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Desde la meseta del Cardiel Chico a la margen norte del lago Viedma 
(Provincia de Santa Cruz, Argentina): nuevos datos sobre el paisaje arqueológico 

Juan Bautista Belardi, Silvana Espinosa, Flavia Carballo Marina, Gustavo Barrientos, 
Patricia Campan y Alejandro Súnico 

RESUMEN
 
Se presentan nuevos resultados sobre la distribución del registro arqueológico y dataciones ra-

diocarbónicas obtenidos a partir de relevamientos, sondeos y transectas en la meseta del Cardiel 
Chico, el curso superior del río Chalía, la laguna El Pajonal y la margen noreste del lago Viedma. 
Así, se amplía el espacio de estudio hacia el sur de la cuenca de los lagos Tar y San Martín y se 
ajusta el paisaje arqueológico conocido. 

Palabras clave: Paisaje arqueológico; Dataciones radiocarbónicas; Uso del espacio.

ABSTRACT

New data on the archaeological record distribution and radiocarbon dates gathered through 
surveys, test pits and transects in the Cardiel Chico Plateau, the upper stream of Chalía river, 
laguna El Pajonal, and the northern margin of lake Viedma is introduced. Thus, the study area is 
widened southwards of the Lakes Tar and San Martín basin and the known archaeological lands-
cape is enhanced.

Keywords: Archaeological landscape; Radicarbon dates; Landscape use.
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INTRODUCCIÓN

En el suroeste de la provincia de Santa Cruz 
se localizan las cuencas cordilleranas de los la-
gos Tar-San Martín (~250 msnm). Fueron ha-
bitadas desde el Holoceno temprano, aunque 
la señal arqueológica es más fuerte durante el 
Holoceno tardío (últimos 2500 años AP) (Belar-
di et al. 2013a). 

Las mesetas de San Adolfo y Cardiel Chico 
(750 a 1.100 msnm) unen estas cuencas hacia el 
norte con el lago Cardiel. Las poblaciones hu-
manas las habrían utilizado tanto con compo-
nentes logísticos como residenciales. Existe una 
alta frecuencia de sitios con grabados rupestres 
que comparten un conjunto común de motivos 
y técnicas de ejecución, al igual que parapetos 
que indican la implementación de diferentes 
tácticas de caza de guanacos (Lama guanicoe) 
(Belardi et al. 2009, 2013b). A estas evidencias se 
suman los artefactos líticos confeccionados so-
bre materias primas de origen conocido, como 
la obsidiana negra (proveniente de Pampa del 
Asador, unos 150 km al nor-noreste, Espinosa 
y Goñi 1999) y la limolita (55 km al noreste en 
la orilla occidental del lago Cardiel, Belardi et 
al. 2015) (Figura 1). Esto mostraría el flujo de 
bienes e información a través de las mesetas si-
guiendo principalmente un eje norte-sur. 

Hacia el sur del lago Tar se contaba con es-
casa evidencia distribuida muy pun-
tualmente (Belardi et al. 2009). Ahora 
se brinda nueva información sobre la 
distribución del registro arqueológi-
co y dataciones radiocarbónicas que 
provienen de relevamientos, sondeos 
y transectas realizados en diferentes 
sectores de la estepa: meseta del Car-
diel Chico (1.000-1.100 msnm) y, ha-
cia el sur del lago Tar, en los espacios 
intermedios (550-800 msnm), como 
el curso superior del río Chalía (Ea. 
9 de Julio) y la laguna El Pajonal (Ea. 
Santa Margarita). Por último, se in-
corpora la margen noreste del lago 
Viedma –campos de la Ea. Punta del 
Lago– desde la meseta del Tobiano 
(900-1.000 msnm) hasta la costa (250 
msnm) (Figura 1). Los resultados re-
fuerzan tendencias regionales y defi-
nen una agenda de trabajo. 

