
UN VIAJE ARQUEOLOGICO A LA
PROVINCIA DE MISIONES

Eu el mes de Agosto de 1963 quienes firmamos esta comunicacién

preliminar, aconsejados y orientados por el Dr. Osvaldo Menghin,
director del Centro de Estudios Prehistoricos de la Universidad de

Buenos Aires, resolvimos efectuar un viaje de investigacién arqueo
logica a la provincia de Misiones. Contribuyo a la realizacién de tal

propésito la ayuda prestada por el Ejército que tomé a su cargo
nuestro traslado aéreo hasta. aquella provincia y nos brindé alojamiento
en el escuadrén 11° de Gendarmeria de San Ignacio.

En lo que hace al trabajo en si, cabe destacar la eficaz colabora
cion del Sr. Antonio Schimmel, quien participo en las investigaciones

poniendo de manifiesto su calidad de trabajador de campo serio y ex
perimentado.

Uno de nosotros, el Sr. Juan Carlos Laguzzi, viaj6 en su caracter
de colaborador del Centro de Estudios Prehistéricos arriba mencionado,

y el profesor Guillermo Madrazo lo hizo como director del Museo
Etnografico "Dé.maso Arce" de Olavarria y miembro del Centro de

Estudios Arqueolégicos de la Universidad de Buenos Aires, dirigido
por el Dr. Ciro René Lafon.

La estada en Misiones se prolongé desde el 18 hasta el 28 de agosto
y de ese lapso s6lo muy pocos dias pudieron ser aprovechados debido a
diversas circunstancias adversas, especialmente de orden climético. E1
trabajo, que se ajusté en todo momento a los procedimientos cientificos
de la investigacién de campo, se concreto casi exclusivamente al reco
znocimiento cuidadoso de cada lugar y a la recoleccién de superficie.
La brevedad de la. estada solo nos permitio realizar una excavacién,
que se l1ev6 a cabo sin resultados positivos en un abrigo del Cerro
Reina Victoria. Cada etapa. de las tareas fue convenienternente docu
mentada, a pesar de lo cual esta comunicacién aparece ilustrada en
forma incompleta debido a que tuvo que ser presentada sin demora
a la direccién de RUNA para alcanzar a ser publicada.
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Se investigaron distintos yacimientos presumiblemente aceramicos,
localizados en las zonas de Posadas, Reina Victoria (San Ignacio), Teyii
Cuaré (San Ignacio), Arroyo Yabebiri (San Ignacio) y Cataratas del
Iguazu. Habiendo tenido que adelantar nuestra fecha de regreso, el
reconoeimiento de este ultimo lugar y del Parana a la altura dc

Posadas quedé a cargo exclusivamente del Sr. Schimmel,
El material obtenido se encuentra en estudio actualmente, razén

por la cual la descripcién de cada sitio y las referencias de orden
tipologico no son definitivas. En cuanto a conclusiones cronologicas
validas, s61o un nuevo viaje y excavaciones metédicas nos permitiran
trazar un cuadro mas definido.

Los abundantes hallazgos, realizados priucipalmente sobre la orilla
misma de los rios Parana e Iguazu y del arroyo Yabebiri, permitieron
reunir mas de doscientas piezas litieas, generalmente de basalto 0
cuarcita, cuyo primer anzilisis indica la presencia de industrias acera

micas ignoradas aim en esta area geogréfica. A ellas se_l1ace referencia
a continuacién, considerandose en forma especial los tres yacimientos

mas fértilesz Teyfi Cuaré, Arroyo Yabebiri y Reina Victoria.

Estos sitios no estan muy distantes unos de otros. El cerro Reina

Victoria se encuentra sobre la orilla oriental del Parana, a algo mas
de dos quilometros y medio al SO del Puerto Nuevo de San Ignacio.
Enseguida se suceden hacia el sur, avanzando también sus faldeos
hasta el rio, los cerros Meseta, Sununu y Teyfi Cuaré. Algo mas abajo,

a 1mos ci.nco quilémetros al sur del mencionado Puerto Nuevo, el
arroyo Yabebiri vuelca sus @as en el Parana. El yacimiento locali

zado en el Yabebiri se halla alrededor de seis quilometros antes de la
desembocadura del arroyo.

