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RESUMEN

En este articulo se resume y discute, a partir de la información disponible, el poblamiento inicial (12.300-8.000
años AP.) de las llanuras pampeanas de Argentina y Uruguay dentro del marco del poblamiento humano del
continente. Las evidencias resumidas en este artículo indican que estas llanuras fueron inicialmente pobladas
por seres humanos hace ca. 12.300 años A.P. Los datos generados en las últimas décadas, en el marco de pro-
yecto de investigación regionales, no apoyan el modelo de poblamiento americano tardío, conocido como
“Clovis First”, ni tampoco una ocupación muy temprana del continente (de decenas de miles de años). La infor-
mación obtenida indica que las bandas de cazadores-recolectores a finales del Pleistoceno se caracterizaban
por una alta movilidad residencial, explotando una amplia variedad de ambientes y usando de materias primas
locales y exóticas. Estos grupos basaron parte de su dieta en el consumo generalizado de mamíferos terrestres,
en la cual algunos mamíferos extinguidos (como caballo americano y megaterio) pudieron haber cumplido un
rol destacado. Estas bandas compartieron con otros grupos contemporáneos del Cono Sur un modelo particu-
lar de punta de proyectil, denominada “cola de pescado”, que fue dominante en la tecnología de la región entre
ca. 11.000 y 10.000 años AP.

PALABRAS CLAVE: Llanuras pampeanas. Poblamiento inicial. Mamíferos pleistocénicos.

ABSTRACT

Based on available information, the early peopling (c. 12,300 to 8,000 BP) of the Pampean plains of Argentina
and Uruguay is summarized and discussed within the broader context of the human population of the continent.
The evidence presented here indicates that humans initially occupied the plains around 12,300 BP. Data
obtained in recent decades within the framework of a regional research project do not support a model of late
entry into the continent (known as the “Clovis First” model); neither do they support an extremely early human
occupation of the region (i.e. tens of thousands of years). The information obtained indicates that Late
Pleistocene hunter-gatherer bands had high residential mobility, exploited a variety of environments, and used
both local and exotic raw materials. These foragers based part of their diet on the generalized consumption of
land mammals, among which some extinct megamammals, such as American horse and giant ground sloth,
could have been key resources. These bands shared with other contemporary groups of the Southern Cone a par-
ticular projectile point model, known as “fishtail” projectile point, which was dominant in the technology of the
region between ca. 11,000 and 10,000 BP.
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1. Introducción

En este trabajo resumiremos y discutiremos el
poblamiento de las llanuras pampeanas de América
del Sur y de sus regiones adyacentes, dentro del
marco del poblamiento humano del continente.
Esta región ha adquirido cierto grado de detalle en
cuanto al conocimiento del poblamiento humano
inicial debido a las investigaciones que se están lle-
vando acabo de manera sistemática desde los últi-
mos 25 años. Estos estudios sin duda tuvieron un
impulso importante debido a dos motivos. El pri-
mero fue la influencia de la arqueología procesual
en el Cono Sur americano, que revitalizó el interés
por la investigación de las poblaciones cazadoras-
recolectoras. El segundo se debió al incremento de
la cantidad de arqueólogos, y en consecuencia de
proyectos de investigación, que experimentó sobre
todo Argentina con el advenimiento de la democra-
cia desde 1984, y un poco mas tarde Uruguay. Este
artículo resumirá la información arqueológica re-
ciente, relacionada con el poblamiento temprano
de la región, proveniente de las extensas llanuras
pampeanas de Argentina y Uruguay, que surgió en
las últimas dos décadas.

2. Marco paleoambiental

El poblamiento pampeano y su desarrollo pos-
terior ha sido discutido al menos en los últimos

años, en el marco de la evolución ambiental regio-
nal sobre todo en la Subregión Pampa Húmeda (i.e.
López et al. 2003; Martínez 1999; Politis 1984a;
Politis y Madrid 2001), de donde proviene la ma-
yor parte de la información bioestratigráfica. Co-
mo lo demuestran las numerosas investigaciones
multidisciplinarias desarrolladas a partir de la dé-
cada del ’80 (entre muchos otros, Bonnadona et al.
1995; Fidalgo 1979; Fidalgo y Tonni 1978; Gentile
1998; Iriondo y García 1993; Isla 1989; Isla et al.
1990; Páez y Prieto 1993; Politis 1984b; Prado y
Alberdi 1999; Rabassa 1987; Rabassa et al. 1989;
Suriano y Ferpozzi 1993; Zavala et al. 1992) du-
rante el Pleistoceno final y el Holoceno, la Región
Pampeana estuvo constituida por una diversidad de
ambientes con recursos heterogéneamente distri-
buidos que variaron significativamente en los dis-
tintos momentos climáticos.

Actualmente el clima de la Región Pampeana
es templado, caracterizado por un gradiente de hu-
medad que declina en dirección Este-Oeste, en tan-
to que la continentalidad aumenta en sentido nor-
oeste (Prado et al. 1987; Prieto 1996). Las tempe-
raturas medias en el noroeste oscilan entre los 24°
C en verano y los 10°C en invierno; en tanto que
en el sudoeste de la región varían entre 20°C y 7°C
respectivamente. El promedio anual de lluvias se
incrementa en dirección Oeste-Este, registrándose
las precipitaciones más altas (mayores a 900 mm
anuales) en el noreste y las más bajas (menos de
500 mm anuales) en el sudoeste. Estos datos com-
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Figura 1.- Cambios de la temperatura durante el Pleistoceno final y Holoceno (Tomado y modificado de Carlini y
Tonni 2000).



binados con la dirección de los vientos y la evapo-
transpiración permiten clasificar al área como sub-
húmeda-húmeda en el Este y suhúmeda-seca en el
Oeste, con un borde semiárido más al sur (Burgos
y Vidal 1951; Prieto 1996).

A fines del Pleistoceno (ca. 12.000-10.000 años
A.P.) en las llanuras pampeanas primaban condi-
ciones climáticas frías en ambientes semiáridos a
áridos (Fig. 1) (Carlini y Tonni 2000). Por otro la-
do, la gran barrera biogeográfica que actualmente

constituye el Río de la Plata entre las pampas Ar-
gentinas y Uruguayas presentaba características
geomorfológicas y medioambientales diferentes
(Cavallotto et al. 2002). Los estudios realizados
indican que hace 11.000 años el nivel del mar se
encontraba a unos 60 m por debajo del nivel actual
y el antiguo paleodelta se presentaba como una gran
planicie costera dominada por una red de drenaje
con brazos deltaicos, lagunas costeras y sistemas
de dunas (Fig. 2) (Ayup 1991; López et al. 2003).
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Desde los inicios del Holoceno se registra paulati-
namente una tendencia hacia el incremento de los
niveles de temperatura y humedad que culminaron
en el Holoceno tardío (ca. 1.000 años A.P.) con el
establecimiento de las condiciones actuales. El
progresivo aumento en la temperatura registró un
pico a mediados del Holoceno cuando se desarro-
llaron los eventos transgresivos del avance marino.
Durante el Holoceno temprano, aproximadamente
entre 10.000 y 7.000-6.500 años antes del presen-
te, la Región Pampeana, especialmente en su por-
ción oriental, era todavía un poco más fría y árida
que en la actualidad (Fig. 1).

