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INTRODUCCIÓN

La tesis doctoral “Aspectos de la coloni-
zación humana prehistórica del noroeste del 
Uruguay” está organizada en tres secciones. En 
la primera sección, denominada “Introducción, 
Antecedentes y Metodología”, se exponen los pa-
rámetros teórico-metodológicos que guiaron 
la investigación. Mediante la exposición de las 
características históricas (arqueológicas, geo-
lógicas, geomorfológicas, paleontológicas) del 
noroeste del Uruguay. La evaluación crítica 
de los antecedentes advierte sobre aspectos, 
cronológicos, tafonómicos, depositaciona-
les, entre otros, a los que debe enfrenarse 
una investigación con el objetivo central de 
profundizar el conocimiento del proceso de 
ocupación humana durante el Pleistoceno tar-
dío - Holoceno. Se propone un nuevo marco 
paleoecológico de referencia para la cuenca 
basáltica del norte uruguayo que caracteriza 
a la transición Pleistoceno - Holoceno del 
área y su correlación con la caracterización 
regional, bajo los parámetros sugeridos por la 
Geoarqueología y la Arqueología contextual. 
El reconocimiento de aspectos paleoambien-
tales - paleoclimáticos permite inferir aspectos 
en el cual se desarrolló la ocupación humana 
temprana y aspectos de la conformación, pre-
servación y localización de los registros tem-
pranos. Para esto, el eje de estudio y obtención 
de registros proxy (e.g. sedimentarios, fitolitos, 
diatomeas) se desarrollaron en la localidad 
tipo de la Formación Sopas - Departamento 
de Salto, noroeste de Uruguay. Esos resulta-
dos son expuestos, discutidos y correlacio-
nados regionalmente en la segunda sección 

denominada “Paleoecología”. Una vez cumplido 
el primer objetivo metodológico se discute en 
que forma el registro arqueológico temprano 
del Uruguay se ajusta al modelo ecológico de 
poblamiento propuesto por Borrero (1994-
95). La etapa de exploración inicial y ocupa-
ción efectiva se evalúa mediante los resultados 
alcanzados en la aplicación de morfometría 
tradicional y geométrica a una muestra de 
puntas de proyectil “cola de pescado” y a la 
representatividad lítica recuperada en los si-
tios de abordados por la Misión de Rescate 
Arqueológico de Salto Grande. La evaluación 
y discusión de estos resultados, plasmada en 
la tercera sección “Discusión y Conclusiones”, 
permitió proponer un modelo de poblamien-
to temprano regional basado en las evidencias 
tecnomorfológicas compartidas y en la consi-
deración de la amplitud de los rangos de mo-
vilidad de las bandas cazadoras recolectoras 
de la transición Pleistoceno - Holoceno.

ANTECEDENTES

El paradigma arqueológico actual del 
Uruguay referido a la ocupación humana 
temprana se ajusta a la concepción clásica 
del término paleoindio. La construcción del 
paradigma se nutrió de las investigaciones 
desarrolladas en la década de 1970 sobre 
la Formación Touro Passo del sur de Río 
Grande del Sur – Brasil (e.g Bombín 1976). 
En esta región, vecina al Uruguay, la Fm. 
Touro Passo conformaría el registro sedi-
mentario de los cambios acaecidos durante el 
Pleistoceno Tardío - Holoceno, conteniendo 
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restos de fauna extinta asociados a evidencias 
culturales. En 1975 Antón define para el nor-
te de Uruguay a la Fm. Sopas y la correlaciona 
con la Fm. Touro Passo por las semejanzas en 
la secuencia depositacional y en su contenido 
paleontológico. A pesar de la ausencia in situ 
en la Fm. Sopas de evidencias arqueológicas 
paleoindias y de dataciones radiocarbónicas, 
Antón la caracteriza como Pleistocena tardía 
- Holocena, con abundante registro de fauna 
Lujanense y con la posibilidad de contener 
registro arqueológico prehispánico (Antón 
1975). En 1976 y a partir de la correlación es-
tablecida, en la que se incluye a la Fm. Luján 
de Prov. de Buenos Aires (Fidalgo et al. 1973), 
se propone un modelo paleoecológico evo-
lutivo regional (Bombin 1976). Sin embargo, 
las primeras cronologías radiocarbónicas de 
referencia para sustentar al modelo regional 
en lo que refiere a un registro “paleoindio” en 
Uruguay, llegarán en la década de 1980 con las 
investigaciones desarrolladas por la Misión de 
Rescate Arqueológico de Salto Grande (e.g. 
Guidon 1987). Al respecto de la coexistencia 
del hombre con la megafauna, las recientes 
investigaciones desarrolladas por Suárez en el 
sitio Pay Paso 1 son las que aportan, para el 
autor, evidencias contundentes (Suárez 2004: 
7). Sin embargo, las partes esqueletales repre-
sentadas no contribuyen a inferir procesa-
miento y consumo de grandes mamíferos, ni 
al mantenimiento de una interacción sincróni-
ca. Por lo cual, no hay hasta el momento para 
la arqueología temprana del Uruguay contex-
tos claros de interacción sincrónica con la me-
gafauna. En lo referente a una tecnología líti-
ca temprana, es ampliamente reconocido para 
el territorio uruguayo la presencia de puntas 
de proyectil cola de pescado. Contribuyen a 
la consideración temprana del morfotipo en 
Uruguay, el contexto arqueológico regional 
(e.g. Politis 2004), los ejemplares hallados en 
“Cerro de los Burros” con cronologías 14C 
de referencia de 10.690 y 11.690 (Meneghin 
2006). Se integra también, los atributos tec-
nomorfológicos compartidos de la punta de 
proyectil “tipo Pay Paso” descripta por Suárez 
procedente del piso de ocupación datado en 
9.120 +/- 40 años A.P. y 9.280 +/- 200 años 