RESULTADOS

Meseta del Cardiel Chico

Los trabajos se concentraron sobre el extre-
mo norte. Se registraron 11 nuevos parapetos 
aislados –nueve semicirculares y dos linea-
les– y un conjunto de cinco de ellos –semicir-
culares– los que se suman a los ya reconocidos 
(N=80). La nueva evidencia sustenta los mo-
delos propuestos acerca de las tácticas –tanto 
individuales como colectivas– de caza de gua-
naco (Belardi et al. 2013b).

En la cima de un volcán (1.120 msnm), so-
bre una superficie triangular de unos 208 m², 
se detectaron cinco estructuras semicirculares 
producto de la acumulación antrópica de rocas 
basálticas inmediatamente disponibles. La es-
tructura más grande (3,60 m x 3,10 m x 0,65 m), 
denominada Estructura 1, se encontraba abier-
ta, por lo que se aprovechó para sondear sin 
que se realizaran hallazgos. Las restantes son 
más chicas y sus medidas oscilan entre 2,6 m x 
1,9 m x 0,45 y 3 m x 2,3 m x 0,70 m. Se ignora la 
función de todas ellas.

Por último, inmediatamente al suroeste del 
volcán, se exploró una laguna flanqueada por 
farallones basálticos denominada Las Herradu-
ras. En su extremo suroeste hay tres unidades 
topográficas con motivos rupestres grabados 

Figura 1. Mapa de ubicación de los lugares trabajados. 
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por piqueteado: geométricos (puntos, líneas y 
círculos) y figurativos (tridígitos, pisadas de 
puma y de humanos). Asimismo, se relevó una 
estructura pircada que aprovecha la altura de 
una terraza estructural como reparo. Tiene 25 
m de longitud x 1,3 de alto y se completa hacia 
el suroeste con un cerramiento de 5,5 m de lon-
gitud. Su posición topográfica permitiría rela-
cionarla con actividades de caza. 

Sondeos realizados en parapetos y al pie de 
reparos con motivos rupestres no arrojaron ma-
teriales datables.

Localidad 9 de Julio

En el curso superior del río Chalía y sobre la 
desembocadura de dos cañadones tributarios 
–580 y 620 msnm– hay seis bloques de basalto 
columnar remanentes de deslizamientos rota-
cionales disgregados por la acción fluvial. Estos 
son los únicos abrigos rocosos disponibles, los 
que presentan potencial de excavación y expo-
nen materiales en superficie. 

Se seleccionó para sondear el bloque con ma-
yor frecuencia artefactual, lo que coincide con 
su gran tamaño y oferta de reparo. Se lo deno-
minó 9 de Julio 1 (Figura 2a). Se orienta al este y 
se excavó 1 m² hasta los 0,80 m de potencia (ni-
vel cero a 7 cm de la superficie). La ocupación 
del bloque se habría dado a partir del Holoceno 
medio o aún antes (Tabla 1). Se recuperaron 370 
artefactos líticos (sólo se consideraron los dese-
chos de talla con talón, los núcleos y artefactos 
formatizados). Predominan los desechos de ta-
lla (n=357) que principalmente corresponden a 
las etapas intermedias y finales de reducción de 
núcleos. 

La mayoría de los artefactos formatizados 
son raspadores (n=10), seguidos por los de for-
matización sumaria (n=2) y una biface, todos 
manufacturados en rocas silíceas. A lo largo de 
la secuencia estratigráfica se nota un claro au-
mento de la depositación artefactual. 

El primer bloque temporal –previo a los 5678 
años AP– tiene 25 artefactos. Luego, y hasta los 
2535 años AP., se registraron 51, seguidos por 
un tercer bloque que alcanza hasta los 806 años 
AP, con 77. A partir de ese momento, la deposi-
tación se incrementa a 217 artefactos. Las rocas 
más empleadas han sido las silíceas (42,16%), 

la obsidiana (26,21%) –principalmente en los 
niveles inferiores– y los basaltos (14,86%). Se 
recobraron un nódulo de obsidiana y un dese-
cho de talla de limolita en sedimentos corres-
pondientes al bloque temporal 5678-2535 años 
AP. Las restantes materias primas son dacita, 
riolita y toba.