En estos lugares el contorno fisico presenta por lo general las

caracteristicas del tipico paisaje misionero, en el que se dan un clima
subtropical sin estaci6n seca, un paisaje de selva subtropical y un

relieve de llanuras colinadas. Estas se caracterizan por la presencia
de desniveles mas 0 menos acentuados, originados por la alternancia de

colinas y tierras bajas. En las primeras el lavado pluvial determina u.n
gran arrastre del material constitutivo del suelo, el cual se deposita
sobre los niveles inferiores. En toda la zona por lo general se encuentra

sobre el basamento de basalto antiguo una gruesa capa de tosca y mas
arriba el suelo plastico. Este iiltimo tiene un color rojizo muy earac
teristico que se debe a la presencia del 6xido de hierro resultante de la
transformacién lateritica del basalto mesozoico bisico.

372



Es una de las tantas elevacioues de poca altura que jalonan el
curso del rio. Los faldeos del cerro y las tierras bajas de suave pen
diente con que alternan terminan en los bordes de la barranca del

Paranzi, que marea un corte brusco en el terreno. Desde el pie de la
misma hasta la orilla del agua se extiende en Teyu Cuaré una playa
limosa discontinua y baja, con frecuentes concentraciones de rodaclos,

Luego de reeorrer el cerro Meseta hicimos una breve travesia en

canoa para inspeccionar las playas préximas. Asi, bordeamos el cerro
Sununu y alcanzamos la playa del Teyu Cuaré. Elegimos este modo
de acceso porque es imposible llegar a pie siguiendo la orilla debido a

que en ciertos puntos el agua avanza hasta la barranca y en Sununu
hasta la base del cerro.

Los hallazgos, todos de superficie, consistentes en lascas de regular
tamaio toscamente trabajadas a. percusion y algunos nucleos, se reali

zaron en una amplia concentracién de rodados de cuarcita roja y parda
localizadas sobre la margen del rio y a varios metros de la barranca.

Fuera de la coneentracién de rodados no aparecieron instrumentos
liticos ni arriba ni al pie de la barranca. La. materia prima de éstos
es la misma cuareita de los rodados.

A algunas decenas de metros habia otro foco de rodados pero de
basalto gris oscuro. Alli no se encontraron objetos trabajados.

La posicién de los hallazgos demuestra que los artefactos de cuar
cita fueron fabricados y utilizados en el lugar, sobre la margen actual

del rio. Nada parece estar demasiado removido por el agua.

El material esta integrado casi exclusivamente por lascas con tra

bajo marginal, las cuales totalizan veinte piezas (algunas se reproducen

en la lam. 1 A, B, C). El resto son dos "choppers" y un raspador
nucleiforme. Entre las lascas se cuentan algunas toscas raederas, aun

queila mayoria de los objetos solo presentan gastados retoques en
algunos de sus bordes y, a veces, algunas muescas.

Por gentileza del Dr. Marcelo Bérmida hemos podido comparar
este material con el de la industria catalanense, obtenido por él en

trabajos realizados en el arroyo Catalan (R. O. del Uruguay), y en
contramos una gran semejanza. entre ambos.

Junto con las lascas apa.1·eci6 un gran trozo de alfareria parecida
a la de los actuales mataco. En el Museo Etnografico de Buenos Aires
existen piezas de esa procedencia fabricadas con una técnica similar
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Lémina 1 — (Beproducciones a 2/3 del tamaiio natural). A; lasca puutiaguda
con retoques marginales. B: espesa lasca que presenta muesca y retoque a.ltcr¤0·
C: gran lasca. trapezoidal cou muesca y burdos retoques.
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a la que se evidencia en este fragmento (por ej. el einem N° 41-192
obtenido eu el Rio Pilcomayo en 1941 por el Prof. Enrique Palavecino).

