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Tenemos la satisfacción de presentar un dossier en el que se compila una parte 

de los trabajos expuestos en la Mesa Regional de Arqueología del Centro Oeste y 
Sierras Centrales (COA y SC) del XXI Congreso Nacional de Arqueología Argentina, 

organizada por la Universidad Nacional del Nordeste, con sede en la ciudad de 

Corrientes durante julio del año 2023. La presencia de mesas regionales dentro 
de los congresos nacionales permite generar instancias de discusión sobre las 
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problemáticas de cada gran área delimitadas en la Arqueología Argentina, a la 

vez que permiten a colegas de otros puntos de territorio actualizarse más allá de 

los múltiples congresos y talleres regionales que se han consolidado en las últimas 
décadas. En ese marco, la publicación de este dossier es una muestra de la 

diversidad de temas que se están desarrollando actualmente en COA y SC. El 

mismo es un esfuerzo colectivo de los y las autoras que respondieron a la 
invitación, los y las evaluadoras que contribuyeron a mejorar cada trabajo y del 

equipo editorial de la Revista de Anales de Arqueología y Etnología (AAyE). Como 

compiladores de este Dossier decidimos publicar en AAyE ya que su trayectoria, 
así como su presente de expansión y consolidación, la convierten en una 

herramienta de difusión para todos aquellos investigadores e investigadoras que 
pretendan interiorizarse en los últimos avances de la arqueología regional. Esto 

es así en tanto la revista presenta de modo habitual contribuciones realizadas por 

múltiples equipos de investigación de diferentes universidades, museos y centros 
de investigación abocados a conocer el pasado indígena y colonial en las distintas 

provincias de La Rioja, Córdoba, San Luis y Mendoza. 

Este dossier reúne cuatro trabajos distribuidos en diferentes sectores del COA y 
SC, con propuestas orientadas a indagar los modos de vida de los grupos humanos 

pasados, su tecnología y la forma de ocupar el espacio. El trabajo “Resultados de 

las primeras prospecciones en el área de Amaná (SO de la provincia de La Rioja)” 
de Rambla y colaboradores corresponde a los momentos iniciales del trabajo de 

investigación para una región con casi nula información arqueológica previa. El 
área se segmentó en tres espacios para un mejor manejo de la información 

relevada a partir de prospecciones. Las mismas corresponden a un palimpsesto 

de baja densidad con evidencias líticas que muestran actividades cotidianas con 
una baja inversión tecnológica producto de conjuntos expeditivos, con el uso 

predominante de materias primas locales.  Por otra parte, el registro cerámico, de 

menor densidad que el lítico, está caracterizado por formas abiertas y pequeñas, 
también con características de baja inversión, con contenedores orientados a la 

utilización para tareas cotidianas. Si bien, la cronología obtenida por medio de C14 

muestra una ocupación durante momentos tardíos, los y las autoras proponen, a 
partir de los materiales líticos y cerámicos analizados, que el uso de este espacio 

habría sido, al menos, desde fines del Holoceno medio, por parte de grupos de 
cazadores recolectores. Lo interesante, además, es que promete ser una 
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investigación a largo plazo que involucra la revalorización patrimonial en la 

actualidad con la comunidad local, y cómo estas materialidades se reutilizan y 

evocan una continuidad del uso del espacio desde estos tiempos tempranos.  

La contribución de Caminoa, titulada “Modo de habitar cazador recolector en el 

valle de Ongamira (ca. 4500-1900 AP)”, muestra una profundización de los 

conocimientos sobre el modo en que los grupos cazadores recolectores llevaron 
adelante su vida en el valle de Ongamira desde finales del Holoceno medio hasta 

mediados del Holoceno final. El trabajo es consecuencia tanto de los trabajos 

desarrollados por el investigador como de la sinergia que alcanza el equipo de 
investigación cuyos objetivos y problemáticas abordan paisajes del norte 

cordobés. El análisis lítico es la principal línea de indagación, utilizando para ello 
análisis tecno-morfo-funcional y no tipológico. Desde allí intentó entender y 

transmitir a sus colegas la organización y distribución de las actividades 

tecnológicas. Los resultados obtenidos fueron combinados con herramientas de 
análisis espacial para generar un análisis a escala que podemos denominar de 

área o subregional. El autor identifica comunidades con escasa densidad 

poblacional que, sin embargo, mantenían una red de lugares de identidad, 
relacionales e históricos. 