Se recuperaron restos correspondientes a 
cuatro individuos de guanaco –dos adultos y 
dos juveniles– representados por un bajo valor 
de NISP (73), por lo que se registra una baja tasa 
de depositación ósea. Dominan los fragmentos 
de epífisis y diáfisis. El estadio de meteoriza-
ción (Behrensmeyer 1978) predominante es 2, 
con registros en 3 y 4 en el nivel superior y en 
superficie. 

Previo a los 5678 años AP se registraron dos 
astillas indeterminadas. A partir de esa data-
ción y hasta los 2535 años AP se identificaron 
fragmentos de diáfisis de guanaco (radiocúbi-
to, fémur, metapodio), un molar, un fragmento 
de mandíbula y dos rótulas enteras (NISP=26) 
afectados por la presencia de líquenes y, en baja 
frecuencia, por marcas de raíces. Sólo un frag-
mento de diáfisis presenta huellas de corte.

En el tercer bloque, hasta los 806 años AP, 
hay una baja frecuencia de restos de guanaco 
(NISP=10) que corresponde a diáfisis y epífisis 
(fémur, húmero), un fragmento de primera fa-
lange, dos molares, un diente, una patella, un 
astrágalo y un fragmento indeterminado. Lue-
go, y hasta la superficie, se da la mayor frecuen-
cia de especímenes (NISP=37) que da cuenta de 
dos individuos (dos distales de tibia derecha) y 
de todas las regiones anatómicas, con preemi-
nencia de articulaciones y, en menor número, 
vértebras –especialmente torácicas–. Además, 
restos de cráneo y un molar. Los huesos enteros 
corresponden a dos terceras falanges, un astrá-
galo y tres articulaciones. 

Sobre el techo del bloque 9 de Julio 1 se de-
tectó una estructura semejante a un chenque 
elaborada con basaltos inmediatamente dis-
ponibles. Se encuentra orientada en dirección 
E-O, su largo es de 2,7 m, su ancho N-S es de 
2,3 m y su altura de 0,65-0,70 m. Se levantaron 
las rocas sin que se observaran restos óseos ni 
artefactos. Se desconoce su funcionalidad.

Asimismo, se relevó una concentración arte-
factual en superficie, a la que se denominó 9 de 
Julio 7, ubicada en la parte basal del sector de 
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bloques. El material (N=89) se encuentra dis-
perso en unos 25 m2 y se caracteriza por la pre-
sencia de lascas correspondientes a las últimas 
etapas de manufactura y reactivación de arte-
factos. Predomina la obsidiana (47,19 %) con 38 
lascas, dos fragmentos de puntas de proyectil, 
uno de biface y otro de artefacto formatizado. 
Le siguen las rocas silíceas (28,08 %) con 23 las-
cas y dos raspadores y el basalto (24,71 %) con 
20 lascas y dos raederas.  

En otro sector aguas arriba del río Chalía 
hay un gran afloramiento de arenisca (denomi-
nado sitio La Zulema) con artefactos en super-
ficie y motivos rupestres pintados y grabados. 
Se reconocieron once unidades topográficas 
donde predominan los círculos, líneas, tridí-
gitos y pisadas de puma. Se empleó el pique-
teado aunque también se destaca el inciso, que 
en ocasiones se superpone al primero. En una 
de las unidades se representaron negativos de 
mano en blanco y rojo. 

