been recognized thus infer that human activity in 
the past has been significant. In turn, the analysis of the data allowed the 
clear visualization of the relationship of archaeological sites with streams, 
ponds and wetlands, located chronologically in the Late Holocene. The 
incorporation of these results is a significant contribution both to studies 
on the anthropological problematic as for the evaluation and appreciation 
of the important prehispanic cultural heritage whose conservation status 
is critical given the known natural and anthropogenic disturbances that 
plague the chacoan archaeological record. 
 
Keywords: Chacoan Archaeology; Late Holocene; Cultural and ecological 
variables.  

 

 

Resumen 
Como parte de un proyecto regional más amplio que tiene como finalidad 
elaborar un modelo de ocupación humana para el Chaco Meridional, el 
presente trabajo se desarrolla dentro del sector denominado Ribereño 
Paraguay-Paraná, específicamente en un área de su subdivisión norte. El 
objetivo del mismo es contribuir a la construcción de un marco espacio-
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temporal de las ocupaciones humanas del chaco meridional y dar cuenta 
de las diferentes estrategias de asentamiento-subsistencia implementadas. 
Se pone especial énfasis en la variación del registro y su posible 
vinculación con variables ambientales. Se analizan datos geográfico-
ambientales conjuntamente con los aportados por la bibliografía 
etnográfica y etnohistórica, así como también derivados de las propias 
investigaciones arqueológicas. Como resultado se han reconocido 
numerosos sitios arqueológicos lo cual permite inferir que la actividad 
humana en el pasado ha sido significativa. A su vez, el análisis de la 
información permitió la clara visualización de la vinculación de los sitios 
arqueológicos con cursos de agua, lagunas y bañados, ubicados 
cronológicamente en el Holoceno Tardío. La incorporación de estos 
resultados constituye un aporte relevante tanto para los estudios 
referentes a la problemática antropológica como también para la 
evaluación y puesta en valor del importante patrimonio cultural 
prehispánico cuya conservación reviste carácter de crítico dado las 
conocidas perturbaciones naturales y antrópicas que aquejan al registro 
regional chaqueño.  
 
Palabras Clave: Arqueología chaqueña; Holoceno Tardío; Variables 
ecológico-culturales.  

 

 

Introducción 
El presente trabajo se desarrolla dentro del sector denominado Ribereño 

Paraguay-Paraná (Braunstein et al, 2002). Estudios realizados anteriormente 

han manifestado diferencias entre los sitios arqueológicos emplazados al sur y 

al norte de la confluencia de los ríos Paraguay-Paraná. Esta variabilidad en el 

registro ha sido planteada por la posibilidad que genera la pertenencia a 

distintos sistemas sociales (Lamenza et al, 2005; Lamenza et al, 2006). 

Para el caso específico del subsector al norte de dicha confluencia se han 

formulado posibles vinculaciones con el gran pantanal (Mato Grosso) a través 

del Río Paraguay y con el oeste chaqueño siguiendo los ejes del Pilcomayo y 

Bermejo (Lamenza et al, 2009). Estos planteos exigen profundizar estudios que 

den cuenta de la variabilidad del registro arqueológico en lo referente a 

cambios ambientales, recursos explotados, patrones de movilidad, 

funcionalidad de los sitios, entre otros, factores que llevaron a las sociedades 

prehispánicas a desarrollar un modo de vida particular en esta región del 

Chaco Meridional (Lamenza et al, op cit). 

En el sentido biogeográfico, este subsector es parte de la Provincia Chaqueña 

(Cabrera y Willink, 1973). A su vez, conforma parte de los grandes humedales 

sudamericanos (Neiff et al, 1994) y como parte del Chaco húmedo, se sitúa 

dentro de la subregión de esteros, cañadas y selvas de ribera (Morello 1968). 
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Los rasgos ecológicos sobresalientes de la región son: alta variabilidad 

pluviométrica; alternancia constante de inundaciones y sequías; coincidencia 

entre las crecientes de los tributarios y la de los colectores, originando 

inundaciones periódicas y extraordinarias e inflamabilidad generalizada de los 

ambientes con cierta dotación de pastizales (Morello y Adámoli 1974). A su 

vez, la baja pendiente y la torrencialidad estacional de los ríos generan una 

topografía local moderadamente irregular, con albardones elevados respecto a 

los alrededores anegables (Ginzburg y Adámoli, 2006).  

Diversos recursos alimenticios representaron una fuente de abastecimiento 

vasta y adecuada para las economías cazadoras-recolectoras-pescadoras, con 

disponibilidad sujeta a la variabilidad climática, pudiendo establecerse un 

ciclo de abastecimiento en función de la flora y fauna aprovechable en las 

distintas épocas del año (Calandra et al, 2008). A esta variabilidad estacional, 

hay que sumarle las variaciones extraordinarias relacionadas con los eventos 

ENOS1 que para esta región implican un aumento de las precipitaciones y, 

eventualmente, tormentas muy fuertes con vientos intensos y granizo (APA 

2009). 

El objetivo de este trabajo es contribuir a la construcción de un marco 

espacio-temporal de las ocupaciones humanas del chaco meridional, con 

especial énfasis en la variación del registro y su posible vinculación con 

variables ambientales. Además, se intenta integrar el conocimiento sobre la 

dinámica poblacional tanto en momentos prehispánicos como la referida por la 

literatura etnohistórica. Esto persigue un doble propósito, por un lado dar 

cuenta de la variabilidad de las sociedades al momento del contacto y por otro, 

analizar los correlatos materiales que permitan aportar nueva información que 

apoye a la formulación de modelos ajustados a la problemática arqueológica 

regional. 

