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IdentIfIcacIón de una punta cola de pescado en las sIerras de córdoba. ImplIcancIas para el 
poblamIento del centro de argentIna.
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Las puntas de proyectil “Cola de Pescado” 
(PCP) o Fell 1 constituyen un estilo de artefacto 
característico de los grupos que habitaron América 
Central y Sudamérica durante la transición 
Pleistoceno-Holoceno. Temporalmente pueden 
ser ubicadas entre ca. 11.000 y 10.000 años C14 

AP principalmente, aunque este rango puede ser 
extendido hasta ca. 9000 años C14 AP (v.g. Nami 
2007; Flegenheimer et al. 2013; Loponte et al. 
2015; Miotti y Terranova 2015). En esta nota se da 
a conocer la localización de un nuevo espécimen 
de este tipo de punta de proyectil y se discuten sus 
implicancias a nivel regional y macro-regional. 

A mediados del siglo XX se pudieron 
constatar ocupaciones de cazadores-recolectores 
en las Sierras Centrales en ca. 8.000 años C14 AP 
(González 1960). La posibilidad de una mayor 
profundidad temporal, si bien fue planteada 
por algunos indicios indirectos tales como los 
hallazgos de Ameghino (1885) en los alrededores 
de la ciudad de Córdoba y la posible asociación 
de restos humanos con fauna extinta en la Gruta 
de Candonga (Castellanos 1943), no pudo ser 
demostrada hasta hace una década durante las 
investigaciones efectuadas en El Alto 3, en el 
sector central de las Sierras de Córdoba (Figura 
1). En este sitio se obtuvieron tres fechados 
radiocarbónicos asociados a material arqueológico 
en el componente inferior (C1A), que dieron una 
antigüedad de 9.371 ± 51 años C14 AP (AA94987; 
madera carbonizada), 9.790 ± 80 años C14 AP 
(LP-1420; madera carbonizada) y 11.010 ± 80 
años C14 AP (LP-1506; madera carbonizada) 
respectivamente (Rivero 2009; Rivero y Berberián 
2011). 

Recientemente, en el marco del análisis de 
los restos humanos encontrados en la Gruta de 
Candonga (Figura 1) a principios del Siglo XX, 
se logró datar un fragmento de cráneo en 10.450 
± 50 años C14 AP (SRLA-1062; hueso humano), 

que constituyen los restos humanos de mayor 
antigüedad datados hasta el momento en el 
territorio argentino (Cornero et al. 2014). 

Aunque en ninguno de estos sitios, ubicados 
temporalmente entre 11.000 y 9.300 C14 AP, se 
recuperaron PCP, los hallazgos superficiales de 
estas puntas de proyectil en diversos puntos de las 
serranías pueden ser sumados a estos contextos 
datados y representan las evidencias más antiguas 
de la presencia humana en la región. En la década 
de 1970 se produjo un hallazgo aislado en cercanías 
del Embalse de Río Tercero (Schobinger 1974). 
Investigaciones recientes en el sitio Estancia 
La Suiza (San Luis) permitieron identificar dos 
ejemplares fracturados, obtenidos en recolección 
superficial (Laguens et al. 2007). Finalmente en las 
cercanías de Characato se recolectó en superficie 
un pedúnculo de PCP (Cattáneo et al. 2010). 

La PCP que damos a conocer en esta nota 
fue identificada en una colección proveniente de 
las márgenes del Lago San Roque (Dpto. Punilla, 
Prov. de Córdoba), y está depositada en el Museo 
Numba Charava de la Ciudad de Villa Carlos Paz. 
Las dimensiones del ejemplar fueron tomadas 
con calibre siguiendo los criterios propuestos por 
Loponte et al. (2015). Las medidas de la punta de 
proyectil son: 44,4 mm de longitud total, 40,4 mm 
de longitud del limbo, 28 mm de ancho máximo, 
7,45 mm de espesor máximo, 16,5 mm de ancho 
del pedúnculo, 4 mm de longitud del pedúnculo 
(se encuentra fracturado) y 6 mm de espesor en la 
zona del pedúnculo (Figura 1).

La materia prima utilizada para su confección 
fue un sílice microcristalino amorfo, posiblemente 
un ópalo de color naranja con degradé a rojo 
y bandeados difusos de color gris oscuro. Las 
fuentes potenciales de esta roca se encuentran en 
distintos sectores de las Sierras Centrales, la más 
cercana de las cuales dista unos 140 km hacia el 
Noreste, en la Sierra Norte (Heider et al. 2015). 
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El análisis tecno-tipológico se realizó siguiendo 
los criterios propuestos por Aschero (1975) y 
Aschero y Hocsman (2004). Fue manufacturada 
mediante adelgazamiento bifacial, con retoques 
bifaciales marginales en la parte distal del limbo, 
el cual presenta una leve asimetría según el eje 
longitudinal de la pieza, lo que podría interpretarse 
como el resultado de su reactivación (Suárez 2006; 
Castiñeira et al. 2011). Sin embargo, la simetría 
longitudinal y transversal uniforme no es una 
característica dominante en las PCP, que presentan 
una gran variabilidad en su diseño, y la morfología 
del presente ejemplar se ajusta a la de otras puntas 
provenientes de Uruguay y sur de Brasil, entre otras 
(v.g. Nami 2003; Castiñeira et al. 2011; Loponte et 

al. 2015). Finalmente, en el sector del pedúnculo, 
sobre una de sus caras, se identificó parte de un 
negativo de lascado que podría ser el fin de una 
acanaladura, en tanto que los bordes del fragmento 
de pedúnculo poseen evidencias de abrasión, que 
constituye un procedimiento típico para enmangar 
este tipo de piezas (Nami 2003). 