Localidad Laguna El Pajonal

Hacia el noreste de la laguna El Pajonal, en 
un importante afloramiento de arenisca orien-
tado al norte se reconocieron 12 unidades to-
pográficas con una baja frecuencia de grabados 
piqueteados e incisos (círculos, líneas, tridígi-
tos) y un negativo de mano en rojo. Se obser-
van motivos incisos sobre otros piqueteados. 
Los primeros muestran diferencias en la pro-
fundidad y en el ancho. Se seleccionaron como 
soporte aquellos sectores del afloramiento con 
precipitaciones de óxido de hierro, que generan 
un fondo rojo. Este sitio fue denominado Lagu-
na El Pajonal 1 (760 msnm) (Figura 2b) y posee 
dos dataciones correspondientes al Holoceno 
tardío (Tabla 1).

La base del afloramiento presenta depósi-
tos eólicos potentes que forman hoyadas de 
deflación que exponían materiales arqueológi-
cos. Se planteó una unidad de recolección de 
36 m2 donde se recuperaron 175 artefactos lí-
ticos y restos óseos de guanaco. Las rocas más 
representadas son el basalto (56,57%), las silí-
ceas (23,42%) y la obsidiana (9,71%). Hay 153 
desechos de talla, 14 artefactos formatizados 
(un molino, un FAF –fragmento de artefacto 
formatizado–, un cuchillo y cuatro raederas 

de basalto –una de ellas reclamada–, un FAF y 
cuatro raspadores de sílice, uno de dacita y dos 
bolas de boleadora de granito) y ocho núcleos 
con extracciones multidireccionales (cuatro de 
sílice, dos de obsidiana y dos de basalto). Se 
destacan las evidencias de actividades de talla 
de basalto disponible localmente (Espinosa y 
Belardi en este volumen) y granito, este último 
usado para la fabricación de bolas. Además, se 
recobró una lasca de limolita. 

Hay un MNI de cinco guanacos (establecido 
sobre tibias) y un NISP de 54. Si se considera 
el número de epífisis fusionadas habría dos 
adultos; un subadulto (elementos sin fusionar) 
y dos subadultos (elementos semifusionados). 
Todas las regiones anatómicas están represen-
tadas, predominan las epífisis por sobre las 
diáfisis, sugiriendo un patrón de preservación 
diferencial en condiciones de intensa meteori-
zación (estadios 3 y 4) (ver Belardi et al. 2012).

La región anatómica mayoritaria es el miem-
bro delantero superior (dos escápulas y nueve 
húmeros). Luego, el miembro trasero inferior 
(nueve tibias y un metatarso); el esqueleto axial 
(dos costillas, esternebra, vértebra cervical y 
cuatro torácicas); el miembro delantero infe-
rior (ocho radiocúbitos); el miembro trasero 
superior (siete fémures y seis metapodios); la 
cabeza (dos fragmentos de maxilar superior) y 
por último, una segunda falange y una rótula. 
Dieciséis elementos presentan fracturas y otros 
cuatro huellas de corte: dos radiocúbitos –frac-
tura longitudinal–, un húmero y una costilla. 
Se registró un elemento con musgos y dos con 
líquenes, cinco que presentan marca de raíces y 
cuatro de roedor. También se recuperó una diá-
fisis de fémur de choique (Pterocnemia pennata). 

Sobre la margen noroeste de la laguna El Pa-
jonal se registraron cuatro concentraciones de 
artefactos, principalmente lascas y núcleos de 
basalto, que muestran el aprovechamiento de 
esta roca –eventos de talla– que está disponible 
en los cordones de su costa.    

Localidad Punta del lago Viedma

Comprende desde la meseta del Tobiano 
hasta la costa noreste del lago Viedma. Los tra-
bajos se focalizaron sobre el estudio distribu-
cional en distintos sectores altitudinales (Tabla 
2).



