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This papel' deals with the archaeological research of Salto Grande regiou, Pro-
vince of Entre Ríos. The results inc1l1de typological aualysis of materials taken
from stratigraphical wells made on terraces of diffel'ent ages, which are located on
the Argentiniall side of Uruguay River. Correlations between cultural materials of
the Ileighbollring areas are also ShOIVIl. Ceramic and preceramic phases were deter-
milled taking in account geocbronological results obtained and with tbe a,id of
radiocarbon dating analysis.

Este trabajo constituye la presentación y análisis de los materiales
obtenidos en las investigaciones realizadas dentro del programa de la
Cátedra de Técnica de la Investigación Arqueológica, con alumnos del
curso de 1968; acompañado por un intento para establecer l~ secuen-
cia cronológica local y las correlaciones con regiones vecinas, que han
surgido como producto de las investigaciones. En un artículo previo
(Cigliano, 1968) dimos cuenta de los trabajos efectuados en algunos
sitios prehistóricos de la l'egión de Salto Grande; en el presente, nos
ocuparemos de los resultados obtenidos de las excavaciones y pros-
pecciones que se llevaron a cabo en el mes de setiembre y noviembre
de 1968. Nuestras investigaciones se concentraron sobre los sitios ar-
queológicos ubicados en las diferentes terrazas fluviales de la margen



Argentina del Río Uruguay, que fueron identificados en esta ocasión.

La región de Salto Grande está ubica a en el Depar ametito ti
Federación, Provincia de Entre Ríos, sobre la margen derecha del Río
·Uruguay, a unos veinte kilómetros al norte de la ciudad de Con-
-eordia.

La localización de los yacimientos arqueológicos se hace fácilmente,
.sobre todo en la parte ribereña, donde la mayoría de ellos se en-
cuentran en terrenos erosionados, o de lo contrario, yacen dentro de
depósitos humíferos de escasa intensidad. No hay materiales redepo-
sitados y hay posibilidad para un estudio estratigráfico en los sitios
.emplazados en cualquiera de las terrazas.

Los sitios en las terrazas comprendidas entre las cotas de 40-45 y
25·30 metros se presentan generalmente en forma superficial, conse·
cuencia de la erosión a que estas terrazas son sometidas. Condiciones
.algo mejol'es se ofrecen en la terraza media cuyas cotas están incluidas
entre los 15·20 metros de altura; en estos lugares, los materiales se en-
cuentran depositados dentro de una capa de humus, cuya profundidad
llega hasta los 0,50 metros.

Por debajo del nivel de 15·20 metros, sobre la cota. de los 10 metros
de altura, hemos localizado un tercer tipo de asentamiento ribereño;
pertenece a un nivel cerámico y se lo encuentra asociado a conchales
.artificiales. Este nivel está representado en Salto Grande por dos si-
tios arqueológicos: Ceno Chico y Los Sauces (fig. 1).

Los materiales obtenidos para el pl'esente trabajo son el resultado
de las excavaciones y recolecciones superficiales efectuadas en los si·
tios denominados Cerro La Paloma, Cerro El Tigre y El Dorado, y
en los conchales de Cerro Chico y Los Sauces (lám. 1).

Una serie de terrazas fluviales logran observarse en esta l'egión.
Una de ellas es la incluida entre las cotas de 40·45 metros; en esta
terraza se encuentran mantos de cantos rodados fluviales que cones-
ponderían a una edad post-pliocénica. Esta terraza ha sufrido efectos
erosivos, manifestálldose en diversos lugares dentro de la zona de
alto Grande. En el transcurso de nuestras investigaciones no hemos



encontrado manifestaciones culturales en los niveles que se encuen-
tran por encima de los 45 metros de altura.

Nuevos cambios cn el nivel de base del Río Uruguay, posiblemente
en relación con la ingresión marina de tiempos cuaternarios (ingre-
sión querandina), produjeron un nuevo aluvionamiento, que dejó sus
testigos a inferior altura que la terraza anterior. El posterior movi-
miento positivo que determinó finalmente la regresión del mar que,·
randino, con la consiguiente l'eactivación en el trabajo de erosión, dio
como resultado la segunda terraza fluvial, que aparece actualmente
entre las cotas de 25-3ü metros (De Alba y Sena, 1959, p. 18). Como
en la primel'3 terraza, este segundo nivel fluvial presenta también un

manto de cantos rodados; conseJ:vándose la terraza en 111ejorescon-
diciones que la primera "debido a que la erosión tuvo lugar durante
menos tiempo" (op. cit., p. 18). A pesar de ello, en los bordes de esta
terraza se produjo una erosión selectiva, donde los elementos más fi-
nos, rodados pequeños y desechos de talla, fueron transportados, que·
dando como "relictos" los rodados grandes manufacturados. Estos ins-
trumentos se apoyan sobre los denominados "depósitos miocénicos",
que en el Uruguay fueron denominados "capas de Fray Bcntos", y en
la Argentina "calcáreo brechoso". Estos afloramientos de "depósitos
miocénicos" producen manchones claros, fácilmente reconocibles. que
se encuentran cubiel"tos por la industria lítica que incluimos dentro
de la fase La Paloma (fig. 1).

Finalmente, existen dos terrazas más bajas; la tCl"Cera,que se ubica
en las cotas de 15-20 metros de altUl"a,y la cuarta, ubicada por debajo
de la cota de 10 metros. Estas dos últimas terrazas se encuentran cu-
biertas por depósitos cuaternarios más recientes. Una de ellas, la ter·
cera, por una fuerte capa de suelo vegetal, mientras que la Cal"tate'-
rraza, en gran parte, por depósitos arenosos.



Se encuentra ubicado a 700 metros al Norte del campamento de la
Subprefectura Nacional Marítima de Salto Grande (lám. 1), sobre la
terraza 40·45 metros. La superficie de este pequeño cerro se encuentra
tapizada por gran cantidad de gramíneas, que disimulan los restos
culturales. En el Cerro La Paloma realizamos un l'etículo compuesto
de doce cuadrículas de un metro cuadrado cada una. De este retículo
fueron excavadas cuatro de las cuadrícula s, siendo fértiles hasta 0,20
metros de pl"Ofundidad (lám. II y III, arriba).