3. El poblamiento temprano
en la Región Pampeana

El poblamiento humano de la región se habría
iniciado alrededor de los 12.300 años A.P., y entre
este momento y los 8.000 años A.P. se registran las
evidencias arqueológicas de este período de ocupa-
ción inicial de los ambientes pampeanos. Los con-
textos tempranos registrados en la llanura pampea-
na Argentina incluyen diecisiete sitios arqueológi-
cos (Tablas 1 y 2; Fig. 2), de los cuales doce se lo-
calizan en el extremo sudoriental del Sistema de
Tandilia: Cerro La China 1, 2 y 3; Cerro El Sombre-
ro cima y abrigo 1; Los Helechos (Flegenheimer
1980, 1986-87, 1987, 1994; Flegenheimer y Bayón
2000); Cueva Tixi, Alero Los Pinos, Cueva Buru-
cuyá, Cueva La Brava, Cueva El Abra y el sitio 2
de la localidad arqueológica Amalia (Mazzanti
1993, 1997a, 1997b, 1997c, 1999a, 1999b, 2002,
2003; Mazzanti y Quintana 2001; Valverde 2002).
En la llanura Interserrana se registran tres sitios a
cielo abierto: Arroyo Seco 2 en la margen derecha
del primer brazo de los Tres Arroyos (Fidalgo et al.
1986; Politis 1984a, 1989; Salemme 1987), Paso
Otero 5 en el curso medio del río Quequén Grande
(Martínez 1999, 2000-02, 2001) y El Guanaco a 13
km de la costa Atlántica en el Pdo. de San Cayeta-
no (Bayón et al. 2002). Hay además dos sitios que
poseen evidencias de asociación con fauna extinta:
La Moderna ubicado en la nacientes del Arroyo
Azul y Campo Laborde a orillas del Arroyo Tapal-
qué. Aunque por su cronología estos sitios no co-
rresponden al período de ocupación inicial de la re-
gión, ya que están datados en el Holoceno Tempra-
no, en ambos se registra la explotación de fauna
extinta. En el primero de ellos predomina Doedicu-

rus clavicaudatus (un megamamífero de la Familia
Gliptodontidae) (Palanca y Politis 1979; Politis y
Gutiérrez 1998), y en el segundo un perezoso te-
rrestre gigante, Megatherium americanum (Messi-
neo et al. 2002).

En varios aleros y sitios a cielo abierto de las
Sierras de Lobería se encuentran las localidades ar-
queológicas Cerro La China y El Sombrero que re-
presentan las ocupaciones iniciales del área y que
se caracterizan por una gran variabilidad intersitio
(Tabla 1). En el Cerro La China se identificaron
tres sitios multicomponentes que representan dis-
tintos momentos de ocupación humana desde el
Pleistoceno final al Holoceno tardío. Las datacio-
nes más antiguas rondan los 10.800 años A.P., y las
ocupaciones se ubican en un perfil estratigráfico
similar. El abrigo de Cerro La China 1 -Nivel 2- y
el sitio a cielo abierto Cerro La China 3 –Compo-
nente Inferior– (Flegenheimer 1980, 1986-87) son
espacios relativamente reducidos y en el primer
caso, con un delgado espesor de sedimentos. Los
conjuntos arqueológicos son casi exclusivamente
líticos (principalmente sobre cuarcitas locales de la
Formación Balcarce y regionales de la Formación
Sierras Bayas), caracterizados por un alto índice de
bifacialidad, tanto en instrumentos como en dese-
chos de talla, y la presencia recurrente de puntas de
proyectil del tipo “cola de pescado” en diferentes
etapas de manufactura y mantenimiento (Fig. 3).
Al Sitio 1 no se ha asignado funcionalidad ya que
el registro es aún escaso. Se destacan preformas y
fragmentos de puntas “cola de pescado” asociados
al único resto óseo preservado correspondiente a
una placa de Eutatus seguini (un armadillo extin-
guido de gran tamaño). En el sitio 2 -Nivel 2- se
desarrollaron actividades relacionadas a la caza. El
sitio 3 fue definido como de actividades múltiples
por su amplia variedad y número de restos líticos,
en el cual no se registraron puntas “cola de pesca-
do” pero sí lascas de adelgazamiento bifacial (Zá-
rate y Flegenheimer 1991).

A pocos kilómetros de esta localidad se han ha-
llado otros dos sitios relacionados que se ubican en
el Cerro El Sombrero (Flegenheimer 1987, 1995).
En la cima del cerro se recuperaron 522 artefactos
líticos formatizados (Flegenheimer y Bayón 1999),
incluyendo varias decenas de puntas y pedúnculos
de proyectil del tipo “cola de pescado”. Flegenhei-
mer ha realizado doce sondeos en la cima, en la
delgada capa de sedimentos que se ha depositado
entre los afloramientos rocosos, y ha recuperado
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un conjunto similar al que se halló en superficie,
incluyendo una punta completa y dos pedúnculos.
En un pequeño abrigo (Nro. 1) en la ladera del ce-
rro, se hallaron materiales similares junto a carbón
que fue datado entre 10.200 y 10.800 años A.P.
(Flegenheimer y Zárate 1997). Estas evidencias
llevaron a Flegenheimer a proponer que el Cerro El

Sombrero habría sido ocupado en el mismo tiempo
que el Cerro La China. Además, los cinco sitios
pertenecerían al mismo sistema cultural ya que se
hallan próximos entre si, comparten una similar
posición estratigráfica y una tecnología lítica y
modos de aprovisionamiento de rocas semejantes.
La cima del cerro habría funcionado como un lugar
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SITIO NRO. LAB. EDAD C14
A.P. MUESTRA

ESPECIES
EXPLOTADAS

SECUENCIA
TECNOLÓGICA

FUNCIONALIDAD REFERENCIAS

Cerro La China 1

AA-8953
AA-1327
AA-8952
I-12741

AA-8954

10.804±75*
10.790±120*
10.745±75*
10.720±150*
10.525±75*

Carbón vegetal
Carbón vegetal
Carbón vegetal
Carbón vegetal
Carbón vegetal

Sin evidencias

Distintas etapas del
proceso de manu-
factura, utilización
y reactivación; 
Bifacialidad y PCP

—

Flegenheimer 1980,
1987
Flegemheimer y
Zárate 1997

Cerro La China 2 AA-8955
AA-8956

11.150±135*
10.560±75*

Carbón vegetal
Carbón vegetal Sin evidencia

Etapas finales de
manufactura;
Bifacialidad

Ocupación
efimera relacio-
nada a la caza

Flegenheimer 1991
Zárate y Flegenhei-
mer 1991

Cerro La China 3 AA-1328 10.610±180* Carbón vegetal Sin evidencia

Distintas etapas del
proceso de manu-
factura, utilización
y reactivación;
Bifacialidad y PCP

Actividades
múltiples

Flegenheimer
1986-1987, 1991
Zárate y Flegen-
heimer 1991

El Sombrero
Cima — Sin fechados — Sin evidencia

Formatización
primaria y
secundaria;
PCP

Actividades espe-
cíficas, avistadero
de caza-equipa-
miento.
Reocupación

Flegenheirmer 1991,
1994

El Sombrero
Abrigo 1

AA-4765
AA-4766
AA-4767
AA-5220
AA-5221

10.725±90*
10.270±85*
10.675±110*
10.480±70*
8.060±140*

Carbón vegetal
Carbón vegetal
Carbón vegetal
Carbón vegetal

Carbón vegetal (1)

Sin evidencias
Preparación de
núcleos y primeras
etapas de reducción

Actividades
específicas Flegenheirmer 1991

Los Helechos Beta-137747 9.640±40* Carbón vegetal Sin evidencias Lascas de
formatización

