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animales pasen y queden al alcance efectivo de las armas; 3) por aproximación: es el acecho 

a los animales que se mueven libremente por el entorno para capturarlos cuando se 

encuentran dentro del alcance efectivo del arma; 4) por persecución: se sigue a un animal 

para alcanzarlo y colocar al cazador dentro del rango efectivo de su arma o tambien para 

agotar a la presa y ponerla en desventaja y 5) por encuentro: se capturan los animales según 

se los encuentran en el ambiente. Los cazadores no suelen perseguir al animal si se mueve por 

fuera del alcance efectivo de sus armas. 

 

Box 4.1 La caza como comportamiento complejo 

 

Norma Ratto* 

*Instituto de las Culturas (UBA-CONICET), Facultad de Filosofía y Letras,  

Universidad de Buenos Aires  

 

Desde los albores de la humanidad la caza es una actividad inserta en la vida so-

cial de los pueblos, a través de la cual se procuró la captura de diferentes tipos de 

animales por medio de múltiples tácticas y estrategias de caza, tanto por sociedades 

cinegéticas como productivas. Como comportamiento complejo se organiza básica-

mente sobre tres ejes: el uso de un espacio, la dinámica social y la demografía de los 

grupos. La interrelación de múltiples variables, como por ejemplo las características de 

los ambientes o escenarios de caza, la etología de las presas cazadas, el diseño de 

los equipos y las técnicas de caza contribuyen al estudio de la organización tecnológi-

ca de la caza sobre las bases de la ecología y la ingeniería de diseño y la mecánica de 

funcionamiento de las armas. Sin embargo, la sola consideración de estos aspectos no 

aborda el problema en toda su dimensión, dado que no pueden dejarse de lado los 

aspectos simbólicos, como así tampoco las implicancias de las técnicas de caza como 

modificadoras de las prácticas sociales. Por lo tanto, la organización tecnológica de la 

caza es entendida como la selección e integración de estrategias y tácticas para la 

obtención de energía, que depende de variados contextos que la condicionan e in-

fluencian: el funcional, el ecológico, el sociopolítico y el simbólico. 

El contexto funcional da cuenta de los alcances y limitaciones que definen las distintas 

performances de los sistemas técnicos (Bleed 1986) o equipos utilizados en la caza de 

grandes animales (alcance, eficacia de tiro, distancia cazador-presa, poder de penetración, 

recuperación y mantenimiento del sistema). Aquí las puntas líticas, manufacturadas con 

rocas, tan sólo constituyen uno de los componentes del amplio repertorio de sistemas técni-

cos en los cuales fueron enmangadas, caracterizándose por presentar una alta tasa de re-

gistro por su mayor supervivencia a lo largo del tiempo. Arco y flecha (Figura 1), lanzas arro-

jadizas de mano -con o sin uso de propulsor-, lanzas de mano, boleadoras, hondas, arpones 
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arrojadizos y de mano, para mencionar algunos, constituyen sistemas técnicos, pero difieren 

entre sí por la mecánica de funcionamiento, la forma y sus modos de utilización.  

 
Figura 1: a) Uso de arco y flecha entre los selk´nam (extraído de Gusinde 1982);  

b) arcos utilizados por los selk´nam depositados en el Museo Etnográfico  
Juan B. Ambrosetti (FFyL, UBA). 

 

La mecánica de funcionamiento de los distintos sistemas técnicos es la base para com-

prender la interrelación entre los modos de lanzamiento, los tipos de trayectorias y las caracte-

rísticas del impacto de los proyectiles y los componentes que conforman un sistema técnico 

determinado. Ratto (2003) sostiene que para acceder a la funcionalidad y variación morfológi-

ca de las “puntas de proyectil” es necesario conocer cómo estuvieron integradas con los otros 

componentes del sistema técnico. Así, las propiedades físico-mecánicas de las rocas y las 

características tecnológicas de las maderas, ambas utilizadas para la manufactura de los com-

ponentes del sistema técnico, conforman líneas de investigación que aportan a la definición de 

sus variadas performances. Por lo tanto, en las variables morfo-dimensionales del artefacto 

lítico quedaron fosilizados, a manera de síntomas, determinados atributos que permiten diag-

nosticar su función con relación a la mecánica de funcionamiento y diseño del sistema técnico 

del que formaron parte. Para acceder a esto es necesario generar modelos de asignación 

funcional con base en las leyes de la física y el estudio de colecciones etnográficas y arqueo-