Los artefactos líticos, que se encuentran nlezclados con gran can·
tidad de cantos rodados, demuestran la presencia de una industria
productora de raspadores, raedera s sobre lascas y lascas con retoques,
acompañados por algunos instrumentos trabajados sobre guijarros, ti·
pológicamente semejantes a los "Choppers" y "Choppings tool", aun·
que en menor proporción. El inventario se completa con una gran
cantidad de lascas con retoques de utilización y desechos de talla.

De acuerdo con las características de este sitio arqueológico, cree-
mos encontrarnos hente a un taller paradero de tipo precerámico,
perteneciente a un asentamiento humano de muy pocas personas
(microbanda). En este sitio no hemos hallado moluscos o restos 01'·

gánicos asociados a los litos.
Los tipos de artefactos que aparecieron en las cuadáculas del Ceo

rro La Paloma son:

Guijarro con tnlJ:t unifacial :

Guijarro desbastado en UI10 de sus ápice. por medio de tres golpes
por percusión est-án bien mal'cados, delimitando fuertes nguzfLmientos.
El borde activo presenta retoques snaves por percllsión.

Dimensiones: 59-54-16 mm.

N úcleo con uesbastación npical :

Cuatro ejemplares de guijarros pequeños con de~bnstación apical.
Uno de los bordes act.ivos presenta pequeiíos retoques dndos por percusión

Dimensiones: 34-30-21 mm.

Lasca con muesca retoc:tua :

Se trat:t de una pequeña lasca secundarin cou nlln mnesca lateral que
presenta retoques suaves por percusión.

Dimensiones: 21-18-9 111111.



Lasca. arqueada primaria de forma alargada. Consern\ corteza es
nna de las caras. Dno de los bOldes laterales con retoques.

Dimensiones: 41-21-10 mm.

Raedera. atípica. :

Sobre lasca secundaria con superficie de lascado irregula.r. Uno de los
lados conyexos esUí retocado a. percusión. Los negativos son inegula-
res, determinando un borde dentado. En el lado opuesto se ubica una
escotndura obtenida por un golpe y escasos retoques.

Dimensiones: ,1,7-34-12 mlll.

GuijalTo con escotadura:

Gllija.rl'O mediano con dos sllperficies de lascado opuestns, deterl1li-
na.ndo un filo cóncavo o escotadura. El filo sc encuentra retocado mar-
gina.lmente.

Dimensiones: 39-51-30 mm.

Raspador sobre guija.ITo :

Fragluentn de guijarro con nno de sus, extremos desbastados por
percusión. No presenta retoques. El borde es dcntado r el bisel marcado

Dimensiones: 38-49-17 mm.

Raedera sobre gu ijarro :

Se utilizó un guijarro pequeño de sección subtriangular. Sobre uno
de sn,.; ,ípicep, fueron ejecutados dos golpes al ternos, determinaDl10 un
filo transversa.l. Este filo convexo, fue retocado larginalmente. El reto-
que es continuo, del tipo snbpa.mlc]o.

Dimensiones: 35 29-18 mili.

" Choper " :
Gnijano alargado desbastado en un lado de sus ápices por medio de

golpes a percusión directa.. Sección subtriangular. El borde COLTespon-
t1iente a la base presenta. retoq ues snaves por percnsión.

Dirnensiones: 59-51-20 111m.

~{Icleo con desbastación a.pical :
Núcleo del cual se desprendierou lascas por percusión t1irecta. Uno

de los bordes presenta. retoqnes lLIuy suaves en forma rítmica.
Dimensiones: 40-36-20 mili.

Raspador sobre núcleo:
Tmbajado sobre UDnúcleo irregular. Uno de los bordes fDe retoca.do,

determinando un bisel bien marca.do. Los golpes de retoqne son fuertep"
nbteniénc10se un filo den tado.

Dimensiones: 44-49-20 nlln.



Tres ejempbres trabajado a partir de lasclLs secnll(lftri:l3 de forllla
irregldar. Uno 11e los boroes presenta una escotadnra COll retoquef\
contínuos muy snaves, determinando nna arista fiJosa.

Dimensiones: 56-.J-7-16 mm. (Promedio).

Raspador convexo:

Elabon.do sobre nna lasca pri maria de forma subcll1l,(1l'angnlar. Dos
!le los 1allos presentan retoqnes por percusión suaH', de 1ipo subpara-
Jelo, determinando nn lJisel corto y pronunciado sobre la cara all\·erRa.

Dimensiones: 21-23.9 mnl.

Dos ejempJare
sobre uno de los
parte media.

Di IlIellRione~ : 3+-32- 14

trabajados sobre h.scas primarias. Con dos golpes
bordes qne determinan nn extremo aguzado en la

Gnijarro apical :
Cinco ejempla res de guijarros, tres de los cuales son medianos y los

dos restantes pcqneños. Con talla unifaciaI. Sin retoque.
Dimensiones: 75-39-41 0111]. (Promedio).

Guijarro :lpicallJifacial :

Tallado por percllsión grosera, sin retoque, sobre nn rodado grande.
Presenta planos de lascado negati vos marcados.

Dimensiones: 4·62-46 mm.

Guijarro apical de superficie cóncava:

Desbastado por percusión, con planos de lascitdo negatiyos muy
marcados. Uno de los bordes .le las caras pJanas del rodado presenta
suaves retoques marginales lJacia adentro. Probablemente pudo haberse
utilizado como raspador.

Dimensiones: 4,1-47·,18 mID.

Raspador semicircular solJre guijarro:

Dos ejemplares tralJajados sobre gnijarl'Os desbastados a percusión.



Presentan también retoqlles a percll~ión ;;obre uno (le los bordes. La
base tiene restos dc corteza.

Dimensiones: 43-55-28 mm.

Raspador semicircular sobre lasca :

Trabajando sobre Hna lasca pri maria. Presenta retoq ues por percusión
en uno de los borde . Tres ejemplares.
( . Dimensiones: 37-30-15 mm. (Promedio).

Raspador cóncabo sobre lasca: (L{tmina VI; N° 7).
Pequeño raspador cóncabo sobre lasca, de sección triangnlar. Uno de

los bordes presenta una serie de snaves retoqnes por percusión.
DimensiolJes: 16-21-11 mm.

Haspador sobre guijarro:

Raspador sobre guijarro alargado, Preseuta un borde acti\'o con nna
serie de retoqnes por percusión.

Dimensiones: 54-48-40 mm.