Ocupación
efímera

Flegenheimer y
Bayón 2000

Cueva Tixi AA-12130
AA-12131 

10.375±90*
10.045±95*

Carbón vegetal
Carbón vegetal

Eutatus siguini 
Ozotoceros bezoarticus
Lama guanicoe
Myocastor coypus
Lagostomus maximus
Dasypus hybridus
Chaetophractus villo-
sus
Zaedyus pichiy
Rhea americana

Distintas etapas del
proceso de
manufactura y
formatización

Sitio de 
actividades
múltiples

Mazzanti 1993,
1997a, 1999a
Quintana y Ma-
zzanti 1996, 2001

Abrigo Los Pinos
AA-24045

LP-630
LP-684

10.465±65*
9.570±150
8.750±160

Carbón vegetal
Carbón vegetal (1)
Carbón vegetal (1)

Sin evidencias

Talla primaria,
secundaria 
y formatización.
PCP

Campamento
taller de activida-
des múltiples.
Reutilización.
Reocupación

Mazzanti 1997a,
1996-1998, 1999b

Cueva El Abra AA-38098 9.834±65* —
Ozotoceros bezoarticus
Chaetophractus villosus
Zaedyus pichiy 

Distintas etapas del
proceso de manu-
factura y
formatización

Sitio de 
actividades 
múltiples

Mazzanti 2003

Cueva Burucuyá LP-863 10.000±120 Carbón vegetal Sin evidencias Talla secundaria

Actividades
específicas.
Ocupación
efímera (caza?)

Mazzanti 1999a

Cueva La Brava LP-550 9.670±120 Carbón vegetal Sin evidencias Etapas finales de
reducción

Actividades
específicas.
Un solo evento

Mazzanti 1999a

Amalia Sitio 2 AA-35499 10.425±75* Carbón vegetal Sin evidencias Etapas finales de
reducción? PCP

Actividades
restringidas Mazzanti 2002

Tabla 1.- Características de los sitios ubicados en el Area Serrana de Tandilia, Argentina. Referencias: * Dataciones
realizadas en AMS. 1.- Datación discutible para el autor. PCP: Puntas Cola de Pescado.



especial para reemplazar las puntas rotas de los as-
tiles por otras nuevas. Dado que la mayoría de las
materias primas con las cuales se confeccionaron
provienen de distancias mayores a los 30 km, las
actividades llevadas a cabo en la cima del cerro
debieron ser planificadas con cierta anticipación.
Por otro lado, la visibilidad de toda la llanura adya-
cente que se puede tener desde el sitio pudo haber
sido también un atractivo más para la visita al lugar
ya que desde allí se podrían detectar las presas de
caza y eventualmente la presencia de otras bandas
(Flegenheimer 1994). Cercano a estos sitios, en el
Cerro Chato, se encuentra un pequeño abrigo roco-
so denominado Los Helechos, el cual brindó evi-
dencia de una ocupación temprana muy efímera.
En el nivel arqueológico se recuperaron escasas
lascas de formatización de ortocuarcita de la For-
mación Sierras Bayas y algunas lascas pequeñas
provenientes probablemente de Ventania. Estos ar-
tefactos líticos se hallaban asociados a fragmentos
de carbón que fue datado en 9.640 años A.P. (Fle-
genheimer y Bayón 2000).

El registro de los sitios de Cerro La China y Ce-
rro El Sombrero ha permitido comenzar a examinar
algunos aspectos novedosos en la arqueología pam-
peana. Por un lado, en la cima del Cerro El Som-
brero, la presencia de puntas de proyectil pequeñas
y confeccionadas en forma poco elaborada sugiere
que los niños podrían haberlas producido como
consecuencia del proceso de aprendizaje tecnológi-
co por imitación de las actividades de los adultos
(Politis 1998: 15). Por otro lado, se ha planteado
que existe una relación inversa entre la frecuencia
del registro y la abundancia y distancia del aflora-
miento de las materias primas con las cuales se con-
feccionaron los artefactos (Flegenheimer y Bayón
1999). En las sierras de Tandilia las ortocuarcitas
blancas son las predominantes (en algunos casos re-
presentan el 80% de la muestra), tanto las de la For-
mación Balcarce como las de la Formación Sierras
Bayas, pero en los sitios tempranos esta relación se
invierte siendo las ortocuarcitas de colores (de ca-
lidad similar a la blanca) las más representadas
(Flegenheimer et al. 1996, 1999). Esta relación es
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SITIO NRO. LAB. EDAD C14
A.P. MUESTRA

ESPECIES
EXPLOTADAS

SECUENCIA
TECNOLÓGICA

FUNCIONALIDAD REFERENCIAS

Arroyo Seco 2

CI OXA-4591
AA-9049

CAMS-58182
TO-1506

CAMS-16389
AA-7964
AA-7965

OXA-4590
TO-1504

LP-53

12.240±110*
10.500±90*
12.200±170*
7.320±50*
11.750±70*
11.250±105*
11.590±90*
11.000±100*
8.890±90*
8.390±240

Glossotherium robustus(1)
Glossotherium robustus(1)

Megatherium
americanum (2)
Megatherium

americanum(2)(4)
Toxodon platensis(3)
Toxodon platensis(3)

Equus neogeus
Equus neogeus

Equus sp.
Megatherium americanum

Megatherium
americanum
Hippidion sp.

Equus sp.
Lama guanicoe

Ozotoceros bezoarticus

Etapas finales de
la reducción lítica
(formatización y
reactivación);
Bifacilalidad

Actividades
múltiples
(campamento
base)

Fidalgo et al.
1986; Politis
1984a, 1989;
Politis y Beu-
kens 1990; Po-
litis et al. 1995

Paso Otero 5
AA-39363
AA-19291
DRI-3573

10.440±100*
10.190±120*

9.399±116

Megatherium americanum
Hueso de megamamífero

Materia orgánica

Hemiauchenia sp.
Megatherium

americanum(5)

Etapas finales de
formatización;
PCP

Actividades espe-
cíficas (avistade-
ro, locus de pro-
cesamiento secun-
dario y consumo)
Reocupación??

Martínez 1999,
2001, 2000-02

La Moderna
CI

TO-1507
TO-1507-2
TO-2610

TO-1507-1
Beta-7824
DRI-3012
DRI-3013

12.350±370*
7.510±370*
7.460±80*
7.010±100*
6.555±160
8.356±65
7.448±109

Doedicurus clavicaudatus(4)
Doedicurus clavicaudatus
Doedicurus clavicaudatus
Doedicurus clavicaudatus
Doedicurus clavicaudatus

Materia orgánica
Materia orgánica

Doedicurus
clavicaudatus

Obtención de las-
cas, regulariza-
ción y reactiva-
ción de filos

Actividades
específicas.
Evento ocasional
de procesamiento
de megafauna

Politis y Beu-
kens 1990; Po-
litis y Gutiérrez
1998; Politis et
al. 2003 en
prensa

Campo
Laborde

AA-55118
AA-55117

8.080±200*
7.750±250* Megatherium americanum

Megatherium
americanum
Megatherium
americanum

Etapas finales de
reactivación de
instrumentos

Actividades
específicas.
Caza y procesa-
miento primario

Messineo et al.
2002

El Guanaco
CI —- Sin fechados — Sin datos Bifacialidad —- Bayón et al.