A.P. (e.g. Suárez 2004). A nivel más general, 
el escenario cultural temprano del Uruguay 
se construye con la agrupación de las eviden-
cias recuperadas en los niveles inferiores de 
los sitios excavados por la Misión. El registro 
procedente de estos niveles, se caracteriza por 
ser variado, integrado por elementos bifacia-
les y puntas de proyectil, conformando las 
evidencias generadas por grupos cazadores 
numéricamente reducidos con alta movilidad 
y con muy buen dominio de las técnicas de 
talla (Cabrera y Curbelo 1990).

MARCO TEÓRICO - METODOLÓGICO

En las décadas de 1950 - 1960, la de-
finición de las primeras industrias líticas 
“Catalanense” y “Cuareimense” del norte de 
Uruguay, insertan al país en la discusión con-
tinental del poblamiento humano durante el 
Pleistoceno - Holoceno. Los profusos antece-
dentes arqueológicos, paleontológicos y geo-
lógicos para la cuenca basáltica representante 
de un 10 % del total del territorio uruguayo, 
motivaron la selección del área de estudio. La 
microescala de análisis la centramos en dos 
perfiles representativos de la cuenca del Aº 
Sopas. Uno de estos perfiles se corresponde a 
la sección tipo que dio origen a la Fm. Sopas. 
Las investigaciones paleontológicas advirtie-
ron que los registros fosilíferos y sedimenta-
rios de los depósitos asignados a la Fm Sopas 
brindaban cronologías superiores a los 40.000 
años A.P. (e.g. Ubilla 1996), mucho más an-
tiguos que lo inferido por Antón. Esto, nos 
enfrentaba a un interesante problema para 
una de las regiones con alto potencial arqueo-
lógico, la falta de resolución para casi 30.000 
años o más, de historia geológica, geomor-
fológica, cuestionando además, los datos con 
los que se contextualizó al proceso de ocu-
pación humana temprana (e.g. la asociación 
paleofaunística con la cual se propone la co-
existencia). Por ello, como primera instancia 
metodológica nos abocamos a la obtención y 
análisis de registros proxy (e.g. sedimentarios, 
biológicos, geomórficos). Posteriormente y 
en una segunda instancia metodológica, nos 
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dirigimos al estudio de la organización tec-
nológica en base al reanálisis de la base de 
datos generada por diferentes investigadores 
de los registros recuperados en los sitios del 
norte y noroeste del Uruguay y sintetizados 
por Beovide (1997) en una secuencia tem-
poral ascendente. Se integra al estudio de 
la organización tecnológica los estudios de 
morfometría geométrica desarrollados sobre 
una muestra de puntas de proyectil cola de 
pescado, a efectos de contextualizar las evi-
dencias arqueológicas tempranas del norte de 
Uruguay a escala continental.

RESULTADO Y CONCLUSIONES

Desde la base hacia el techo de la secuen-
cia estudiada, porción media y superior no fo-
silífera paleontológicamente de la Fm. Sopas, 
se observa un cambio gradual en los índices 
de humedad y temperatura. Estos depósitos 
fueron posicionado cronológicamente en el 
Pleistoceno tardío - Holoceno de acuerdo a 
la datación radiocarbónica obtenida para el 
desarrollo de un paleosuelo identificado (vide 
infra). Los cambios en la representación de fi-
tolitos C3 - C4, sugieren un aumento gradual 
de humedad y temperatura para el lapso. La 
secuencia diatomológica estudiada avaló esa 
tendencia climática, la que a su vez, se corre-
laciona bien con la presencia del paleosuelo 
en la definida unidad de sedimentación 2. Las 
características inferidas coinciden en líneas 
generales con las señaladas por los modelos 
climáticos regionales.