Raspador microlitico en punta:

Trabajado sobre una lasca secundaria. Presenta retoqnes por presión
del tipo suuparalelo. El borde activo tiene una pequeña muesca retocada.

Di mensiones : 26 20-8 1Il1ll.

Raspador apical :

Elaborado sobre nn guijarro mediano, tallado por percusión.
Dimensioncs: 43-5-1-25 mlll.

Raspador sobre lasca espesa:

Presenta en los extremos golpes por percnsión y retoques escasos,
también por percusión.

Dimensiones 44-38-16 mm.

Lasca suurectang1llar secnudaria con muescas dobles·qne delimitan
nn extremo agnzado. Uno de los a,gnzamientos se encnentra en el ext·l'e-
Jl10 (listal y el ot,ro eu 1m hOl'(le lateral.

Dimcnsiones: 44-]-1-12 mm.
Lasca con borde CO\Texo: (Lámina V; N° 6. tamaiio natural).



Lasca alargada de sección triangular, con bordes convexos y finos
retoqnes por presión.

Dimensiones: 48-34-16 mlll.

Guijarro con talla unifacial mediano: (Lámina V; N° 5).
Dos ejemplares de guijarros medianos con uno de sus extremos des-

bastados a percusión. Presentan dos planos de lascado negati \'os su-
brectangulares amplios. Uno de los bordes presenta retoques finos a.
percusión.

Dimensiones: 78-58-H mm. (Promedio).

Guij.arro con talla peqneño :

Desbastado en uno de sus extremos. Presenta cuatro planos de 1as-
cado negativos alarg,.dos. El borde activo fue retocado por percusión
lIluy Sltave. Dos de estos golpes de retoques determinan dos mUl:'scan.

Dimensiones: 33-32-16 mm.

Gu ijarro plano con retoques:

Guijarro plano fragmentado iutencionalmente. Uno de los bordes
presenta retoq nes por percusión.

Dimensiones: 46-44-18 mm.

Raspador sobre Lnsca secnndaria :

Peqlleño raspador sobre lasca secundaria subcuadrangular. Prescura.
uno de los bordes retocndos marginalmente. El retoque es de tipo Sllb-
paralelo. El bisel es corto y muy pronunciado.

Dimensioues: 24-28-9 JIlIll
Raspador latNal recto: (Lámina VI; N° 5).
Raspador sobre lasca secundaria. Uno de los bordes laternles 1)1'(-'-

senta retoqnes por percusi(in subparale1os.
Dimensiones 36-19-10 mm.

Raspador dentado tosco:

Sobre nn rodado Lemisférico, con un extremo retocado a percusión,
determinnndo un borde dentado.

Dimensiones: 58-52-39 mlll.

'fotalment.e deshnstado.
Dimensione' : f)')-'<7-o1 lll'''.



A continuación presentamos las tablas de popularidad de los litos
hallados en Cerro La Paloma:

Tipos descriptos .
Núcleos .
« Chopper » .
Guijarro con borde retocado .
Guijarro con muesca .
Lasca primaria .
Lasca secuudaria .
Puuta elltre nlUescas .
Desechos de talla .

Total. .

Tipos descri ptos .
Núcleo .
Raspador clenticulaclo .
Guijarro cou retoque apical. .
Las primaria .
Lasca secundaria .
Lasca con retoque .

N(teleo .
Percutor. . . . . . . . .
Raspador .
« Chopper » .
Gnijarro partido .
L<1sca primaria .
Lasca secundaria .
Lasca con retoq ne .
Desecho de talla .

Total .

Tipos descriptos .
NÍlcleo .
GlIij:1rro partido "
Lasca primaria.. . . . . . . . . . . . .. . .
Lasca secnndaria.. . . . . . . . . . .. . .
Lasca con ret0'lue .
Desecho de talla .

Total .

12 ejemplares
16 »
14 »
2 »
1 »
6 »

]3 »
1 »

10 »

ii ejemplares
4. )}
1 )}
1 )}
] )}

1 »
1 )}

] 5 f'jemplnres
1 )}

1 »
7 )}

6 )}

;¡ »
lti )}

ii )}

1 ~ )}

72 )}

R f'jenlplnres
4 )}
7 )}
R )}
7 )}
2 )}
4 )}



Tipos descriptos .
Núcleo .
« Chopper» .
« Chopping tool» .
Pico .
Perforador grande .
Bipolar .
Raspador .
Guijarro con muesca .
Buril .
Guijarro p:utido .
Lasca primaria. . . . . . . . . . . .. . .
Lasca secundarin . . .. . ..
Desecho de talla .

Total .

Tipos descriptos .
Núcleo .
Gu ij lLrro partido .
Lasca prilllaria .
Lasca secundarút ..
Lasc:1 con retoque.
Desecho de tall:1 .. . .

Tipos descriptos .
Núcleo .
Guij:1rro partido .
« Chopper» .
« Chopping too! »
Pico, .
Lasc:1 prirt:aria .
Lasca secuudnria .
Lasca COll retoq ue .
Desecho de talla .

Capa II (0:10-0,20 m)

Ti pos descri ptos .
Núcleo .
Lasca primaria .
Lasca secnud:1rin .
Desecho de tall:1 .

Total. .

12 ejelllpl:1res
il4 »

2 »
1 »
1 »
1 »
J. »
3 »
1 »
1 »

14 »
11 »
20 »
28 »

2 »
6 »
3 »
1 »
1 »
1 »
4 »

18 »

5 ejemplares
2 »

43 »
1 »
1 »
J »

10 »
11 »
1 »

46 »

121 »

8 ejemplares
1 »
5 »
7 »

14 »



Está ubicado sobre la cota de 28 metros de altura, a 200 metros
al Este del campamento de la Subprefectura Nacional Marítima de
Salto Grande. En este lugar, la erosión ha producido lavados de la
superficie, encontrándose libl'e del manto vegetal.

En el Cerro El Tigre hemos realizado una recolección superficial
que nos proporcionó los siguientes tipos líticos:

Raspador convexo sobre guijarro: (Lámina V; N° 8).

Guijal'l'o apical con uno de sus extremos desbastauos por medio de
cinco golpes subparalelos. El ángulo de bisel es lI1U~7 abrupto. Dos de
los golpes determinaron sobre el borde activo un aguzamiento o pico.
El borde activo tiene señales de utiliznción ..

Dimensiones: 75-72-35 mm.