Naturalmente, su asociacién con el material litico, dadas las con
diciones del hallazgo, no indica necesariamente coutemporaneidad. Se
trata de uu grueso fragmento de la parte superior de un amplio reci
piente, quizas un cantaro 0 una urna sin cuello definido. Esta fabricado
por rodetes. El diametro de la. boca, de acuerdo a nuestra reconstruc
ci6n, ha sido de 33 centimetros. El borde, volcado hacia afuera, es
ondulado debido a la presi6n ejercida con un instrumento de punta.
roma. sobre la. pasta fresca, a intervalos irregulares de 2 a 3 centimetros.
La pieza ha sido mal cocida. en atmésfera oxidante. Aan no ha sido

determinado el antiplastico. La fracture. es irregular y la contextura
desmigable. La. pasta tiene un color castaiio oscuro, negro en el centro
por la coccién deficiente y algo rojizo en la superficie por la presencia.
de éxido de hierro. En su cara externa. presenta grupos de estrias
paralelas producidas por el alisado.

Todo hace suponer que éste es un verdadero yacimiento aceramico,
sicndo el fragmeuto de alfareria un agregado extraio.

II. Armoro Ynrzemi

El yacimieuto esta situado en el punto de confluencia con la ruta
de Posadas a San Ignacio. En toda esta zona las margenes del arroyo

presentan un panorama variado, subiendo a. veces en forma de pequefias
barrancas, bajando otras hasta casi el nivel del agua. En pocos lugares
se han formado pequefias playas de rodados.

El yacimiento es de caracter aceramico y se l0caliz6 en superficie

sobre la margen meridional del Yabebiri, a. ambos costados de la ruta
arriba mencionada (Lam. 2C).

En el lado oriental los hallazgos se realizaron en una. pequeia
area en la cual no existe barranca sino un descenso continuado del

terreno hasta un nivel bajo y anegadizo. La erosion pluvial ha deter
minado la formacién de algunos pequeios canales de drenaje. También
existe una playita de guijarros.

En este sector las piezas se eucontraron de la siguiente manera:

a) Una delgada punta. bifacial que puede clasificarse como raedera.
convergente recta prolijamente retocada a presién y djstinta por su
tipo del resto del material, que es mucho mas tosco, aparecid cerca
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del agua, pero sobre la superficie de una intrusion del terreno elevado

no inundable dentro de la porcién anegadiza.

b) A pocos metros de alli, casi en la base de la pared de un peque
fno acueducto de drenaje, se hallaron uu haeha de mano (Lam. 3 B)
y un raspador altoparanaenses. Seguramente fueron arrastrados por el
agua desde la parte mas alta.

c) Numerosas lascas similares a las de Teyu Cuaré fueron recogidas
cn la playita, sobre la orilla del arroyo.

En las proximidades de este primer sitio, pero al oeste de la ruta,
reaparece 1a barranca. También alli habia piezas trabajadas dispersas
en 1ma pequefia playa de rodados, como se detalla enseguida.

a) Juuto al pie de la barranca, presumiblemente caidos desde la.
parte superior, se hallaron varios artefaetos de basalto pardo, grandes,
trabajados sobre mieleos, representantes de una industria de hachas

de mano mas toscas que las del Altoparanaense. Una de las piezas es
una neta azada unifaeial plano-convexa de 18 centimetros de largo,

con uu estreehamiento central para emnaugar (Lam. 3 C).

Estos elementos son semejantes a los de Ampajango (Cigliano.

1961 y 1962) y Cuarein (Bérmida, en prensa) (Lam. 3 A y C).

b) En la orilla, entre los rodados, habia mas laseas similares a las
descriptas anteriormente, Algunas fueron localizadas dentro del agua.