2002

Tabla 2.- Características de los sitios ubicados en el Area Interserrana, Argentina. Referencias: * Dataciones realiza-
das en AMS. 1, 2 y 3.- Dataciones realizadas sobre la misma muestra. 4.- Dataciones discutibles para el autor. 5.- Hue-
sos quemados interpretados como combustible (Martínez 2001). PCP: Puntas Cola de Pescado.



difícil de explicar en términos económico-utilitarios
y sería el producto de factores sociales, simbólicos
o estéticos que habrían intervenido en la selección
de las materias primas, priviligiando las de color
rojo (Flegenheimer y Bayón 1999). Por último, la
presencia de rocas exóticas en los contextos tem-
pranos pampeanos (i.e. arenisca silicificada) pro-
venientes del centro-sur Uruguayo, han llevado a
plantear un sistema regular de redes sociales de in-
teracción amplia para las sociedades que habitaron
la Región Pampeana en la transición Pleistoceno-
Holoceno (Flegenheimer et al. 2001, 2003).

En el borde oriental del sistema serrano de Tan-
dilia se hallan representados una serie de sitios ar-
queológicos ubicados en cuevas y abrigos que tam-
bién evidencian ocupaciones tempranas (Tabla 1).
En la Cueva Tixi, en la Sierra de la Vigilancia, se
han recobrado múltiples evidencias de los cazado-
res pampeanos, probablemente de los mismos gru-
pos que ocuparon los Cerros La China y El Som-
brero (Mazzanti 1993, 1997a, 1997b, 1999a). En el

“nivel arqueológico inferior” del sitio se hallaron
restos de fogones, artefactos líticos variados y res-
tos de 20 mamíferos, ofidios, aves y peces. El gua-
naco (Lama guanicoe) y el venado de las pampas
(Ozotocerus bezoarticus) fueron las especies ex-
plotadas como recursos primarios y complementa-
riamente se consumieron también vizcachas (La-
gostomus maximus), armadillos (incluso uno extin-
to: Eutatus seguini), coypos (Myocastor coypus) y
ñandúes (Rhea americana). Los artefactos líticos,
como en el caso del Cerro El Sombrero, fueron
confeccionados con materias primas locales, tales
como cuarzo y cuarcita de la Formación Balcarce,
y con rocas alóctonas como cuarcitas de la Forma-
ción Sierras Bayas, sílices y basaltos. En el lugar se
habrían llevado a cabo todas las etapas de la manu-
factura de los artefactos, desde la talla inicial hasta
el retoque final. Dos dataciones radiocarbónicas de
fogones de este componente dieron edades de
10.045 y 10.375 años A.P. (Mazzanti y Quintana
2001).

En el Abrigo Los Pinos, un sitio cercano, a solo
5 kilómetros de Cueva Tixi, Mazzanti (1996-98,
1999b) recuperó seis fogones “en cubeta”, una am-
plia variedad de instrumentos líticos y una punta de
proyectil del tipo “cola de pescado”. En este abri-
go se obtuvieron dataciones radiocarbónicas de ca.
10.500 años A.P. El otro sitio que se halla en Sierra
de La Vigilancia es la Cueva Burucuyá (Mazzanti
1999a), en donde también se encontraron artefac-
tos líticos y fogones “en cubeta”, uno de los cuales
fue datado en ca. 10.000 años A.P. En la Cueva La
Brava (Mazzanti 1999a), un sitio próximo a la su-
perficie del Cerro Valdés, se recuperó un contexto
similar datado en 9.670 años A.P. Otra de las ocu-
paciones tempranas es el sitio 2 de la localidad
arqueológica Amalia, un pequeño reparo ubicado
en las cercanías de la sierra La Vigilancia. En el ni-
vel arqueológico 1 se halló material lítico asociado
a fragmentos de carbón fechados en 10.425 años
A.P. Dentro de este contexto se recupero un pedún-
culo de punta de proyectil del tipo “cola de pesca-
do”, una raedera doble y escasos desechos de talla
de cuarcita y sílice rojo (Mazzanti 2002). Por últi-
mo, el componente inferior de Cueva El Abra loca-
lizado en la Sierra de La Vigilancia fue datado en
9.834 años A.P. En este componente se hallaron
8.433 artefactos líticos principalmente en cuarci-
tas, y en bajos porcentajes sílice y basalto, los cua-
les están representando distintas etapas de la ma-
nufactura (Mazzanti 2003).
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Figura 3.- Puntas “Colas de Pescado” (Fishtail projecti-
le points) provenientes de los contextos tempranos de
las llanuras de Argentina y Uruguay. Referencias: 1-2.-
Cerro La China, Argentina (Tomada de Zárate y Flegen-
heimer 1991), 3.- Lobos, Argentina (Tomada de Eugenio
1983), 4.- San Cayetano, Argentina (Tomada de Politis
1991) y 5-6.- Cuenca media del Río Negro, Uruguay
(Tomada de Suárez 2000).



Mazzanti (1997a, 2002) menciona que el siste-
ma de asentamiento en el borde oriental de Tandi-
lia presenta una gran variabilidad en el uso de los
reparos rocosos, destacándose la relevancia de los
aleros y abrigos pequeños dentro del sistema de
asentamiento de las poblaciones tempranas del
área. Tanto Cueva Tixi, como el Abrigo Los Pinos
y Cueva El Abra representarían ocupaciones de
actividades múltiples, mientras que los conjuntos
arqueológicos de las cuevas Burucuyá, La Brava y
Amália (sitio 2) se corresponderían con eventos de
actividades específicas (Mazzanti 1999a, 2003).
Otros sitios en aleros, tales como El Limón, del
Diez y El Mirador pertenecerían a ocupaciones efí-
meras de la transición Pleistoceno–Holoceno (Ma-
zzanti 2002). Los análisis petrográficos sobre ma-
terias primas líticas provenientes de los contextos
tempranos de Cueva Tixi y abrigo Los Pinos evi-
dencian que algunas rocas provendrían de áreas
alejadas (i.e. sistema serrano de Ventania, unos 300
km al oeste), sugiriéndose un alto dinamismo en la
movilidad de los grupos tempranos de la región se-
rrana de Tandilia oriental (Valverde 2002).

En el área Interserrana se ha detectado un nú-
mero menor de sitios con evidencias de ocupacio-
nes durante la transición Pleistoceno-Holoceno
(Tabla 2). A orillas del Arroyo Seco, se halló hace
ya más de 25 años un sitio excepcional, denomina-
do Arroyo Seco 2 (Fidalgo et al. 1986, Politis 1984
a, 1986). En una lomada baja, ubicada entre el arro-
yo y una pequeña laguna, se encuentran superpues-
tos los restos de varias ocupaciones, producto del
uso del lugar en forma redundante, pero no conti-
nua, durante miles de años. El componente inferior
del sitio está representado por una serie de ocupa-
ciones datadas entre ca. 12.300 y 7.320 años A.P.
sobre la base de diez fechados radiocarbónicos
efectuados sobre huesos de fauna extinguida, rela-
tivamente abundantes en estos niveles inferiores.
La dispersión de los fechados es difícil de interpre-
tar y puede deberse, principalmente, a tres factores.
Uno es que efectivamente los pobladores tempra-
nos hayan ocupado el lugar durante cuatro o cinco
mil años, en episodios breves y diacrónicos e im-
posibles de separar estratigráfica y contextualmen-
te. El segundo factor es que la amplitud cronológi-
ca sea consecuencia de diferencias intrínsecas en
los métodos de datación, como distintos tratamien-
tos de las muestras o de procedimiento entre los la-
boratorios. El tercero es la presencia de algún tipo
de contaminación diferencial o alteración diagené-

tica (ver por ejemplo discusión sobre las datacio-
nes del esqueleto AS7 en Barrientos 1997: 100-101
y Gutiérrez 2004). Si hubiesen actuado los dos últi-
mos factores la dispersión cronológica de los epi-
sodios de ocupación temprana sería menor. Un
análisis preliminar sugiere que el mayor grupo de
dataciones tempranas vinculadas a la actividad hu-
mana se concentra entre ca. 12.300 y 10.000 años
A.P.