Cepillo: (Lámina V; N° 4). '.
Cinco ejemplares trn,bajados sobre gnijal'l'os grandes. Tallados a

percusión, con golpes dirigidos en un sentido, determinando uu bisel
muy pronunciado. Dorso JnU.V abnl'tado. Presentan i'etoques de uti-
lización.

Dimensiones: 55-68-65 mm. (p¡i6medio).

Raeuera doble alterna: (Lámina VII ;' N° 3) .
•~.rr 1 •

Sobre lasca ue forma sllbtrapezoid[ll. El lado mayor está retocabo a
percusión. Los retoques son dirigidos desde la eara dorsal hacia el
plano de laseado. El borde opuesto /:lsdc forma cóncava y el retoque
está dirigido en sentido inverso. Uno de los lados laterales presenta
retoques. Los retoqnes Ron por peremdón. El anverso 'presenta restos
de eortezll..

Dimensiones: 57-67-28 mm.

Lasca con doble muesca: (Lámina V; N° 7).
Trabnjados sobre lascas medianas. Las muescas son simétricas y

laterales al bulbo de percusión, están bien marcadas y presentan retoques
por percusión. Tres ejemplares.

Dimensiones: 70-62-22 mm. (Promedio).

Raedera convergente: (Lámina VI ; N° 3).
De forma trapezoidal. Trabajada sobre una lasca primaria mediana.

Presenta retolJ.ues en nno de los bordes. Los retoques ban sido dados
desde el plano de lascado bacia la cara dorsal. Sobre el filo de la pieza
se notan retoques más pequeños. ",n

Dimensiones: 45-43-22 mm.



Lasca con plluta: (Lámina V1T; N° J).

Lasca primaria melliana, de forma su1>cil'cnl:lI'. En la car:! Jor<5al
presenta restos de corteza. Uno de los bordes laterales al blllbo de
percusión presenta un extremo agnzado. Hay retoques de utilización.

Dimensiones: 45-43-22 1111ll.

Raedera recta: (Lámina V; N° 9).

Tres ejemplarcs elaborados sobl"e lascas grand('s de forma iJTPgular.
El retoque es monofacial y marginal, no llega a invfldir el dorso.
Ambai'! caras corresponden a dos planos de lasCfldo, uno es negativo y
el restante es positivo. El retoque es a percusión y suhpflralelo.

Dimens;ioues: 50-60-20 Illm. (Promedio).

Raspador convexo con doble muesca: (Lámiua VII; JO 2).

Trabajado sobre lasca primaria. El retoque es monofacial~' marginal,
dando a uuo de los bordes el aspecto de punta tosca, comprendida
entre dos muescas. El reverso presenta un plano de lascado negativo y
restos de corteza. El retoque es a percnsión .v Silbpa,ralelo. Fne realizado
en uno de los lados, hacia el plano de lascado positivo.

Dimensiones: fi9-40·20 mm.

Lasca primaria con retoqnes : (Lámina VII ; N° 2).

De forllla tra,pezoidal. Retoque monofflcial marginal sobre uno de los
bordes. El borde retocado adquiere la forllla de un arco. La cara dorsal
está cnbierta por corteza. El plano de lascado presenta bulbo de percu-
sión positivo, en forma de concoide.

Dimensiones: 66-48-16 mm.

Gnijflrro con talla nnifacial : (Lámina V; K· 3 Y VI; N° 4).

Guijal:r,Os deshastfldos en uno de sus ápj(!es por medio de percusión.
El borde acti vo está determinado por tres o cua tro golpes. Los guijarros
son alargados y aplanados, de tamaño mediano. El resto de la pieza
presenta corteza. Hay señales de utilizflción.

Dimensiones: 60-55-26 mm. (Promedio).

Nlicleo grande. (lámina V ; N° ]).

Quince ejemplares de grandes dimensiones, de los cuales han ¡¡ido
desprendidas numerosas lascas. Algunos de estos presentan las carac-
terísticas de clloppers.

Dimensiones: 70-76-54 mm. (Promedio).

Raedera con doble muesca: (Lámina VI; 1'101).

Elaborarla a partir de !lna lasca primaria de forma subtriangular.
El borde distal se encuentra retocado, presentando dos mnescas que
circunscriben un pequeño pico. Una de las muestas presenta retoques
por percusión snbparalelos, determinando un bOl'de suavemente dentado.

Dimensiones: 60-72-10 mm.



Trabajaua a partir de una lasca llucleiforlllP. En 11110 de los ¡,ol'ues
laterales llan sido llechas do!>mue~ca~. El borde comprendido putl'e las
mi~nHts es convexo y ha ~i(lo retocado. Los retoqllcs fueron dados desde
el plano de lascado llacia la cara dorsal y son muy pequeños.

Dimensiones: 73-45-23 mlll.

Lasca denticulada: (Lámina VII; N° 4).

Seis ejemplnres sobre lascas primarias (le forma subt,riangnlar, uno
de los lados recLos prasenta una serie de golpes que determinan un
borde denticulado.

Dimensiones: 55-40-18 mm. (Promedio).

Nlícleo mediano: (Lámina VII; N° 5).

Se trata de un grupo de 52 ejemplares que revisten las mismas carac-
terísticas generales que el tipo « Núcleo gl'ltllde ».

Dimensiones: 50-58-47 mil]. (Promedio).

Raspadol' sem ici rcular :

Sobrc lasea secundaria con retoques subparalelos en nno de sus
hordes. Presenta uua muesca bien determinada que está a su vez
retocada.

Dimensiones: 48-37-21 mil].

Raedera conyexa: (Lámina VI; N° 6).

Dos ejemplares trabajados a partir de lascas, con uno de los bordes
retocados de forma convexa.

Dimensioues : 50-4g-25 mm. (Promedio).

Guijarro bipolar : Lámina V; N° 2).

Dos gllijarros de tamaño grande, debastados en ambos extremos,
aparentemeute a la manera de un bipolar. No presenta retoques.

Dimellsiones: 83-67-42 mm. (Promedio).

Lasca grande sin retoque:

Conjullto de 59 ejemplares de lascas sin retoques.
Dimensiones: 73-52-19 rom. (Promedio).
Lasca pequeña sin retoque:
Grnpo de 22 ejemplares.
Dimensiones: 47-36-14 mm. (Promedio).