III. Camzo Rama Vrcmma.

Esta ubicado sobre la margen izquierda del Parana, donde muere

el camino de autos que llega desde San Ignacio. Su faldeo meridional
termina suavemente sobre esta carretera, en tanto que el occidental se

corta en forma abrupta sobre la barranca del rio, dejando libre s6l0
una estreeha franja por la que corre una huella (Lam. 2 A).

El relieve es también aqui el tipico de las llanuras colinadas, y el
camino de autos que atraviesa las tie1·ras bajas se desliza por uu plauo
descendente de perfil ondulado, sobre el suelo rojo constituido por
material de arrastre (Lam. 2 B).

E1 trazado del camino ha originado a cada costado un corte de
altura. variable, generalmente superior a un metro. La carretera ter
mina en el borde de la barranca, que en ese lugar alcamza una altura
de aproximadamente 7 a 8 metros sobre el nivel del rio.
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El material localizado es de caracter litico y ceramico.

1) Objetos liticos: Se localizaron en tres sitios prineipales:

a) En el corte de tierra del costado del camino. Alli, en dos luga
res separados afloraron 11118. lascu. de Cualcita roja, que presenta punta
con retoques a presién en uno de sus extremos longitudinales y retoques
similares en uno de sus bordes, y una lasca del mismo material, grande

e irregular, no muy espesa, con gruesos retoques. La primera estaba
sobre la superfieie de la tierra removida; la segmmda asomaba en el
corte del terreno a 80 centimetros de profundidad. El caracter atipico
de estos elementos y la naturaleza del suelo, constituido como ya se
dijo por material de arrastre, quita valor a estos hallazgos como punto
de referencia para una aproximacién cronolégica.

b) Al final del camino, entre el material de derrumbe procedente

de su construecién, que ha caido por la barranca del Parana, hacia el
comienzo de la playa, se eneontré un grupo de artefactos toscos traba

jados sobre rodados de cuarcita 0 sobre gruesas lascas. Son piezas de
tipologia imprecisa. La mas definida es un gran cepillo diferente de los
instrumentos altoparanaenses, realizado groseramente sobre un guijarro
que conserva parte de su corteza.

e) En una pequeia playa de rodados ubicada al norte del sitio
anterior y contigua a él, se hallaron piezas semejantes a las de Teyu
Cuaré y a las de la orilla del Yabebiri. Se trata de toscas lascas de

cuarcita, retocadas marginalmente por percusién. Casi seguramente han
sido trabajadas en ese lugar, sobre la margen misma del rio.

2) Alfareria: dispersos sobre la superficie del terreno en una

gran extension pero sin vinculacién con los objetos liticos, aparecieron
numerosos fragmentos de alfareria gruesa, toscos y en su mayor parte

lisos. Muchos sin embargo tienen decoracién imbricada, lo que no indica

necesariamente que sean de origen guarani, como bien lo sefnala
Menghin (Menghin, 1962). Interesa el hecho de que no haya aparecido

un solo fragmento con decoracién pintada.

De lo anteriormente expuesto parece surgir la comprobacion de
que existieron en Misiones varias industrias aceramicas totalmente

distintas. Entre las de lascas, la que hemos logrado definir mejor
es la que se halla localizada generalmente sobre las orillas actuales de

los rios. A veces estas lascas tienen una fuerte patina y muestran un
gran desgaste en sus filos, hechos que se explican por la accién reiterada
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'clésico". C: tosca azada plano—convexn realizada. sobre un hemiguijarro con
duble escotadura para enmangamiento y retoques en sus bordes activos.
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del agua y no son, por ese motivo, un indieio seguro de alta anti
giiedad.

La posicién de las piezas demuestra que esta industria se desarrollé
con posterioridad a la época en que los rios disminuyeron el ancho

cle sus cauces hasta sus medidas actuales, proceso éste acelerado por
movimientos de elevacién en masa del terreno.