A pesar de la imposibilidad de identificar ocu-
paciones discretas (tanto estratigráfica como espa-
cialmente) y de la dificultad de precisar el rango
temporal del componente inferior hay algunas ten-
dencias que parecen bastante claras: a) el sitio ha-
bría funcionado como campamento-base, aunque
dentro de las múltiples ocupaciones, alguna pueda
haber tenido una funcionalidad más restringida o
específica, b) en el sitio se habrían llevado a cabo
predominantemente tareas vinculadas a las últimas
etapas de reducción lítica, incluyendo formatiza-
ción final, reactivación de filos y posiblemente
adelgazamiento bifacial, c) las ortocuarcitas de las
Formaciones Sierras Bayas y Balcarce fueron las
materias primas más utilizadas y con porcentajes
muy superiores al resto (i.e. calcedonia, chert, rio-
lita, etc.), d) la subsistencia estuvo basada en la ex-
plotación de guanaco, venado, ñandú y algunos
mamíferos extinguidos tales como Equus (Ame-
rhippus) neogeus y Megatherium americanum y e)
el área de explotación regular de los recursos inclu-
yó distintas zonas: llanura, costa Atlántica y siste-
mas serranos.

En Paso Otero 5, sobre la margen derecha del
río Quequén Grande, se halló un componente inte-
grado por la asociación de restos óseos de guanaco
y de varias especies de megamamíferos extingui-
dos -muchos de ellos quemados- con artefactos y
desechos de la talla de cuarcita y chert. Entre los
restos óseos de especies extintas es significativa la
abundancia y la variedad (Megatherium america-
num, Equus neogeus, Toxodon sp., Glossitherium
sp., Hemiauchenia sp., Glyptodon sp, etc). Dentro
del conjunto lítico se destaca un fragmento de lim-
bo de punta de proyectil del tipo “cola de pescado”
y un instrumento multifunción en cuarcita. Se ha
sugerido que el sitio habría funcionado como un
lugar de actividades específicas, donde se produjo
el procesamiento primario y secundario de mega-
mamíferos cazados en las cercanías, y tareas rela-
cionadas a las etapas finales de la producción de
artefactos líticos. Dos dataciones obtenidas sobre
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huesos quemados de megamamíferos dieron eda-
des levemente superiores a los ca. 10.000 años A.P.
(Martínez 1999, 2000-2002, 2001) (Tabla 2).

Otras ocupaciones tempranas registradas en el
área Interserrana son los sitios La Moderna (Pdo.
de Azul) y Campo Laborde (Pdo. de Olavarría),
ubicados en el noroeste del área Interserrana. El
Componente Inferior del sitio La Moderna, ha sido
interpretado como locus de caza y despostamiento
de un gliptodonte (Doedicurus clavicaudatus) a
orillas de un antiguo pantano (Palanca et al. 1972,
1973; Palanca y Politis 1979; Politis y Gutiérrez
1998). Recientemente, se ha preferido una inter-
pretación que deje abierta la posibilidad de que la
presa haya sido carroñeada y por lo tanto actual-
mente se plantea que el sitio haya sido un locus de
procuramiento y despostamiento (ver discusión en
Politis y Gutiérrez 1998). El material lítico hallado
está compuesto por cientos de lascas y esquirlas de
cuarzo cristalino utilizado como material expediti-
vo. También hay algunas lascas e instrumentos de
cuarcita y de chert que representarían una parte de
la tecnológía conservada. La presencia casi exclu-
siva de las partes del esqueleto axial de Doedícu-
rus, indica que la presa habría sido faenada en el
sitio y que los cuartos y otras partes de alto conte-
nido en carne habrían sido transportados fuera del
lugar. Las evidencias obtenidas indican una ocupa-
ción breve y con actividades restringidas. Las data-
ciones radiocarbónicas efectuadas sobre hueso de
Doedícurus sugieren una edad entre 7.500 y 7.000
años A.P. (ver discusión en Politis y Gutiérrez 1998).

Los análisis preliminares que se han desarrolla-
do en el sitio Campo Laborde sugirieren que se
trata de un lugar de caza y procesamiento primario
de un perezoso gigante extinguido (Megatherium
americanum) a orillas de un pantano. En el sitio se
halló gran cantidad de restos óseos en buen estado
de preservación (huesos largos, costillas, vértebras,
etc.) asociados a una pieza fracturada de cuarcita
de grabo fino que podría interpretarse como una
base-pedúnculo de punta de proyectil (del tipo bi-
facial lanceolada, con pedúnculo esbozado de base
convexa) o como un fragmento de biface. También
se hallaron asociados un artefacto de cuarcita con
filo lateral extendido, una lasca de cuarcita y algu-
nas decenas de microdesechos líticos de cuarcita,
dolomía silicificada y ftanita. Un análisis prelimi-
nar de estos desechos sugiere que se tratan de mi-
crolascas de reactivación de filos. Por la posición
estratigráfica y dos dataciones de C14 este contex-

to se ubica en el Holoceno temprano ca. 8.000 años
A.P.

Por último, el sitio El Guanaco se localiza en la
pendiente de una lomada próxima a la laguna El
Lucero, entre los arroyos Cortaderas y Cristiano
Muerto, distante unos 13 km de la costa Atlántica
(Pdo. de San Cayetano) (Flegenheimer et al. 2002).
El sitio posee evidencias de múltiples ocupaciones
y en la Unidad Inferior se registró material lítico
asociado a restos de fauna autóctona y extinta. Los
artefactos líticos están confeccionados mayorita-
riamente sobre cuarcitas del Grupo Sierras Bayas y
en menor medida de Ventania, registrándose talla
bipolar, reducción bifacial y evidenciando un apro-
vechamiento intensivo de la materia prima lítica
(Bayón et al. 2002).

4. Investigaciones en las planicies de Uruguay

Las investigaciones arqueológicas de la transi-
ción Pleistoceno-Holoceno del Uruguay se encuen-
tran en las etapas iniciales, aunque en los últimos
años se incrementaron la cantidad de datos sobre
diferentes aspectos relacionados a los estudios es-
tratigráficos, sedimentarios, cronológicos, etc. Se-
gún Suárez y López (2003) las evidencias arqueo-
lógicas sugieren dos períodos para la ocupación
inicial de las llanuras pampeanas uruguayas: un
Paleoindio temprano ca. 11.000-10.000 años A.P. y
uno tardío ca. 9.900-9.100 años A.P. (Tabla 3). Los
sitios arqueológicos conocidos son a cielo abierto
y se hallan situados en tres áreas principales: el
área del Río Uruguay-Cuareim, la cuenca media
del Río Negro y en la costa Atlántica (Suárez 2000,
2002a; Súarez y López 2003) (Fig. 2).

El primer período se halla representado en la
cuenca media del Río Uruguay. La fecha más anti-
gua registrada proviene del sitio arqueológico Y58
situado al sudoeste de la localidad Isla de Arriba
(M.E.C. 1987, 1989). En este sitio se recuperaron
tres conjuntos de desechos de talla denominada
“Serie Lítica Inferior” realizados en calcedonia y
jaspe. La funcionalidad del mismo correspondería
a actividades específicas restringidas a la talla de
bifaces y/o mantenimiento-reavivado de puntas de
proyectil (Suárez 2002a). Por debajo de este con-
junto (a 0.32 m) se obtuvo un fechado radiocarbó-
nico sobre carbón de 11.200 años A.P. (M.E.C.
1989). Este fechado no debería tomarse en cuenta
porque los materiales líticos no se hallaban direc-
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tamente asociados con el fechado y por lo tanto, el
contexto arqueológico sería más moderno.