Este nuevo hallazgo permite retomar 
brevemente aspectos referidos a la ocupación 
humana de la región durante la transición 
Pleistoceno-Holoceno. Diversas publicaciones 
han dejado en evidencia que la distribución de PCP 
en Sudamérica, recuperadas por investigadores 
y aficionados, es muy desigual. Los hallazgos 
se concentra en las planicies de Uruguay, sur de 

Figura 1. Mapa de las Sierras Centrales con la ubicación de los sitios mencionados en el texto. 1: El Alto 3; 2: 
Gruta de Candonga; 3: Embalse de Río Tercero; 4: Estancia La Suiza 1; 5: Characato; 6: Lago San Roque. Fotos 
A y B: caras anterior y posterior de la PCP del Lago San Roque.
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Brasil, llanura pampeana oriental de Argentina, 
Norte y Sur de Patagonia (Nami 2007; Loponte et 
al. 2015; Flegenheimer et al. 2013), con lugares 
puntuales donde se han recuperado hasta más de 
100 PCP, como en Cerro El Sombrero y en Cerro 
Amigo Oeste (Flegenheimer y Mazzia 2013; 
Miotti y Terranova 2015). En otras regiones los 
especímenes están menos representados (Sierras 
de Córdoba y San Luis, Centro-Oeste y NOA) (v.g. 
Schobinger 1974; Grosjean et al. 2005; Laguens 
et al. 2007; Patané Aráoz y Nami 2014). En este 
sentido, la notable escasez de PCP en las Sierras 
Centrales de Argentina no puede ser explicada 
solo como un problema de muestreo, ya que hay 
varios equipos de investigación trabajando desde 
hace décadas (Rivero 2012). 

La distribución desigual y la escasa cantidad 
de hallazgos de PCP y sitios tempranos datados 
en el área de las Sierras Centrales pueden ser 
interpretadas como el resultado de las estrategias 
de asentamiento y movilidad, en el marco de 
una reducida demografía y amplios rangos de 
acción (Borrero 1989-1990). En este sentido, el 
poblamiento del territorio sudamericano habría 
implicado la colonización de algunos espacios ricos 
en recursos y una lenta exploración/colonización. 

En este marco, el centro de Argentina podría 
haber sido alcanzado por grupos exploradores 
desprendidos desde núcleos poblacionales 
localizados en cercanías de la costa atlántica, de 
acuerdo al modelo de “poblamiento centrípeto 
ramificado” propuesto por Miotti (2006), quien 
plantea que las extensas y ramificadas cuencas 
de la vertiente atlántica constituirían accesos 
privilegiados para la dispersión de poblaciones 
hacia el interior del territorio sudamericano. 
Esta posible vía de poblamiento de la región 
serrana fue propuesta por Laguens (2009), quien 
sostiene que las poblaciones que habitaron la 
región participaban de una red de relaciones 
extraterritoriales que involucraba a otros grupos 
distantes con quienes compartían las mismas 
prácticas, una misma forma de hacer las cosas, 
como las puntas de proyectil “Cola de Pescado”.

 En este sentido, se ha propuesto que algunas 
localidades como Cerro El Sombrero, en la parte 
oriental de la región pampeana, y Cerro Amigo 

Oeste, en el norte de Patagonia, pudieron funcionar 
como nodos de información social/ambiental 
dentro de las redes de interacción de los primeros 
habitantes y facilitar el proceso colonizador de 
esas regiones (Flegenheimer y Mazzia 2013; 
Miotti y Terranova 2015). 

La escasez de hallazgos de PCP y sitios 
correspondientes a la transición Pleistoceno-
Holoceno en las Sierras Centrales puede ser 
explicada por la dinámica que habría tenido 
el proceso de poblamiento inicial de la región 
(Laguens et al. 2007; Rivero 2009, 2012). La misma 
habría implicado que los grupos que alcanzaron 
el centro de Argentina, en el marco de muy 
bajas densidades poblacionales, hayan quedado 
demasiado alejados de otras poblaciones y/o nodos 
como los citados, con consecuentes dificultades 
para mantener la viabilidad reproductiva a largo 
plazo (sensu Moore y Moseley 2001) que asegure 
una colonización exitosa. 

Este escenario habría ocasionado retracciones 
o extinciones locales de población y contribuyó 
a generar una impronta arqueológica mínima 
hasta ca. 8.000 años C14 AP, período para el que 
se cuenta con fuertes evidencias de ocupación 
(Rivero 2012; Rivero y Berberián 2011), indicando 
la colonización efectiva del centro de Argentina. 
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