La semejanza con la industria Catalanense es evidente; en ambas

falta el trabajo bifaeial sobre nédulos (grandes rodados 0 bloques) y,
por otra parte, en una y otra se repiten las caracteristicas tipolégieas,
estudiadas en detalle por el Dr. Marcelo Bérmida sobre el material del

a1·royo Catalan. Si bien las piezas de este earacter halladas en Misiones

no pareeen tener una alta edad, esto no es obstaculo para la compara
ei6n ya que el Catalanense parece haber tenido una larga vida que se
habria extendido, segan el Dr. Bérmida, desde unos 9000 afios antes

de Cristo hasta épocas quizas histéricas.

Lascas de otro tipo fueron halladas y son descriptas por el Sr.
Schimmel en un trabajo aparte.

Ademas una industria de lascas distinta de las anteriores fue

iocaiizada en el arroyo Fortaleza (Misiones) en 1962 por uno de noso

tros, el Sr. Juan Carlos Laguzzi en colaboraeién con el Sr. Edgardo

Cordeu (Laguzzi, J. C. y Cordeu, E., 1961/62). Cabe destaear que un
conjunto idéntico a este iiltimo acaba de ser deseubierto en el Planalto

brasileiio por el Sr. Igor Chmyz (Chmyz, 1962).

En nuestro viaje también se hallaron, como se ha seialado, gruesos
artefactos sobre nédulos, que indican la presencia de nuevos yaci

mientos altoparanaenses asi como la existeneia de una industria tipo

légieamente semejante a la del Cuareim y Ampajango. Estos elementos

estaban por lo general en niveles elevados con respecto al cauce actual
de los rios o, en otros casos, eaidos a la playa desde 10 alto de la ba
rranea.

Los hallazgos planteau una vez mas el problema del origeu de estas

industrias. Es evidente que la revisién de viejos materiales de faetura
paleolitiea y los nuevos trabajos de eampo van cubriendo los elaros

que interrumpen la eontinuidad espaeial de probables grandes unidades

eulturales. Habra que ver si la hipotesis de la dispersion se ve confir
mada por la eronologia, es decir, si existe coherencia entre 10s datos

espaciales y los temporales, en el sentido de que se pueda seguir, cada
vez con mayor exactitud, el rastro de estos elementos desde un centro

de dispersién mas antiguo hasta las areas marginales mas reeientes.
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E1 Dr. Menghin indica con su gran autoridad, la divcrsidad de
origen de los complejos culturales de las industrias de lascas (cazadores
y recolcetores inferiores) y las del hacha de mano (cazadores superiores
plantadores). En su opinion las eulturas de toscas lascas representan
atrasadas manifestaciones de un Protolitico bastante atipico, 0 sea
cultures epiprotoliticas, mientras que sostiene que las hachas de mano
que conocemos hasta. la fecha en Sudamérica, no perteneeen al Proto
litico (de tipo Acheulense), sino que son exponentes de un Miolitico que
comienza en el Pleistoceno tardio. Las expresiones que aparecen en
Sudamérica pueden llamarse entonces mioliticas y epimioliticas (Men
ghin, 1959/60). El origen de ambos complejos lo ubica Menghin en el
Viejo Mundo, y traza un significativo panorama de la situacién del

problema en Pampa y Patagonia, donde seiala la presencia del hacha
de mano como elemento intrusivo llegado a partir del temprano Post

glacial probablemente desde la cuenca del Alto Parana y desde la Alta
Meseta brasilefia (Menghin, 1955-56, 1958).

Con respecto a Misiones cree que el Altoparanaense "clé.sico" pue
de representar una especia.lizaci6n local a partir de un tipo mas tosco.

En apoyo de esta hipétesis dejamos sentada nuestra opinién de
que los grandes instrumentos sobre n6dulos aparecidos en el arroyo
Yabebiri pueden constituir tipolégicamente el antecedente inmediato
en esa evolucién.
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