El aporte de Carrera Aizpitarte y Cena Di Matteo “Ocupaciones humanas en el 

piedemonte oriental de la sierra de San Luis. Análisis del sitio Las Barranquitas 
(departamento Coronel Pringles, provincia de San Luis)” es un claro ejemplo de 

los actuales avances en la Arqueología en esta provincia, en general, y de los 
estudios del proyecto de investigación al que pertenecen. En el yacimiento Las 

Barranquitas predominan los materiales líticos por sobre los fragmentos óseos y 

cerámicos. Los autores se proponen componer la información a partir de dos 
conjuntos arqueológicos obtenidos en diferentes instancias de trabajo de campo. 

Tanto en la roca mayoritaria (cuarzo) como en las sílices de presencia secundaria 

indagan sobre su procedencia y la relación con la gestión de rocas y los circuitos 
de movilidad de los grupos humanos. Como punto destacado adicional los 

investigadores proponen diferentes cronologías para el yacimiento, al cual 

califican como un espacio de ocupaciones reiteradas desde el Holoceno 
temprano/medio hasta el tardío final. 
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El artículo de Otaola y equipo, “Procesos de formación del registro arqueológico 
en el sistema fluvial Diamante-Desaguadero-Salado. Primeros resultados”, 
aborda, desde una perspectiva biogeográfica, el problema de la densidad de 
restos arqueológicos en diferentes unidades de paisaje de la región sur de 
Mendoza. En especial, centra su estudio en la unidad de paisaje de la Planicie, que 
con base en trabajos antecedentes presenta un prácticamente nulo registro de 
restos en (0,5%), sobre todo frente a las unidades de Cordillera (14%) y 
Piedemonte (24%). De acuerdo a las propuestas de que este fenómeno responde a 
una menor intensidad de ocupación en la zona en el pasado, o a la falta de 
visibilidad; el trabajo decide evaluar en cambio la hipótesis que apunta a que la 
presencia de restos se vería afectada por los procesos geomorfológicos propios de 
la cuenca inferior del río Diamante. Para esto, se analizan los resultados de un 
muestreo arqueológico de superficie a razón de las dinámicas asociadas a 
diferentes elementos del paisaje. En especial, se contemplan las relaciones entre 
el registro de precipitaciones y caudales del río, para indagar si los desbordes 
pudieron impactar en la preservación de restos arqueológicos. Así también, se 
estudian los vínculos entre la presencia de restos y los sectores elevados y 
desmontados donde predominan los sedimentos eólicos. Se analizan también los 
resultados obtenidos en la excavación de dos sondeos que, nuevamente en 
asociación a diversos elementos de paisaje, muestran diferencias significativas en 
la distribución estratigráfica de los restos hallados. A partir de los resultados 
obtenidos, este trabajo concluye con una propuesta de muestreo arqueológico de 
superficie novedoso para una región marginalmente abordada en trabajos 
previos.  

En suma, este dossier reúne artículos que representan un paso más en conocer y 
comprender la arqueología de un área tan amplia como el COA y SC, con procesos 
humanos y culturales diversos. Asimismo, la multiplicidad de perspectivas 
teórico-metodológicas y de problemáticas de discusión entre los artículos aquí 
presentados da cuenta de la vitalidad que atraviesa la arqueología regional. El 
crecimiento de las investigaciones y equipos encargados en esta tarea muestra un 
futuro promisorio y la necesidad de seguir profundizando investigaciones 
vinculadas a nuestro pasado que aporten a la reflexión y a pensarnos en este 
presente tan dinámico y cambiante. Agradecemos a los y las autoras, así como a 
la revista por la confianza y a los y las evaluadores por la predisposición y tiempo 
que prestaron para mejorar este dossier. 
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