Otro de los sitios tempranos es el sitio K87 ubi-
cado en la margen izquierda del Río Uruguay en la
localidad arqueológica Arroyo del Tigre. Los mate-
riales hallados en el nivel inferior de este sitio fue-
ron una “laja de moler”, pequeñas lascas de retoque
y un fragmento de biface sobre calcedonia transpa-
rente y arenisca silicificada de grano fino. El mis-
mo fue interpretado como un sitio residencial a cie-
lo abierto donde se desarrollaron actividades múl-
tiples, entre las que se destaca la talla de bifaces
(Suárez 2002a). Una muestra de carbón asociada a
este contexto fue fechada en ca. 10.000 años A.P.
(Hilbert 1991).

Por último, el sitio DO3 (localidad Capilca) se
encuentra ubicado en la margen izquierda del Río
Uruguay próximo a la desembocadura del Arroyo
Itacumbú. En la ocupación más antigua se hallaron
lascas, núcleos, raspadores, raederas e instrumentos
bifaciales sobre lascas en calcedonias y areniscas
silicificadas. Por debajo de este nivel lítico se obtu-
vo una fecha sobre madera de 9.320 años A.P. (Suá-
rez 2002a), la cual debe ser tomada con precaución
porque no estaría fechando el contexto cultural.

En la cuenca del Río Cuareim se halla la loca-
lidad arqueológica Pay Paso (limite entre Uruguay,
Argentina y Brasil). El sitio Pay Paso 1 se ubica so-
bre un albardón y fue investigado en la década del
‘80 por A. Austral (1980, 1994, 1995) y excavado
recientemente por Suárez (2002a). En este sitio se
reconoció un nivel arqueológico inferior en el cual
se halló una punta de proyectil bifacial (definida
por Suárez como del “Tipo Pay Paso”) de arenisca
silicificada gris verdosa, instrumentos bifaciales,

cuchillos sobre laminas, lascas con filos utilizados,
raspadores, raederas, cantos alisados en basalto y
varios desechos de talla en calcedonia, arenisca si-
licificada y agata (Suárez 2002a; Suárez y López
2003). También se identificó en el nivel inferior un
fogón en cubeta que contenía en su interior frag-
mentos de carbón vegetal y cenizas producto de
combustión. Este sitio es interpretado como un
campamento a cielo abierto reocupado en reiteradas
ocasiones por períodos breves, en donde una de las
principales actividades fue la talla de instrumentos
(Suárez 2002a). Cuatro fechados sobre carbón fue-
ron obtenidos de este sitio ubicando la ocupación
entre los 9.900 y 8.570 años A.P. (Tabla 1). Nuevas
excavaciones llevadas a cabo en el lugar determi-
naron la asociación de fauna extinta (i.e. plaquetas
de Glyptodonte, dientes, etc.) con el nivel datado
en ca. 9.100 años A.P. (Suárez 2002b).

En la localidad Pay Paso se registraron otros si-
tios ubicados en la transición Pleistoceno-Holoce-
no. Los sitios 2 y 3 son claramente arqueológicos,
en tanto que el sitio 4 es paleontológico. El sitio 2
se ubica a 450 m del sitio 1, sobre una terraza flu-
vial del Río Cuareim y el sitio 3 a 7 km aguas arri-
ba del sitio 1, sobre un albardón, siendo las estrati-
grafías de ambos sitios muy similares. En el sitio 3
se observa un nivel arqueológico en donde aparecen
7 estructuras de combustión en forma de cubetas,
asociadas en el mismo nivel horizontal a grandes
lascas, laminas e instrumentos unifaciales (Suárez
2002a). Estos sitios hasta el momento no han sido
excavados.

En la cuenca media del Río Negro ubicada en
el área central Uruguaya se han hallado en superfi-
cie una alta densidad de puntas de proyectil del ti-
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SITIO NRO. LAB. EDAD
C14 A.P. MUESTRA

ESPECIES
EXPLOTADAS

SECUENCIA
TECNOLÓGICA

FUNCIONALIDAD REFERENCIAS

Y58 Gif-4412 11.200±500 Carbón vegetal(1) Sin evidencias
Etapas finales de reduc-
ción bifacial y manteni-
miento de puntas

Actividades 
especificas de talla
(ocupación efímera)

MEC 1987, 1989; Suá-
rez 2000, 2002a; Suárez
y López 2003 en prensa

K87 KN-2531 10.420±90 Carbón vegetal Sin evidencias Talla bifacial Actividades múltiples
(campamento base)

MEC 1989; Hilbert 1991;
Suárez 2002a; Suárez y
López 2003 en prensa

DO3
(Capilca) Dik-1224 9.320±170 Madera(1) Sin evidencias Bifacialidad — Suárez 2002a

Pay Paso 1

RT-1445
Uru-248

Beta-156973
Uru-246

9.890±75
9.280±200
9.120±40*
8.570±150

Carbón vegetal
Carbón vegetal
Carbón vegetal
Carbón vegetal

Sin evidencias Talla de instrumentos.
Bifacialidad y PPP Campamento base

Autral 1980, 1994;
Suárez 2000, 2001,
2002a; Suárez y López
2003 en prensa

Los Burros — Sin fechados — Sin datos PCP — Meneghin 1977

Tabla 3.- Características de los sitios ubicados en Uruguay. Referencias: * Dataciones realizadas en AMS. 1.- Data-
ciones discutibles. PPP: Puntas Pay Paso. PCP: Puntas Cola de Pescado.



po “cola de pescado” (n: 56), con y sin acanaladu-
ra (Fig. 3). Sin embargo aún no hay excavaciones
sistemáticas en sitios tempranos que permitan co-
nocer mejor el contexto asociado a estas puntas y
su cronología en el área (Suárez 2002a; Suárez y
López 2003).

El último sector que evidencia ocupaciones
tempranas es el litoral Atlántico Uruguayo. La ma-
yoría de los hallazgos efectuados en este sector
corresponden a recolecciones superficiales de pun-
tas de proyectil “cola de pescado” (i.e. Cabo Polo-
nio/Balizas/Buena Vista, Río Solís Grande). Uno
de los pocos sitios que ha sido excavado es Cerro
de los Burros, localizado en el sur de las Sierras
Las Animas. En dicho sitio se recuperaron dos
puntas “colas de pescado” aunque el contexto no
pudo ser fechado (Meneghin 1977). En todo el te-
rritorio uruguayo, se han hallado hasta el presente
82 puntas “cola de pescado” exclusivamente en su-
perficie (Flegenheimer et al. 2003).

5. Discusión

La información resumida en las páginas prece-
dentes indica un panorama bastante heterogéneo
con respecto al poblamiento humano inicial de las
llanuras pampeanas de Argentina y Uruguay. En
principio, se observa una mayor concentración de
sitios en el Sudeste del sistema serrano de Tandilia,
sugiriendo una mayor densidad poblacional en esta
área hacia finales del Pleistoceno. Más allá de las
particularidades de cada uno de estos sitios, todos
ellos tienen elementos similares tales como la tec-
nología empleada, algunos artefactos específicos,
los porcentajes en el uso de la materia prima, el
patrón de asentamiento y la cronología (Flegenhei-
mer 1980, 1986-87, 1987, 1988, 1991, 1994, 1995;
Mazzanti 1993, 1997a, 1999a). En segundo térmi-
no, es probable que los sitios del área Interserrana
que han dado edades similares pertenezcan a los
mismos grupos (ver discusión en Martínez 1999).
Esta correlación se basa en un número menor de se-
mejanzas: uso de la misma materia prima, algunos
elementos de la tecnología y artefactos similares.