 

 

Consideraciones Teórico-Metodológicas 
Estas investigaciones se orientan, desde un nivel general, por un 

posicionamiento ontológico que responde a las características del 

                                                            
1 El Niño Oscilación Sur  
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constructivismo historicista en términos de Samaja (2002) adscribiendo a la 

analogía y a la abducción como forma de inferencia constructiva (Samaja 

2002). Consideramos que las teorías generales (Teoría Evolutiva; Teoría 

General de Sistemas y Teoría Social) pueden articularse positivamente en favor 

de un conocimiento integral. El conjunto de teorías sustantivas que guían la 

investigación está formado por postulados teóricos que dan cuenta de la 

variabilidad y complejidad del hombre en tanto ser biológico/social y su 

indisoluble relación con el ambiente. Así, se integrará la información ecológica 

y cultural en un corpus de conocimientos que comprende los aspectos 

evolutivos, adaptativos, históricos y sociales a fin de aproximarnos a la 

comprensión de la complejidad que todos los sistemas sociales implican.  

Para el análisis de los documentos se siguen los postulados de la Teoría de los 

Discursos Sociales donde se considera que el punto de partida del análisis 

debe ser el sentido producido. Partiendo de la hipótesis que el sistema 

productivo deja huellas en los productos y a decir de Verón ¨analizando 

productos, apuntando a procesos¨, los textos se presentan como referentes 

empíricos a analizar, el recorte realizado y el modo particular de abordaje 

conforma el discurso de referencia. Este modo particular tiene que ver con la 

puesta en relación de los discursos con sus condiciones productivas, ya sean 

sus condiciones de producción como las condiciones discursivas de 

reconocimiento (Verón 1993). 

Dichos discursos están conformados por los distintos autores que aportan 

datos de primera mano sobre los grupos humanos que habitaron el sector 

Ribereño Paraná-Paraguay. El recorte propuesto abarca hasta el año 1880 e 

implica una selección espacial arbitraria y no realiza un análisis exhaustivo de 

las denominaciones utilizadas por los distintos autores para identificar a los 

grupos. Lo que se busca es identificar las propiedades textuales que den 

cuenta de las manifestaciones materiales, ideológicas y del uso del espacio.  

Por otra parte, se realizaron tareas de campo que consistieron en 

prospecciones, sondeos y excavaciones sistemáticas. En ellas se procedió al 

relevamiento directo de información, medición y georreferenciación de 

variables del paisaje, naturales y culturales. Se obtuvieron fechados 

radiocarbónicos y los restos culturales recuperados aún se encuentran en 

etapa de análisis según métodos y técnicas específicos.  
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Se procesaron los datos y se incorporaron en una base de datos a fin de poder 

analizar la información ecológica y cultural utilizando un sistema unificado de 

descripción que permita la comparación y sea de utilidad para futuras 

investigaciones. Los mismos se integraron en un entorno de sistema de 

información geográfica (Quantum Gis 1.5.0). 

 

 

Resultados y Conclusiones 
A fin de presentar los resultados de manera sintética, estos se presentan en 

forma de tablas cuyas características principales son las siguientes:  

De modo general, las fuentes documentales consultadas dan cuenta de la 

utilización de los ambientes ribereños por parte de los diferentes grupos 

etnográficos (Tabla 1). 

 

 

 
 

Tabla 1. Síntesis de las fuentes documentales analizadas. 
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Producto de las tareas de campo se han identificado numerosos sitios 

arqueológicos. Esto permite afirmar que la zona ha sido ocupada de forma 

significativa. Se registraron sitios unicomponentes y multicomponentes. Sus 

emplazamientos y recursos explotados dan cuenta de una clara vinculación a 

cuerpos y cursos de agua (Tabla 2). 

 

 

 
 

Tabla 2. Síntesis de los sitios arqueológicos detectados y actividades realizadas en los 
mismos. 

 

 

El análisis de la información integrada en el sistema de información geográfica 

permitió en una primera etapa la clara visualización de la vinculación de los 

sitios arqueológicos con cursos de agua, lagunas y bañados. La mayor parte 

de los cursos de agua responden a cursos menores de tercer orden y los 

cuerpos de agua tienen un régimen no permanente (Grafico 1). 
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Gráfico 1. Detalle de la zona de estudio con la visualización del emplazamiento de los 
sitios en vinculación con variables del paisaje. 

 

 

 

El marco cronológico absoluto, establecido a partir de la realización de las 

primeras dataciones radiocarbónicas para la región, se ubica en el Holoceno 

tardío. A su vez, la correlación con la secuencia paleoclimática general para la 

región (Iriondo 2006) y los eventos de Mega-niño (Meggers 1994) permite 

formular las primeras aproximaciones sobre las relaciones que estas 

variaciones con respecto al poblamiento y dinámica poblacional para el sector 

ribereño del Chaco meridional (Tabla 3). 
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Tabla 3. Vinculación de las ocupaciones humanas para el Holoceno Tardío con los 
datos sobre la variación paleoambiental y eventos de Mega-niño.  

 

 

La incorporación de estos resultados constituye un aporte relevante tanto para 

los estudios referentes a la problemática antropológica como también para la 

evaluación y puesta en valor del importante patrimonio cultural prehispánico 

cuya conservación reviste carácter de crítico dado las conocidas 

perturbaciones naturales y antrópicas que aquejan al registro regional 

chaqueño.  
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