Desde la meseta del Cardiel Chico a la margen norte del lago Viedma 
(Provincia de Santa Cruz, Argentina): nuevos datos sobre el paisaje arqueológico

415

En la meseta del Tobiano (950-1.000 msnm) 
se registraron 30 parapetos (25 semicirculares 
y cinco lineales) (Figura 2c). Se destaca un con-
junto de 13 alineados al borde de un extenso fa-
rallón basáltico que termina en una angostura 
que permite el paso entre dos lagunas, lo que 
denotaría otra táctica de caza (ver Belardi et al. 
2103b). En dicho farallón se reconocieron 65 
unidades topográficas con motivos rupestres 
grabados piqueteados e incisos (sitio Laguna al 
Este de la Laguna del Puesto). Se observa una 
frecuencia y diversidad de motivos muy alta 
(geométricos y figurativos) que corresponde-
rían al menos a tres momentos de ejecución. 

Se registraron otras cuatro lagunas con mo-
tivos rupestres grabados. Sobresale la Laguna 
del Puesto, con seis farallones que totalizan 55 
unidades topográficas en las que se destacan 
dos guanacos. Además, en un alerito que forma 
parte de uno de los farallones, se llevó a cabo 
un sondeo de un m2 (sitio Alero de la Laguna 
del Puesto). Se diferenciaron dos niveles sepa-
rados por una capa de ceniza y por las caracte-
rísticas tecnológicas de los artefactos. El 
superior, con mayor frecuencia artefac-
tual, presenta dos pequeñas puntas de 
proyectil de obsidiana (un pedúnculo y 
un limbo), un raspador de sílice y dese-
chos de talla de tamaño pequeño: 34 de 
obsidiana, 25 de sílice, uno de basalto y 
otro de dacita. En el inferior se recobra-
ron un cepillo y una raedera de basalto 
de tamaños grandes y tres desechos de 
talla en sílice, uno de obsidiana y otro 
de dacita. No se obtuvieron restos pasi-
bles de ser datados.  

La información distribucional re-
marca la importancia de estas lagunas 
como concentradoras de actividades, 
ya que únicamente la transecta realiza-
da al pie de una de ellas registra arte-
factos (Tabla 2). En las demás, plantea-
das en los espacios intermedios, sólo se 
ubicaron parapetos.

En la base de la meseta (750 msnm) 
la distribución del registro arqueoló-
gico se concentra en afloramientos de 
arenisca y/o manantiales (Tabla 2). Se 
registró un alero (Sitio Alero. Punto sin-
gular 3. Farallón de arenisca 1) con arte-
factos líticos –cinco lascas y un artefacto 

de formatización sumaria en obsidiana y un 
desecho en limolita– y restos óseos de guanaco 
en superficie los que se dataron en momentos 
históricos (Tabla 1). El abrigo tiene potencial 
estratigráfico.  

Sobre otro manantial se localizó un sitio en 
superficie a cielo abierto (Punto singular 4. Fa-
rallón de Arenisca 3) (Figura 2d). Se encuentra 
expuesto un horizonte orgánico sobre el que 
apoyaban restos líticos y óseos de guanaco (Ta-
bla 2). Se destacan dos raederas bifaciales ma-
nufacturadas en sílice de muy buena calidad 
para la talla y de diseño semejante a las recupe-
radas en los lagos Tar y San Martín (Espinosa 
et al. 2013). Algunos de los restos óseos están 
quemados. Se obtuvo un fechado de momentos 
históricos (Tabla 1). 

En este sector se encuentra el sitio Punta del 
Lago 1, ubicado sobre un cañadón enmarcado 
por afloramientos de arenisca donde se identi-
ficaron 30 unidades topográficas con manifes-
taciones rupestres ya mencionadas por Men-
ghin (1957). 