De acuerdo con la cronología (TRM) ob-
tenida para el paleosuelo, estas condiciones 
climáticas debieron dominar en la cuenca 
basáltica uruguaya hasta circa 8.850 +/- 110 
años A.P. (URU 0431), impactando consi-
derablemente en la paleoecología del área. 
En concreto, propiciaron el aumento de los 
espacios cerrados (e.g. bosque ribereños) en 
detrimento de los espacios abiertos que eran 
explotados principalmente por la megafauna 
(Cione et al. 2003). A su vez, favorecieron la 
erosión de los suelos superficiales (vertiso-

les) dominantes en el área, disminuyendo la 
capacidad de carga de los espacios abiertos. 
En contraposición, estas condiciones pa-
leoambientales habrían favorecido un mayor 
desarrollo de la fauna basílica, típica de los 
bosques ribereños y ambientes húmedos. En 
este contexto, la posibilidad de que los pri-
meros cazadores recolectores del norte de 
Uruguay hayan interactuado con la megafau-
na debió ser eventualmente fortuita. La au-
sencia local de este registro para la transición 
Pleistoceno - Holoceno no reflejaría un pro-
blema tafonómico, sino que se vincularía con 
las condiciones paleoecológicas inferidas. Las 
cronologías tempranas de los sitios del no-
roeste y norte de Uruguay se posicionan en 
el entorno de los 10.800 - 8.500 años A.P., in-
tervalo temporal en el que se concentran las 
dataciones para la ocupación temprana del 
sur de Brasil (Días y Jacobus 2003) y Prov. 
de Buenos Aires (e.g. Politis et al. 2004). Este 
lapso temporal compartido, estaría sugiriendo 
la integración regional del proceso de ocupa-
ción humana inicial para el cual, los ríos con-
tinentales (e.g. Río de la Plata y Río Uruguay) 
no habrían comprometido la ampliación de 
los rangos de forrajeo ni el mantenimiento de 
vínculos sociales regionalmente amplios. La 
incorporación de nuevos espacios conformó 
una estrategia programada en las cuales las 
herramientas flexibles, versátiles y transpor-
tables tales como las herramientas bifaciales 
con mayor representación en T3 (transición 
Pleistoceno - Holoceno), contribuyeron a dis-
minuir el riesgo implícito en la exploración y 
reconocimiento de un área. En el contexto de 
la nueva inclusión espacial, la programación 
de estas estrategias se desarrolla a instancia 
del mantenimiento regional de vínculos so-
ciales. Entre otros ejemplos que avalan estos 
vínculos, cabe destacar los caracteres tecno-
morfológicos compartidos en las puntas cola 
de pescado (e.g. Suárez 2004), la confiabilidad 
regional otorgada a la tecnología desarrolla-
da en rocas sedimentarias silíceas (e.g. calce-
donias, ortocuarcitas) y la presencia en sitios 
tempranos de la Prov. de Buenos Aires de 
materias primas cuyas procedencias son ma-
yormente vinculados a los afloramientos pre-
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sentes en Uruguay (Flegenheimer et al. 2003) 
o de la margen oeste del Río Uruguay medio. 
Este reconocimiento nos permitió discutir 
la ampliación de los rangos de acción y ma-
nejo de información por parte de bandas de 
cazadores recolectores durante el Pleistoceno 
tardío - Holoceno, en relación a los modelos 
etnográficos conocidos (e.g. Borrero 1983). 
Rangos amplios de acción permitieron el ac-
ceso y reconocimiento de fuentes de mate-
rias primas distantes y el mantenimiento de 
vínculos sociales amplios, los cuales debieron 
jugar un rol fundamental en la continuidad 
del proceso de ocupación. Correlacionamos 
estas evidencias con la hipótesis planteada por 
Borrero (1983) quien propone, que el proceso 
de poblamiento del sur del continente ameri-
cano fue producto de un lento flujo de bandas 
de cazadores y recolectores que ampliaron sus 
radios de acción, que se dividieron en nuevas 
bandas y fueron ocupando sucesivamente di-
ferentes cuencas (Borrero 1983: 2).

Los registros de la ocupación humana ini-
cial en los depósitos fluviales expuestos (e.g. 
barrancas) de la cuenca basáltica del noroes-
te - norte de Uruguay, estarán contenidos en 
la porción superior de los sedimentos finos 
limo - arcillos castañas que caracterizan al se-
gundo ciclo de sedimentación (B), que hemos 
correlacionado con el Miembro Guerrero y 
en parte con el Miembro Río Salado de la Fm 
Luján de Provincia de Buenos Aires. El estu-
dio geoarqueológico desarrollado nos permi-
te proponer que las secuencias sedimentarias 
son archivos potenciales de información pa-
leoecológica cuyo análisis más detallado, con 
densificación de muestreos, permitirá ajustar 
la evolución paleoecológica en escalas tempo-
rales más cortas y de mayor resolución para la 
arqueología de la región.
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