La relación cuantitativa de los tipos líticos del sitio Cerro el Tigre
se resumen en la siguiente tabla:

Ra.spador o'", •••• '.' ••••••••

Raedera '.' .
Cepi 110 .
Núcleo grandc .
Núcleo mediano .
Gnijarro Ilnifacial. .
Guijarro bipolar " .
Lasca con retoq ne " .
Lasca grande sin retoque .
Lasc't pequeña siu reto(Jll" " .

4 l'jenlplares
9 »
5 »

15 »
52 »
4 »
2 )}

11 )}

59 )}

22 )}

I~;-) »

Se encuentra ubicado sobre la terraza comprendida entre las cotas
de 15-20 metros sobre el nivel de base del Río Uruguay. El sedimen.
to que compone esta terraza es una capa de humus de 0,50 llletros
de profundidad; dentro de este depósito yacen los fragmentos de
alfarería y útiles líticos (lám. IV).

Los tipos de alfarería exhumados en un reticulado efectuado sobre
esta terraza, y que fuera denominado El Dorado son dos: El Dorado
sepia y El Dorado gris. También hemos hallado dentro del sedimento
algunos restos líticos, preferentemente algunos raspadores, raederas,
guijarros con talla uni y bifacial y un fragmento de boleadora (lám.
VII, n9 6).

El Dorado sepill.

Pasta. De color gris oscuro, textura compaeta, antiplástico fino, fractura
irregular, con mancllOnes de mal cocimiento. Manufactura en rodete.

S/lpel"ficic extel'lwe interna. Ambas snperficies, a yeces iudistintamente
una de las dos, presentau una capa de pintum color sepia. Ambas
están alisadas, la superficie externa puede presentar decoración
incisa, Se compone de dos o tres inllisiones paralelas entre si, que
forman línea.s en zig-zag o circunscriben campos rectangulares. Las
incisiones se ubican siempre cn la zona del borde (L;í,miua, VIII).

Borde. Hay una, gra,n variedad de ellos Lámina VIII), pneden ser rectos,
invertidos, evertidos. El labio es convexo.

Forma. No hemos encontrado piezas completas. Del análisis de los frag-
mentos plletle constatal'se la, existencia de dos tipos de piezas; llna



de furmas globulares .r flnbglobulares de borde evertido, .r otras de
paredes oblicu,.s y borde recto o eyertido.

Pasta. De te:dura laminar, fractura irregular. El antiplástico es de
tamai'ío mediano-fino. El color es gris oscnro en el núcleo, siendo
más claro en las snperficies. Se puede apreciar el ti po de manufactura
que, como en el tipo anterior, es el de rodete.

S//perficie externa e il/tcJ'lut. Ambas fluperficies estáu alisac1as, presentan
el miflDlo color gris de la pasta. La snperficie externa buede presentar
decoración, que ~e ubica en la región del borde. Esta decoración es
incisa, se compone de líneas qnebradas, en zig zag y líneas entre-
crnzac1as. En gen("ral la. ¡]pco!'acilÍn es similar a la del tipo anterior.

Los cómputos de los fragmentos de alfarería y utensillos líticos
del sitio El Dorado están reproducidos en las siguientes tablas:

LaRca primaria .
Lasca secuudaria .
Desech o de ta,lla .

Lasca primaria '.' .
Lasca secundaria. . .
Desecho de talla .

Total .

Al/m'cría

El Dorado sepia .
El Dorado ~ris .

Total .

1 ejemplar;
3 »
1 »

7 ejemplares
6 »
6 »

19 »

4.1 fragmen tos
3 »

44 »



Núcleo .
« Chopper »' .
Raspador o ••••••••

Lasca prituaria .
Lasca secundaria o •

Lasca con retoqne .
Lasea con JI1 uesea o • o •

Desecho de talla .

Total _ .

.ti 11m'el'ía

El Dorado sepia _ .
El Dorado gris .

Núcleo .
Gnijarro partido .
Lasca primaria .
Lasca secundaria o •

Lasca con retoqne .
Desecho de talla .

Total .

.ti 11m·et·ía

El Dorado.sepia , . 0-' .' •••• o ••••••••••

El Dorado gris o •••••••••••••

Total .

Núcleo .
Guijarro partillo .
Raspador .
Lasca primaria o •••••••

Lasca secundaria o ••

Lasca cou retoq tle .
Desecho de t,alla o •••• o • o •••••

Total o ••••••••••••••••

3 f'jemplares
1 ,>

1 »
11 »
21 »
1 »
I »

16 »

112fragmentos
1 ~ »

6 ej eruplllres
1 »
1 »

J 5 »
¡¡ »

1 ñ »

80 fragmentos
6 »

86 »

2 I'jemplnres
1 »
1 »
3 »

13 »
:t »
3 »

24 »



Alfa1'el'ía

El Dorado sepia .
El Dorado gris .

Total .

Núcleo cau muesca .
« Chopping tool» .
Percutor .
Raspador .
Lasca primaria .
Lasca secnndaria .

18 fragmentos
11 »

3 Pj"JlIplares
1 »
1 »

1 »

4 »

HI »

4 7 »

Desecho de talla.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :1:'> »

Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 101 »

Alfm'el'Ía

El Dorado sepia .
El Dorado gris .

Total .

Núcleo .
« Chopping tool » .
Guijarro con muesca .
Buri 1. .
Raedera sobre las "a .
Percutor .
Piedra de boleadora .
Lasca primaria .
Lasca secundaria. . . . . . . . .
Lasca con retoque .
Desecho de talla .

Total. .

Alfa1'e1'ía

El Dorado sepia .
El Dorado gris .

227 fragmeutos
2 »

3 ejemplares
2 »
2 »
1 »
1 »

1 »
1 »

12 »
'27 »

2 »

IR »

IHl •

93 fragmentos
2:¡ »

116 •



r úcleo .
Buril .
Lasca primaria .
Lasca secunlbria .
Lasca COll retor¡ ne .
Desecho de tal ¡" .

Toud .

A lfal'ería

El Dorado sepia .
El Dorado gris , .

Total. .

Núcleo .
« Chopper »" .......•.................
Guijarro partido .
Pico .
Raspador soore núcleo .
Lasc't primaria .
Lasca secundaria .
Lasca con retoq ne .

Total .

A lf aI'eI'ía

El Dorado sepia .

Núcleo " .
Raspador .
Percutor , .
Lasca primaria .
Lasca secundari,t .
Desecho de talla .