Muestras
Fechados 

radiocarbónicos 
(años AP)

d13C d15N Laboratorio

Localidad  9 de Julio

Sitio 9 de Julio 1

-29 cm. Fragmento 
de molar 806 ± 44 -19,1 8,2 AA95291

-53 cm. Diáfisis de 
húmero 2535 ± 49 -19,4 6,9 AA95293

-61 cm. Rótula 5678 ± 63 -19,8 5,2 AA95292

Localidad Laguna El Pajonal

Sitio Laguna El Pajonal 1

Talud. Primer 
nivel. Diáfisis de 

radiocúbito
1327 ± 45 -19,5 6,5 AA95295

Talud. Segundo 
nivel. Diáfisis de 

fémur
2938 ± 50 -20,2 5,4 AA95296

Localidad Punta del lago Viedma

Sitio Alero. Punto singular 3. Farallón de arenisca 1

Fragmento 
proximal de 

húmero
328 ± 42 -19,6 6,8 AA95294

Sitio a cielo abierto. Punto singular 4. Farallón de arenisca 3

Diáfisis de 
radiocúbito 334 ± 42 -19,1 7,6 AA95297

Tabla 1. Cronologías radiocarbónicas obtenidas sobre restos 
arqueofaunísticos de guanaco.
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Meseta del Tobiano (900-1.000 msnm)

Transecta / Unidad 
de recolección

Superficie 
(m2)

N de muestreos 
con hallazgos

Frecuencia 
artefactual Observaciones

1 Margen oeste 
de la laguna del 

Puesto
11.000 4 10 Lascas de basalto (8), núcleo de basalto (1) y hemibola de 

granito (1)

2 13.000 0 0 ---

3 19.000 0 0 ---

4 NO 8.000 0 0 ---

5 SE 64.000 1 1 Raedera de sílice (1)

Este 40.000 3 3 2 lascas: sílice (1), basalto (1) y raedera de basalto (1).

Base de la meseta del Tobiano (750 msnm)

Transecta / Unidad 
de recolección

Superficie 
(m2)

N de muestreos 
con hallazgos

Frecuencia 
artefactual Observaciones

Manantial alto 
Oeste 3 3.000 0 0 ---

Farallón de 
arenisca 3 3.000 0 0 ---

Punto singular 1. 
Puesto Manantial 

alto
1.545 3 9 6 lascas: sílice (3), basalto (3), punta de proyectil de calcedonia 

(1) y 2 bifaces, basalto (1), sílice (1).

Punto singular 
2. Manantial alto 

Oeste
1.500 1 1 Lasca de basalto.

Sitio Alero. Punto 
singular 3. Farallón 

de arenisca 1
3.000 4 7 5 lascas: obsidiana (3), basalto (1), limolita (1). Chunk (1) y 

artefacto de formatización sumaria de obsidiana (1).

Punto singular 
3. Farallón de 

arenisca 1.

Manantial seco 25 1 3 Lascas de obsidiana (2) y núcleo de basalto (1).

Sitio a cielo abierto.
Punto singular 
4. Farallón de 

arenisca 3

60 1 21

11 lascas: basalto (4), sílice (3), obsidiana (2), dacita (1), 5 
raederas: sílice (3, dos de ellas bifaciales), basalto (2, una de 

ellas reclamada), fragmento de artefacto formatizado de sílice 
(2), raspadores de sílice (3) y cuchillo de toba (1).

Pampas intermedias (≥ 300-700 msnm)

Transecta / Unidad 
de recolección

Superficie 
(m2)

N de muestreos 
con hallazgos

Frecuencia 
artefactual Observaciones

Bloque errático 1 15.000 0 0 ---

Bloque errático 2 24.000 0 0 ---

Bajo temporal 2 15.000 0 0 ---

Bajo temporal 3 3.750 0 0 ---

Punto Singular 
6. Farallón 

de arenisca 4. 
Transecta base del 

talud

2.250 1 5 4 lascas: basalto (2), obsidiana (1), sílice (1) y raspador de 
sílice (1).