lógicas que dan cuenta de la variabilidad de diseños existentes. Por ejemplo, los diferentes 

medios de propulsión generan ángulos de penetración rectos u oblicuos, por lo que el espesor 

de la punta lítica combinado con la resistencia o tenacidad de la roca constituye un indicador 

para inferir el modo de propulsión del sistema técnico. En este caso, el “síntoma” se manifiesta 
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en la superficie de refuerzo, entendida como la sección del instrumento lítico que soporta los 

mayores esfuerzos mecánicos con el objeto de minimizar los riesgos por fractura. La superficie 

de refuerzo se materializa en el índice de módulo de refuerzo, esto es, la relación entre el es-

pesor máximo y el ancho del cabezal en ese sector, cuyos valores oscilan entre 0 y 1 (que 

marcan los extremos de muy bajas y muy altas superficies de refuerzo, respectivamente). En 

los casos de puntas enastiladas en sistemas técnicos de mano, no arrojadizos, se espera que 

no presenten superficies de refuerzo, dado que el ángulo de penetración es corregido por el 

cazador al empuñar el arma.  

Podemos afirmar que en las puntas líticas enmangadas están contemplados todos aquellos 

aspectos necesarios para un funcionamiento eficaz del sistema técnico en su totalidad, por lo 

que articulan las propiedades inmanentes de las materias primas utilizadas para su manufactu-

ra, la mecánica del sistema técnico, la etología de la presa y su masa muscular. Sin embargo, 

esto es válido cuando la actividad de caza se realiza con sistemas técnicos enastilados. Los 

casos de honda y boleadoras constituyen sistemas técnicos arrojadizos no enmangados. Es-

tas últimas fueron utilizadas en las cacerías comunales tanto de sociedades extractivas como 

productoras. Por ejemplo, las fuentes etnohistóricas y los lenguajes visuales expresados en 

keros (vasos) incaicos dan cuenta de que las boleadoras -lihuis- fueron utilizadas en técnicas 

de caza por conducción y/o encierro de camélidos silvestres, llamadas chakus o lipi (Ratto & 

Orgaz 2002-2004). Lo interesante es el arraigo de estas prácticas en el tiempo, dado que su 

realización en algunas regiones de Perú llega a nuestros tiempos, asociadas con grandes 

festividades (Ratto & Orgaz 2016) (Figura 2).  
 

 
Figura 2: a) Escena de lipi representada en kero incaico (extraído de Ratto & Orgaz 2016); b y c) Chakus y lipis  

ctuales (Reserva Dr. Franco de Loro Piana, Pampa Galeras, Perú). 
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Por su parte, el contexto ecológico de la caza refiere a la relación que existe entre el me-

dio físico donde se desarrolla la actividad y la etología de las presas cazadas y/o capturadas 

para su posterior liberación. Así, las estrategias de caza varían en función de las caracterís-

ticas de los ambientes. El tipo de presa (grande o pequeña, marítima o terrestre, solitaria o 

gregaria) se relaciona con un sinnúmero de técnicas de caza (acecho, emboscada, persecu-

ción, encuentro, conducción y encierre, entre otras), tanto individuales como comunales, y 

con la utilización de diferentes sistemas técnicos (enastilados y/o de voleo). La etología de 

los animales y sus características anatómicas inciden en el diseño de los sistemas técnicos, 

tanto de penetración como de volteo del animal. Esta diversidad, a su vez, se interrelaciona 

con el tipo de movilidad de los grupos y sus sistemas de agregación social.  

La tecnología se manifiesta en objetos que están enraizados en la dinámica social de sus 

productores y consumidores dentro de contextos socioculturales específicos, situación que no 

escapa a la tecnología de caza. Estudios etnográficos y etnoarqueológicos dan cuenta que 

esta actividad se desarrolla en el marco de prácticas ceremoniales y factores ideológicos que 

determinan restricciones alimentarias. Por ejemplo, la caza de camélidos, especialmente la 

comunal, cumplió un papel primordial dentro de la vida social de los pueblos andinos. A través 

de las fuentes y/o relatos se la visualiza como la proveedora de la materia prima necesaria 

para la manufactura de ergologías indispensables para el desarrollo de los aspectos económi-

cos, políticos, sociales y religiosos de la sociedad prehispánica; mediatizándose a través del 

tributo, el control de rebaños, las festividades y los rituales. En este contexto, la caza de camé-

lidos silvestres es concebida como una actividad tanto económica como ceremonial donde, a 

través de diferentes rituales, se legitiman aspectos de la vida social de los grupos. 
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