Si se asume que ambos grupos de sitios son, en
términos generales sincrónicos (en el caso de Arro-
yo Seco 2, por los menos los materiales más anti-
guos del Componente Inferior) y generados por las
mismas poblaciones, las diferencias entre ellos pue-
den permitirnos examinar tres aspectos: el uso del

ambiente, la movilidad y la organización social.
Los sitios de la llanura son a cielo abierto, uno es
un campamento-base con una redundancia especí-
fica en la ocupación (Arroyo Seco 2) y el otro es un
sitio de procesamiento secundario de megamamí-
feros (Paso Otero 5). En estos casos la presencia de
megafauna pleistocénica y guanaco, sugiere algún
tipo de estrategia cooperativa de cacería e implica
un número importante de potenciales consumido-
res en las cercanías (las familias de los cazadores,
el resto de la banda). Esta relación entre estrategias
cooperativas y tamaño de la presa ha sido identifi-
cada en varios grupos cazadores-recolectores del
mundo, aunque no es universal. En los tres sitios el
área usada y el espacio disponible son amplios y
los restos están relativamente dispersos. Por el con-
trario, los sitios del sector suroriental de Tandilia
están en aleros o cuevas, son espacialmente restrin-
gidos y en varios de ellos (i.e. Cerro El Sombrero
abrigo 1, Cueva Tixi, etc.) la disponibilidad de es-
pacio habitable está muy limitada. La asociación
faunística sugiere el consumo de especies de me-
diano tamaño (guanacos, cérvidos y Eutatus) y pe-
queñas (roedores), la mayoría de las cuales podrían
ser cazadas por individuos solos o con la ayuda de
su familia nuclear. Estos sitios podrían ser enton-
ces interpretados como el resultado de la ocupa-
ción de pocos individuos (una o dos familias nucle-
ares o una partida logística).

Teniendo en cuenta las hipótesis previas, puede
proponerse un modelo que explique las diferencias y
semejanzas entre los sitios de Tandilia y los del área
Interserrana, como generadas por las mismas ban-
das cazadoras-recolectoras en dos momentos de
agregación social diferentes. Arroyo Seco 2 -CI- y
Paso Otero 5 podrían ser el resultado de períodos
durante los cuales los grupos familiares co-residían
y realizaban tareas que requerían de la cooperación
de miembros de varias familias (por ejemplo caza
comunal de grandes mamíferos). Los sitios del su-
deste de Tandilia serían el producto de la fisión de
estas bandas (periódica o estacional), en grupos pe-
queños de pocas familias, que desarrollaron deter-
minadas actividades en el ambiente serrano (Politis
y Madrid 2001). Este proceso de fusión y fisión de
bandas es frecuente entre los cazadores-recolecto-
res y refleja un patrón social de agregación y una
estrategia socio-económica de explotación del am-
biente y uso del territorio (Hofman 1994; Kelly 1995).

Para el resto de la Región Pampeana las evi-
dencias de ocupación temprana son muy escasas y
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sólo hay información recién para los principios del
Holoceno en las márgenes del Río Colorado en el
sitio Casa de Piedra (Gradín 1984). Sin embargo,
debe destacarse que en la Pampa Seca, las investi-
gaciones no han sido tan intensas y en la mayoría
de los casos los hallazgos corresponden a sitios ubi-
cados en el Holoceno medio y tardío o de momen-
tos históricos (i.e. Berón 1997; Berón y Curtoni
2002; Aguerre 2000).

En consecuencia se observa que los sitios más
antiguos se ubican en los sistemas serranos o en la
llanura interserrana, lo que sugiere que las pobla-
ciones tempranas tuvieron una fuerte dependencia
de la materia prima lítica. De esta manera, algunas
áreas tales como la Norte o el sector septentrional
de la Depresión del Salado debieron tener una me-
nor densidad de ocupación, y esto habría sido, por
lo menos en parte, una consecuencia de la falta de
materia prima lítica local. De esta manera la ausen-
cia de registro de sitios asignables a este período
parece ser una consecuencia de la baja densidad de
ocupación más que un defecto de muestreo. Por
otra parte, la posibilidad de que las sociedades
tempranas del noreste pampeano hayan desarrolla-
do una tecnología en base a hueso y/o madera no
tiene aún ningún sustento empírico. Sin embargo,
esta alternativa debería tenerse en cuenta en el di-
seño de las investigaciones futuras.

Como ha sido planteado, los recursos líticos en
la Región Pampeana están altamente localizados y
se han empleado diferentes estrategias en su apro-
visionamiento y manejo (Berón et al. 1995; Fle-
genheimer et al. 1996; González de Bonaveri et al.
1998; Martínez 1999; Politis 1984a). Las rocas
preferentemente utilizadas en los contextos tem-
pranos, tanto del sistema serrano de Tandilia como
del área Interserrana, son las ortocuarcitas de la
Formación Sierras Bayas distantes aproximada-
mente entre 30 y 150 km de los sitios en cuestión.
Por otro lado, se han registrado bajos porcentajes
de rocas provenientes de fuentes más distantes
aunque disponibles regionalmente (i.e. riolita en el
sistema serrano de Ventania y rodados costeros).
Recientemente se identificó en los contextos tem-
pranos de Cerro La China y El Sombrero la presen-
cia de areniscas silicificadas rojizas provenientes
de fuentes ubicadas en el sur y centro de Uruguay,
en la llamada Formación Queguay (Flegenheimer
et al. 2003). A partir de esta evidencia se planteó
que la presencia de estas rocas exóticas (más de
500 km) y las similitudes en la tecnología emplea-

da, indicarían la existencia de interacciones socia-
les regulares entre los grupos tempranos de la re-
gión Pampeana y del sur Uruguayo (Flegenheimer
et al. 2003). Aunque ambas áreas están actualmen-
te separadas por el ancho estuario que forma el Río
de la Plata, se debe tener en cuenta que a fines del
Pleistoceno, este estuario era un curso de agua sig-
nificativamente mas angosto que en la actualidad
(Fig. 2) (Cavallotto et al. 2002). A pesar de que el
cauce era profundo, pues por allí desembocaba al
mar una extensísima red de drenaje, algunos siste-
mas deltaicos identificados en la antigua línea de
costa, podrían haber favorecido el paso de las po-
blaciones de cazadores-recolectores tempranos. Sin
embargo, la escasez de información sobre la movi-
lidad y los territorios de estas poblaciones tempra-
nas, hace difícil identificar claramente si se trato de
adquisición directa de las rocas o si estas habían
llegado por intercambio (ver discusión en Meltzer
1989 y Flegenheimer et al. 2003).