Punto Singular 
6. Farallón de 

arenisca 4.
 25 1 25 22 lascas: basalto (20), granito (2), hemibolas de granito (2) y 

núcleo de basalto (1).
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En las pampas intermedias (300-700 msnm) 
−grandes espacios abiertos conformados por 
depósitos glaciarios− y, a pesar de la superfi-
cie muestreada (57.750 m2), no se produjeron 
hallazgos a excepción de tres aleros vinculados 
con un afloramiento de arenisca (Tabla 2). En 
su talud se observaron bloques y rodados de 
basalto y granito. Además de los materiales 
relevados en los muestreos, se registraron tres 
puntas de proyectil pedunculadas de sílice, dos 
pedunculadas de basalto y dos lascas de obsi-
diana.

Por su parte, la 
información distri-
bucional de la cos-
ta del lago (255-300 
msnm) da cuenta de 
una baja frecuencia 
de artefactos líticos 
relacionados con 
depósitos eólicos. Es 
claro el aprovecha-
miento de nódulos, 
mayoritariamente 
de basalto, disponi-
bles en ella. 

DISCUSIÓN Y 
CONCLUSIONES

1- Las nuevas 
dataciones radiocar-
bónicas muestran 
ocupaciones en el 
Holoceno medio 
(sitio 9 de Julio 1) y 

un fuerte énfasis tardío donde se destacan las 
fechas históricas del lago Viedma. El panorama 
es consistente con las tendencias observadas en 
la cuenca lindante de los lagos Tar y San Martín 
(Belardi et al. 2013a). Una posible explicación 
estaría dada por un incremento demográfi-
co y/o la incorporación plena de los distintos 
espacios disponibles a la geografía cultural de 
las poblaciones cazadoras recolectoras, ocurri-
da en Patagonia durante los últimos 2500 años 
(Borrero 2001). 

Costa del lago Viedma (255-300 msnm)

Transecta / Unidad 
de recolección

Superficie 
(m2)

N de muestreos 
con hallazgos

Frecuencia 
artefactual Observaciones

Este médano 10.000 2 3 Lascas de sílice (3).

Oeste médano 10.000 3 16
11 lascas: basalto (5), dacita (4), andesita (1), sílice (1), 

raedera de basalto (1), cepillo andesita (1), percutor roca 
indeterminada (1) y núcleos de dacita (2).

Oeste regreso 
médano 10.000 0 0 ---

Base morena 5.000 0 0 ---

Superficie morena 5.000 2 3 2 lascas: sílice (1), basalto (1) y fragmento de artefacto bifacial 
de sílice (1).

Transecta 2013 5.000 3 3 Raspadores de sílice (2) y raedera de dacita (1)

Tabla 2. Transectas realizadas en la localidad Punta del Lago.

Figura 2. a. Vista del cañadón donde se ubica el sitio 9 de Julio 1 (hacia el centro, a la 
derecha). b. Vista general del sitio Laguna El Pajonal 1. c. Parapeto en meseta del Tobiano. 
d. Sitio a cielo abierto. Punto singular 4. Farallón de arenisca 3.  
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2- Aun cuando existen importantes proble-
mas de preservación diferencial y la muestra es 
pequeña, las arqueofaunas indicarían el apro-
vechamiento integral del guanaco y el trans-
porte de diferentes regiones anatómicas a los 
sitios. Los valores de isótopos estables (Tabla 1) 
se ajustan a la muestra disponible para la re-
gión (Tessone y Belardi 2010).

3- Los relevamientos en la meseta del Car-
diel Chico, a los que ahora se suman los de la 
meseta del Tobiano, refuerzan las tendencias 
previas. Las actividades de caza y los motivos 
rupestres grabados sugieren la existencia de un 
patrón común de uso logístico / residencial del 
espacio y la circulación de información y ma-
terias primas líticas (obsidiana y limolita). A la 
vez, estarían representados distintos momen-
tos de ocupación durante el Holoceno tardío.