Total .

El Dorado sepia .
El Dorado gris .

Tota!. .

1 ejemplares
1 »
7 »

17 »
2 »

10 »

38 »

79 fragmentos
5 »

5 ejemplares
1 »
5 )}
2 »

. 1 ejemplar
2 »
7 >}

1 >}

240 >}

2 ejell1P.lares
1 >}

1 »
1 O »
:¿lj

lO >}

68 fragmentos
9 »

77 »



Núcleo .
«Chopping tool » ••••••••••.•••••••••••

Raspador .
Lasca prirrlaria .
Lasca secundaria .
Desecho de talla .

Total : .
Alfm'el'ía

El Dorado sepia .
El Dora.lo gris .

Total. .

Núcleo .
« Chopping tool » •••••••••••••.••••••••

Lasca primaria .
Lasca secundaria .
Lasca cou 11)llesca .

Lasca con retoq ne .

Alfm'e¡'íll

El Dorado sepi,t .
El Dorarlo gris .

Núcleo .
Bipolar '.' .
Guijarro con IlI1JUsca .
GnijalTo partido .
Lasca secundarid, .
Lasca con retoque " .

El Dorado sepia.
El Dorado gris ...

Tota!

2 pjemplares
2 »
1 lO

11 »
35 »
21 »

72 »

102 fragmelJtos
17 »

119 »

2 pjempJares
1 »

5 »
34- »
1 »

36 fragmentos
11 »

2 pjelllplares
1 »
1 »
3 »

22 »
4 »

24 fragmentos
]0 »



Núcleo .
«Chopper» .
« Chopping tool» .
Guijarro partido .
Raspador .
Lasca secundaria .
Lasca con retoque .
Desecho de talla .

Total .

.ti Ifm'Cl"ía

El Dorado sepia .
El Dorado gris .

Guijarro con muesca .
Lasca primaria .

Total. .

d lfarería

El Dorado sepia .
El Dorado gris .

Total. .

Núdeo .
Lasca primaria .
Lasca secundaria .
Lasca C011 luuesca .

Desecho de talla .

Tota 1. .

El Dorado sepia .
El Dorado gris .

Total .

2 ejemplares
1 »
1 »
1 »
1 »

13 »
1 »
2 »

1 l'jemplar
1 »

34. fragmentos
7 »

1 ejemplar
3 »

14. »

1 »
6 ,.

56 fragmentos
4. »

60 »



Núcleo .
Lasca primaria .
Lasca secun(laria.. . . . . . .. . .
Lasca con retoq ues .
Desecho de talla .

Total .

El Dorado sepia .
El .Dorado ~ris .

Total. .

Núcleo o •••••••••••••••••••••

« Chopper » •••••••••••••••••••••••••••

Bipolar o ••••••

Lasca primaria. o •••••••••••••••••••••

Lasca secuuu aria. _ o ••••••

Lasca con retoqnes .

Tot.al .
Alfal'eloía

El Dorado sepia .
El Dorado gris .

Tutal. .

Núcleo .
Guijarro ,,,, •.ti do o •••••••••••••

Lasca prim,uia. o ••••••••••••••••••••••

Lasca secundaria .
Lasca con reto(] \les .
Desecho de t"d l:t. o •••••••••••••••••••••

Total .
Alfarería

El Dorado sepia ..........••.•.........
El Dorauu gris .

Tutal. ....................•

3 ejemplares
5 »

14 »
2 »

38 fragmentos
8 »

46 »

3 ejemplares
1 »
1 »
8 »
8 »
5 »

41 fragmentos
»

6 ejemplares
i$ »
1 »
7 »
1 »
2 »

20 »

1 fragmento
»



Del análisis de los materiales extraídos de El Dorado pueden plan-
teal'se algunas consideraciones; resulta evidente, que los fragmentos
de alfarería son abundantes en las capas superiores y van declinando
paulatinamente hasta estar ausentes en los niveles infer'iores de las
cuadrículas (Capa V), excepto en la Cuadrícula A-3( do~de aparecen
con un porcentaje bastante marcado. De todas maneras en las restan-
tes cuadrículas el porcentaje de la alfareria decrece desde los niveles
superiores hacia los inferiores. Inversamente, el material lítico va
aumentando su popularidad a medida que se profundiza en las capas
(lám. III, abajo).

El tipo alfarero El Dorado sepia se encuentm presente con una
proporción que oscila, en cada cuadrícula, de alrededor del 80 70. El
tipo restante, El Dorado gris, ocupa el 20 '7"0 restante, a veces menos
aún. Los restos líticos están representados por formas de tamaño más
reducido que el observado en Ceno El Tigre y Cerro La Paloma,
abundando las lascas pequeilas, los desechos de talla y núcleos de ta-
maño reducido. Ocasionalmente pueden aparecer algunos raspadores,
raederas y guijanos trabajados.

Esta fase corresponde a los SItIOSpreeerámicos que fueron halla-
dos en Cerro El Tigre y C~no La Paloma, caracterizándose por la
presencia de una gran cantidad de instrumentos trabajados a partir de
lascas grandes y medianas, y algunos otros sobre guijarros. aunque
en menor proporción. En la zona de Cerro El Tigre han sido halla-
dos lugares sobre los cuales ha actuado una fuerte erosión, que ha
puesto en descubierto los materiales precerámicos; cada uno de estos
sitios cubre una extensión de 12 a 15 metros cuadrados. Es muy pro-
b;.tble que algunos instrumentos de menor tamaño haYIl!l sido arras-
trados por las aguas durante las épocas de lluvias. Eü general, los
tipos predominantes son las. raederes, los raspadores, la.s lascas con
muescas y las lascas con punta ..

La materia prima utilizada para la elaboración de estos instrumen-
tos es una roca silícea de grano fino, ·la fractura es astillosa y el color
pardo rojizo. Está compuesta 'principalmente por calcedonia. La téc-
nica aplicada es la percusión directa.

El sitio Cerro La Paloma define esta fase precerámica, qne crono-



lógicamente la consideramos como contemporánea a la fase Caaguazú,
del Noroeste de Río Grande do Sul (Brasil), que según Miller (Miller,
1968) corresponde a una etapa f.inal del complejo Altoparallaense de
Menghin, 1955-56). ~'a que Cerro La Paloma posee instrumentos tipo.
lógicamente semejantes. Faltan, en todos los sitios de Salto Grande, las
hiface en ángulo obtuso que caracterizan al Altoparanaense. De todas
maneras, los tipos restantes y técnicas de elabOl'ación que se han des-
cripto para Caaguazú las encontramos en la fase La Paloma .