Una de las características de varios de los sitios
de las llanuras pampeanas es la presencia de puntas
de proyectil “cola de pescado”, similares a las ha-
lladas en el nivel inferior de cueva Fell (Bird 1938).
Estas puntas se encuentran en gran cantidad frag-
mentadas en la superficie de la cima del Cerro El
Sombrero y también se han hallado en estratigrafía
en los sitios de Cerro La China 1 y 2, en el Abrigo
1 de Cerro El Sombrero, en el borde oriental del
sistema serrano (Cueva Tixi, abrigo Los Pinos y el
sitio 2 de la localidad arqueológica Amalia) y Paso
Otero 5 en el área Interserrana (Fig. 3). La morfo-
logía y la situación cronológica de estas puntas de
proyectil, además de algunos elementos contextua-
les, permiten relacionarlas con las de la Patagonia,
Uruguay y Chile (ver discusión en Borrero 1984;
Flegenheimer 1991, 1999; Gnecco 1994; Mazzanti
1999a; Miotti y Cattáneo 1997; Nami 1997; Nuñez
et al. 1994; Politis 1991; Suárez 2001). Esto indi-
caría que para finales del Pleistoceno los cazado-
res-recolectores del Cono Sur Americano habrían
compartido algunos conceptos tecnológicos y esti-
lísticos tales como la reducción bifacial y la pro-
ducción de puntas con una morfología similar de
pedúnculo. Para Flegenheimer et al. (2003) la forma
singular de las puntas conllevaría un social mea-
ning compartido por los habitantes de esta región.

Con respecto a la explotación faunística se ha
planteado para el Pleistoceno final-Holoceno tem-
prano que los grupos cazadores-recolectores em-
plearon una estrategia generalizada, siendo el gua-
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naco la especie mayoritariamente explotada. En la
mayoría de los trabajos se hizo hincapié en el rol
secundario y/o oportunístico que cumplió la mega-
fauna en la subsistencia de estos grupos en el Cono
Sur y principalmente en Pampa y Patagonia (Bo-
rrero 1984; Miotti et al. 1988; Miotti y Salemme
1999; Politis 1984a; Politis y Salemme 1990). En
trabajos recientes, Martínez y Gutiérrez (2004) y
Mazzanti y Quintana (2001) plantean una econo-
mía regional generalizada para este período para
las áreas Interserrana y serrana de Tandilia, sugi-
riendo que los grupos humanos habrían explotado
un amplio espectro de recursos. Sin embargo, se
pueden observar diferencias importantes en el uso
de los recursos faunísticos entre los sitios ubicados
en estas dos áreas. Por un lado, en la zona serrana
los únicos sitios que presentan evidencias de regis-
tros faunísticos son Cueva Tixi y Cueva El Abra.
En estos sitios se han registrado un total de 16 gé-
neros de los cuales 9 presentan evidencias de haber
sido explotados. Todas las especies explotadas son
de tamaño mediano y pequeño, siendo Eutatus se-
guini la única especie de fauna extinta representa-
da (Tabla 1) (Martínez y Gutiérrez 2004; Quintana
y Mazzanti 1996, 2001). Por otro lado, en el área
Interserrana todos los sitios tempranos presentan
restos de fauna extinta en sus contextos. En estos
sitios se han registrado un total de 34 géneros de
los cuales 6 presentan evidencias de explotación
(Martínez 2000-2002, 2001; Martínez y Gutiérrez
2004; Miotti y Salemme 1999). Es importante des-
tacar que de las especies explotadas 4 correspon-
den a megamamíferos extintos como Megatherium
americanum (Arroyo Seco 2 y Paso Otero 5),
Hippidion sp. (Arroyo Seco 2), Equus sp. (Arroyo
Seco 2) y Hemiauchenia sp. (Paso Otero 5), y las 2
restantes a fauna mediana como Lama guanicoe y
Ozotocerus bezoarticus (Arroyo Seco 2). Otro as-
pecto que ha sido evaluado con respecto a la explo-
tación de los megamamíferos es la utilización de
ciertos elementos óseos como combustible (Mega-
therium americanum en Paso Otero 5), interpretado
principalmente por la posible carencia de recursos
vegetales leñosos en el área (Martínez 1999, 2001).

Esta diferencia en la explotación de los recur-
sos faunísticos entre las dos áreas, podría corres-
ponder principalmente a la disponibilidad de las
especies en los diferentes ambientes, a la funciona-
lidad de los sitios (actividades múltiples vs. especí-
ficas) y a las estrategias sociales empleadas por las
poblaciones en la explotación de los recursos (fu-

sión vs. fisión de bandas). Pero, aun dentro de una
economía regional generalizada en la Región Pam-
peana (Martínez y Gutiérrez 2004; Miotti y Salem-
me 1999; Quintana y Mazzanti 2001), en el área
Interserrana la megafauna extinta parece haber
cumplido un rol importante en la subsistencia de
los grupos humanos durante el poblamiento inicial
de la región. En esta área, las evidencias indican
que los grandes mamíferos pampeanos, en especial
el megaterio y el caballo, fueron recursos explota-
dos recurrentemente y no, como se ha propuesto,
secundarios u ocasionales.

6. Conclusiones

Las evidencias resumidas en este artículo indi-
can que las llanuras de Argentina y Uruguay fueron
inicialmente pobladas por seres humanos hace ca.
12.300 años A.P. Estos datos no apoyan el modelo
de poblamiento americano tardío, conocido como
“Clovis First” (i.e. Lynch 1990) ya que, como se ha
demostrado, mientras los cazadores-recolectores
Clovis se extendían por las llanuras norteamerica-
nas, las pampas argentinas y uruguayas ya estaban
habitadas por seres humanos. Sin embargo, los da-
tos presentados tampoco apoyan una ocupación hu-
mana del continente hace decenas de miles de años.

En base a lo expuesto se puede concluir que a
finales del Pleistoceno (ca. 11.000-10.000 años A.
P.) las llanuras pampeanas de Argentina y Uruguay
estaban ocupadas por bandas de cazadores-reco-
lectores con una alta movilidad residencial, que se
concentraban en los sistemas serranos y en sus lla-
nuras adyacentes. Las estrategias de aprovisiona-
miento de materia prima habrían privilegiado las
rocas locales (tales como la ortocuarcita y la ftani-
ta o chert) pero habrían incluido también el uso de
rocas exóticas para la confección de artefactos alta-
mente conservados, mediante una técnica de re-
ducción bifacial. El uso de estas rocas podría haber
funcionado mas allá de la esfera de lo utilitario. Sin
embargo, las formas de aprovisionamiento de estas
rocas exóticas, así como los aspectos sociales e
ideacionales relacionados a esto, son aún difíciles
de abordar. Estos cazadores-recolectores tempranos
compartieron con otros grupos contemporáneos
del Cono Sur, el uso y la producción de un modelo
particular de punta de proyectil, denominada “cola
de pescado”. Este parece haber sido el modelo de
punta excluyente en las llanuras pampeanas duran-
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te este período. Con posterioridad, ya en el Holo-
ceno temprano, este modelo de punta es reempla-
zado por otros que incluyen las apedunculadas
triangulares medianas y probablemente un modelo
lanceolado.

En términos de subsistencia estos cazadores-re-
colectores basaron parte de su dieta en el consumo
de los mamíferos terrestres, siguiendo una econo-
mía generalizada. Sin embargo, es posible que, al
menos en el área Interserrana, los mamíferos extin-
guidos (en especial el megaterio y el caballo) ha-
yan sido recursos importantes en la dieta. Aun no

se ha podido abordar con datos confiables el apor-
te de las especies vegetales a la dieta, ni tampoco
se conoce la posible contribución de los recursos
marinos. En suma, las investigaciones resumidas
en este capítulo han permitido comenzar a enten-
der algunos aspectos de los primeros pobladores de
las llanuras pampeanas y de su dinámica poblacio-
nal. Sin embargo, estas investigaciones han abierto
nuevos interrogantes, para cuyo abordaje no solo
será necesario la excavación un mayor numero de
sitios, sino también del desarrollo de nuevas estra-
tegias metodológicas y recursos interpretativos.
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