4- Las localidades 9 de Julio y Laguna El Pa-
jonal son espacios que están asociados con ru-
tas naturales de bajo costo para el tránsito y que 
conectan a la cuenca del lago Tar con la del lago 
Viedma. La ubicación de estas nuevas localida-
des brinda una alternativa que, sobre la base 
de sus características topográficas, sería de más 
fácil circulación que lo que se había señalado 
en un planteo previo donde se postulaba como 
tramo final de dicha ruta al valle del río Can-
grejo (ver Belardi et al. 2009). 

4.1- El sitio 9 de Julio 1 manifiesta una muy 
baja intensidad de uso. Sin embargo, los blo-
ques habrían actuado como un atractor que sus-
tentaría la redundancia específica. La informa-
ción del sitio 9 de Julio 7 apoyaría un patrón de 
uso logístico del sector de bloques a partir de la 
alta frecuencia de artefactos formatizados, las 
evidencias de las instancias finales de manufac-
tura / reavivado de filos y el uso predominante 
de la obsidiana. Esto no sería extraño dado el 
transporte de nódulos enteros (unos 170 km en 
línea recta desde la Pampa del Asador).

4.2- El sitio Laguna El Pajonal 1 muestra un 
uso más intenso y con una mayor diversidad 
de actividades, donde, a las evidencias arte-
factuales, arqueofaunísticas y a los motivos ru-
pestres, se suma la talla del basalto disponible 
localmente. 

4.3- En la localidad Punta del Lago Viedma 
hay una clara jerarquización en términos de la 
intensidad de uso del espacio. Aparte de la me-

seta del Tobiano, las mayores densidades arte-
factuales (que incluyen grabados rupestres) se 
concentran al pie de la misma y, en menor mag-
nitud, en la costa del lago. En las pampas inter-
medias las frecuencias artefactuales se asocian 
mayoritariamente a la presencia de farallones 
de arenisca.

5- En las localidades 9 de Julio, Laguna El 
Pajonal y Punta del lago Viedma predominan 
los artefactos confeccionados en sílice, segui-
dos por los de obsidiana y basalto. Esta tenden-
cia es similar a la observada en la cuenca de los 
lagos Tar y San Martín (Espinosa et al. 2015).

6- Las estructuras relevadas en la cima del 
volcán de la meseta del Cardiel Chico tienen 
una morfología similar a la registrada sobre el 
bloque del sitio 9 de Julio 1 y a otra ubicada 
sobre la cima de un cerrito en el valle medio del 
río Meseta (que desemboca al sureste del lago 
Tar). Todas son de funcionalidad desconocida. 
Es claro que el paisaje ofrece más variabilidad 
de la que se puede dar cuenta (ver Barrientos et 
al. 2014; Borrero et al. 2011). 

7- Los nuevos datos confirman no sólo la 
distribución hacia el sur de la obsidiana y la li-
molita, sino también un patrón asociativo claro 
con los grabados rupestres –similares en tipos 
de motivos y técnicas– plasmados sobre sopor-
tes de arenisca y basalto. Ambos soportes difie-
ren en su localización: el basalto es característi-
co de las mesetas (Cardiel Chico y El Tobiano) 
mientras que la arenisca se encuentra en cotas 
intermedias y bajas (Localidad 9 de Julio –La 
Zulema–, Laguna El Pajonal y Punta del lago 
Viedma). Un aspecto a evaluar refiere a la dife-
rencia en la dureza del soporte y su incidencia 
en la técnica empleada. Por ejemplo, la prepon-
derancia del inciso en la arenisca y/o la ejecu-
ción de un determinado tipo de motivo, como 
los tridígitos. 

Los datos obtenidos entre los lagos Tar y 
Viedma sugieren que este espacio posiblemen-
te represente el sector más austral donde se da 
la vinculación estrecha entre una alta densidad 
de motivos rupestres grabados, parapetos y ro-
cas (obsidiana y limolita), cuya expresión más 
clara se observa en la meseta del lago Strobel 
(Goñi et al. 2014). A partir de la margen norte 
del lago Viedma, tanto hacia el sur como hacia 
el este, dichas densidades y su grado de aso-
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