.El yacimiento Cerro La Paloma está ubicado sobre la terraza flu-
vial de 4C-45 metros de altura. Los asentamientos que se encuentran
sobre este nivel son del tipo taller-paradero, ligado culturalmente
a la presencia de microbandas de recolecto res costeros.

Los artefactos líticos no sobrepasan la profundidad de 0,20 metros 1.

Existen numerosos instrumentos elaborados sobre núcleos, pero se en-
cuentran en menor proporción porcentual con respecto a las lascas
con retoques intencionales y los ra padores sobre lascas. Apareccn
también lascas con huellas de retoques de utilización.

Se trata de una fase cerámica que fue localizada en los yacimientos
arqueológicos de las terrazas de 15 metros de altura. Utilizando un
criterio geocronológico, la considel'amos posterior al nivel de 40-45
metros, donde aparecieron los materiales del precerámico La Paloma.

El material que ha definido la fase El Dorado proviene de las exca-
vaciones realizadas en el sitio tipo, caracterizado fundamentalmente
por la presencia de una alfarería alisada, pintada de color sepia. Al-
gunos de los fragmentos presentan una decoración en hase a líneas
rectas en zig-zag, o formando campos rectangulares que se ubican en
la región del borde. Este tipo está acompañado, en menor propor-
ción, por una alfarería gris, con o sin decoraciónincisa, que se pre-
senta en pequeño porcentaje en relación con la de color sepia (lám.
VIII) .

Las cuadrículas excavadas fueron fértiles hasta los 0,50 metros, sien-
do notable la baja proporción de fragmentos de alfarería en los ni-
veles más profundos; en estos niveles los instrumentos Iíticos se en-
cuentran en mayor proporción. Es probable que estas lascas y guija-

• Lo mismo ocnrre en la fase CaaguazlÍ, clc,,"le los litos se encnentran hasta una
profundidad de 0,20 metros.



nos trabajados correspondan a la fase precerámica anterior, aunque
no se debe descartar, definitivamente, la posibilidad de una perdura-
ción de esos útiles pl"ecerámicos hasta épocas posteriores .

.En las fases cerámicas del Río Grande do Sul ocurren hechos algo
semejantes, sobre todo en la fase Tacuaruc<ú (Miller, 1959), donde, aso-
ciado a la alfarería aparecen instrumentos líticos que habían sido
contabilizados en horizontes precerámicos de mayor antigüedad.

Los Sauces y Cerro Chico son los nombres de dos yacimientos arlo
queológicos que corresponden a una fase cerámica. Están ubicados
apl"oximadamente a un kilómetro al Norte del Destacamento de la Sub-
prefectura Nacional Marítima. Los dos sitios se ubican sobre niveles
de 10' metros de altura por sobre el nivel del río, abarcando zonas
que corresponderían a pequeños asentamiento s humanos, que han de·
jado como remanente la presencia de acumulaciones de valvas de mo-
luscos. Este nivel de terraza se encuentra lo suficientemente elevado
por sobre el nivel del Río Uruguay como para no estar expuesto a las
fuertes inundaciones a pesar que algunos sitios arqueológicos se en-
cuentran atravesados por canales de erosión que han permitido des-
cubrÍl' los vestigios culturales, indujéndonos a realiza r los pozos estra-
tigráficos.

En general, la capa cultural fértil es continua y, como en el resto de
los yacimientos estudiados en Salto Grande, de poca intensidad (0,50
metros). El sedimento arqueológico está recubierto por una capa de
suelo que varía según el sitio y, lógicamente, el grado de erosión que
ha actuado sobre la misma. Los sitios menos erosionados están cubier-
tos por un tapiz vegetal que hace difícil su ubicación.

Junto con los fragmentos de alfarería aparecen algunas lascas, aun-
que éstas no son significativas y su número es escaso. También aso-
ciado a este nivel alfarero se encuentran moluscos pertenecientes a
la especie Felipponea iheringi (Pihbury), identificado por la nra. Zul.
ma A. de Castellanos en el Museo de La Plata. Esta es una especie no
viviente actualmente en el Río Uruguay, se la encuentra hoy día en
Río Grande do Sul (Brasil).

En cuanto a la cerámica hallada, éstas corresponden a fragmentos
lisos, sin decoración, manufacturada por la técnica del 1'0 dete, con
bordes simples. No hemos encontrado aplicaciones en los fragmentos,
tampoco se han hallado fragmentos de cerámica pintados.



En general, puede considerarse a estos yacimientos como pequeños
conchales artificiales. Jo son continuo~, parecen conesponder a peque-
ños asentamientos humanos de dimensiones restringidas, posiblemente
conespondiente a un grupo familiar.' Todos ellos se encuentran gene·
ralmente a lo largo de la terraza fluvial de 10 metros por sobre el
nivel actual del Río Uruguay.

Los conchales excavados en Cerro Chico y Los Sauces han propor-
cionado tres fechados radiocarbónicos; éstos fueron realizados sobre
los restos orgánicos asociados a los materiales culturales. Los fechados
obtenidos ubican a los yacimientos alfareros de la tenaza de 10 me·
tros, entre el 8'60 A.D. Y el 1180 A.D.

.Esta fase, denominada Cerro Chico, se encuentra en Salto Grande
perefctamente diferenciada de la fase cerámica anterior El Dorado
por:

l. Ausencia, en los sItJOSde la fase Cerro Chico de la cerámica
con decoración incisa de El Dorado.

2. Ausencia de artefactos líticos.
3. Los restos culturales (alfarería) se encuentran asociado,; a

conchales artificiales.
4. Los asentamientos humanos, pertenecientes a la fase Cerro

Chico se localizan sobre la tenaza de le. metros de altura. Des-
de el punto de vista geocronológico este nivel es más moderno
que el de 15 metros, donde se encontraron los sitios de El Do·
rado. Es por ello, que de acuerdo a estos elementos de análisis,
hemos ubicado a la fase El Dorado cronológicamente anterior
a la fase Ceno Chico (cuadro 1) .

.Esta fase es característica del Río Uruguay y está representada en
Salto Grande entre los materiales provenientes de las islas del Medio
y de Los Lobos. Los fragmentos de cerámica son numerosos, se carac-
terizan fundamentalmente por la presencia de una alfaferÍa pintada
y decorada plástica. Para la decoración de la alfarería pintada han
utilizado los colores rojo, blanco y negro. Dentro de la cerámica de.
corada plástica diferenciamos los tipos ungulado y corrugado. Estas
técnicas de decoración son propias de la tradición Guaraní que se ha
extendido por casi todo el Río Uruguay y aledaños.

Un yacimiento estudiado por nosotros, que corresponde a este pe-
¡'íodo, es el denominado El Arbolito en la isla Martín García (Ciglia.
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no, 1968) con formas alfarera3 similares a las de Salto Grande. En
el sitio El Arbolito hemos obtenido un fechado radiocarbónico que
coloca a la fase Guaraní de Martín Carcía en el 1545 A.D.

Las secuencias de los complejos precerámicos y cerámicos presen-
tados en este trabajo son el resultado de las investigaciones efectuadas

en base a prospecciones y excavaciones en la región de Salto Grande,
Provincia de Entre Ríos e Isla Martín García. En estas investigacio-
nes fueron determinados .cuatro yacimientos precerámicos y cinco ce-
rámicos que nos han permitido identificar cuatro fases, aunque cree·



mos que tal vez algunas de ellas pueden ser susceptibles de subdivi-
dirse en futuros trabajos sistemá ticos.

Las semejanzas dentro de las fases precerámicas las hemos encontra-
do en algunos sitios de Noroeste de Río Grande do Sul, en Brasil, so-
bre todo, en aquellos que se encuentran sobre las márgenes ,del Río
Uruguay; ya que los materiales descriptos en esta región presentan
las mismas técnicas líticas y la mayoría de los tipos de instrumentos
que hemos encontrado en los yacimientos de Salto Grande

La fase precerámica de La Paloma es la más antigua encontrada por
nosotros en Salto Grande. Pl"eSenta notorias similitudes con los arte-
factos Caaguazú de Miller (Miller, 1969); según este autor la fase
Caaguazú sería una fase tardía del complejo Altoparanaense de
Menghin.

Estos grupos humanos, portadores de una industria preceráJllica han
vivido a lo largo de los grandes ríos, sobre lo que hoyes la terraza de
40-45 metros de altura (desde el punto de vista geocronológico la más
antigua) en asentamientos del tipo de microbandas y con una eco-
nomía de J'ecolectores poco especializados. Los artefactos que compo-
nen estas industrias son raederas y raspadores trabajados sobre lascas,
conjuntamente con algunos choppers y choppings tool, estando ausen-
tes las puntas de proyectil de piedra.

Sobre las terrazas de 15-20 metros de altura se encuentran los sitios
pertenecientes a la fase cerámica El Dorado. En el nivel de 10 metros
de altura aparecen los asentamientos de la fase Cerro Chico. Estas dos
fases corresponden a horizontes culturales cerámicos de tradición no
guaraní. La fase El Dorado está definida por la alfarería de color se-
pia, a veces con decoración incisa. En los niveles más profundos del
sitio tipo El Dorado podría diferenciarse un precerámico tardío de la
fase La Paloma.

La fase Cerro Chico ha sido definida en base a las observaciones
tecnológicas y tipológicas, que se encuentran cOHoboradas por tres
fechados radiocarbónicos, obtenidos gracias a la colaboración del
Smithsonian Radiation Biology Laboratory y del Groninngen C-14
Laboratory. De los tres fechados absolutos, efectuados pór Robert Stuc-

enrath y Juan C. Lerman, tres de ellos corresponden a la fase Cerro
Chico, mientras que el restante con:esponde a la fase Guaraní tardío.
La nómina de los fechados es:



Número
de laboratorio

Ma.terial
analizado

GrN - 5146 « El Arbolito» carbón 1545±35 A. D. Guaraní tardío

sr - 555 « Cerro Chieo » valvas 118ü±7ü A. A.

GrN - 55ü6 « Cerro Chico» val vas lü55±35 A. D. Cerro Chico

SI - 556 « Los Sauces )} valvas 86ü±4ü A. D.

La muestra SI - 556 que proporcionó la fecha más antigua, 860 A.D.,
corresponde al sitio denominado Los Sauces, fue obtenida de la parte
inferior de uno de los conchales de esta zona, donde aparecen las val-
vas de molusco s, asociadas a gran cantidad de fragmentos de alfare-
ría alisada, sin decoración.

Los otros fechados (SI - 555 Y GrN - 5506) corresponden al SItIO ti-
po Ceno Chico. Fueron realizadas en dos laboratorios diferentes. Las
muestras corresponden a valvas de moluscos obtenidas de do~ concha-
les diferentes, ubicados en la misma zona, distante3 unos veinte me-
trois uno del otro. Las muestras se obtuvieron de las capas más pro~
fundas de los mismos. También, como en el caso del sitio L03 Sauces,
las valvas de moluscos aparecen asociadas al mismo tipo de alfarería
lisa, sin decorar. Aparentemente se puede considerar a los sitios Ce-
rro Chico y Los Sauces como pertenecientes a la misma fase cultural,
ya que ambos sitios están ubicados sobre la misma terraza, y la cerá-
mica asociada es semejante en ambos. Por otra parte, no se ha encon-
trado material lítico asociado, como en el caso de la fase El Dorado.

El último fechado obtenido (GrN. 5146) corresponde a la fase de
tradición Guaraní del Río Uruguay. El fechado fue realizado a partir
de una muestra de carbón obtenida en el sitio El Arbolito, de la isla
Martín García. La cerámica exhumana en este yacimiento es idéntica
a la que aparece en la3 islas del Medio y de Los Lobos, en la región
de Salto Grande. Esta fase tardía tendría una gran expansión areal;
encontrándosela en ambas márgenes del Río Uruguay. Se trataría de
una cultura de recolectores-pescadores especializados que se estable·
ciel'on a lo largo de los cursos fluviales. Es muy posible, que en futu-
ros trabajos de investigación la fase Guaraní pueda diacronizarse en

más de una etapa.
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Regi6n de Salto Grande. 1, Cerro La Pal,?ma ; 2, Cerro El Tigre; 3, El Dorado;
4, Desta.eamento; 5 Y 6, Los Sanees y Cerro Chieo
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