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Introducción

Las investigaciones en la región arqueológica 
Chaco-Santiagueña, actual provincia de Santiago 
del Estero, se centraron en los sitios de la etapa 
agroalfarera (350 DC hasta la conquista española 
en el siglo XVI). En general, se destinó especial 
interés a las cuencas de los ríos Dulce y Salado (área 
mesopotámica), dejando relegada la zona serrana. 
Los antecedentes arqueológicos de la subárea 
de Guasayán son escasos y, las tareas llevadas a 
cabo fueron prospección, localización de sitios 
arqueológicos y análisis de sitios superficiales 
(véase Togo 2004; del Papa et al., 2020). A 
principios de este siglo, las investigaciones 
sistemáticas en la sierra de Guasayán tuvieron un 
nuevo impulso (véase del Papa et al., 2020). 
El hallazgo de recursos foráneos llevó a evaluar 
las posibles estrategias en su obtención y 
propósitos. En el sitio Maquijata, subárea de 
Guasayán, se recuperaron restos de peces, 
recursos no disponibles localmente. Se realizó la 
determinación sistemática de los restos, con el 
fin de formular hipótesis sobre su procedencia y 
relevancia de este recurso en el sitio.
La sierra de Guasayán presenta escasa altitud 
(cota máxima de 729 m) y las quebradas del flanco 
oriental llevan las aguas de lluvia hacia el este 
generando cursos temporarios. La zona se inscribe 
en la porción subtropical semiárida del país, con 

temperaturas promedio de 20ºC, y la relación de 
precipitaciones/evapotranspiración, determina una  
gran deficiencia hídrica. La presencia de 
pozos, vertientes y “ojos” de agua posibilitó el 
asentamiento de grupos humanos (del Papa et al., 
2020).
El sitio Maquijata (Figura 1) corresponde a 
un asentamiento a cielo abierto donde existen 
montículos de dimensiones y alturas variables (del 
Papa 2012). Los ríos más cercanos al sitio son el 
Albigasta (curso menor, ca. 55 km, Figura 1) y el 
Dulce (uno de los cursos principales en la provincia, 
ca. de 65 km, Figura 1). Se excavó sistemáticamente 
una superficie de 8 m2, recuperándose numerosos 
restos de carbón, material lítico y faunísticos (véase 
Páez, Togo &Villar Benítez, 2009). Los fechados 
radiocarbónicos sobre carbón vegetal arrojaron 
edades que van desde 840±70 años AP a 410±60 
años AP (véase Togo, 2007) y según Piovano, 
Ariztegui, Córdoba, Cioccale y Sylvestre (2009), 
para estos momentos, la zona de estudio presentaba 
condiciones climáticas de mayor sequedad que las 
actuales. El contexto del sitio es principalmente del 
agroalfarero tardío (estilos cerámicos Sunchitúyoj 
y algunos elementos Famabalasto N/R; Páez et 
al., 2009). De los estudios previos se infiere la 
presencia de una población numerosa y estable, 
con patrones culturales estabilizados (Togo, 2004), 
donde los pobladores desarrollaron una estrategia 
de obtención de presas de mayor retorno energético 



87

Registro de peces en un sitio de la Sierra de Guasayán (Santiago del Estero)

(camélidos, tanto silvestres como domesticados), 
seguidos por Rhea americana y considerando al 
resto de los taxones (peces, reptiles, aves, huevos 
de R. americana, dasipódidos, cérvidos, cánidos 
y roedores) como recursos complementarios (e.g. 
del Papa, 2012; del Papa, De Santis & Togo, 2012; 
del Papa, Togo & De Santis, 2013). El análisis 
tafonómico del conjunto puede revisarse en del 
Papa et al. (2013). En los primeros trabajos, los 
peces fueron asignados a nivel de infraclase, por lo 
tanto, se destaca la importancia de la determinación 
a un nivel más preciso de los restos.

Resultados

De un total de 3.268 restos faunísticos, sólo 
24 especímenes corresponden a peces. Se han 
obtenido distintos niveles jerárquicos debido 
a la representación diferencial de rasgos 
anatómicos utilizados como diagnósticos para 
su identificación. A Teleostei se asignaron 20 
vértebras (una termoalterada, Figura 1d) y un 
fragmento de placa craneana. Dos dentarios 
corresponden a cf. Hoplias sp. (tararira, tarucha) 
por sus características dentales y alveolares (Figura 

Figura 1. Ubicación de los sitios e hidrografía. Restos de peces recuperados en el sitio. 1) Sitio Maquijata; 
2) Sitio Villa la Punta Guayacán; 3) Sitio Guampacha; a-b) Dentario asignado a Hoplias sp., a) vista 
lingual, b) vista labial; c) Espina pectoral, vista dorsal de Pimelodus albicans; d) Vértebra de Teleostei 
indet., a la derecha vértebra termoalterada.

Metodología

Se analizaron un total de 24 especímenes de peces 
arqueológicos. Para la asignación taxonómica de los 
restos se utilizaron los trabajos de Bisbal y Gómez 
(1986), Liotta (2006) y Vallone (2015). Además, 
se compararon con colecciones osteológicas de 
peces presentes en el Centro de Investigaciones 
Científicas y Transferencia de Tecnología a 
la Producción Diamante (CICYTTP), Museo 
Provincial de Ciencias Naturales “Florentino 
Ameghino”, Santa Fe y Museo de La Plata. Los 
restos fueron analizados bajo Lupa Binocular 
Leica 58A80 con cámara digital en el Laboratorio 
de Paleontología de Vertebrados del CICYTTP.

1a y b). Un fragmento proximal de espina pectoral 
derecha, fue asignada por su ornamentación y 
denticulaciones a Pimelodus cf. albicans (bagre 
blanco) (Figura 1c). 
Las especies de Hoplias se pueden clasificar en 
tres grupos diferentes: las del grupo H. aimara, 
grupo H. lacerdae y grupo H. malabaricus 
utilizando caracteres morfológicos y moleculares 
(véase Okayawa & Mattox, 2009; Cardoso et 
al., 2018). Actualmente, en Santiago del Estero 
se registran H. argentinensis y H. misionera, del 
grupo H. malabaricus (sensu Cardoso et al. 2018). 
Sin embargo, esto no quiere decir que en tiempos 
prehispánicos no hayan existido otras especies. En 
este sentido, los restos han sido identificados como 
Hoplias sp.
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Discusiones

A partir del reanálisis de la ictiofauna recuperada en 
Maquijata y la mayor precisión en la determinación 
taxonómica, nos permite discutir las estrategias 
humanas en la selección de recursos. Las especies 
determinadas coinciden con información ictícola 
actual respecto al uso y aprovechamiento humano 
de las mismas para la subsistencia y la economía. 
Para el Holoceno de Argentina se reportaron 
restos referidos a Hoplias malabaricus (especie 
no válida para Argentina en la actualidad, Cardoso 
et al., 2018) y a Pimelodus albicans en sitios 
arqueológicos ubicados en la cuenca del río Salado 
de la provincia de Santiago del Estero (Cione, 
Lorandi & Tonni, 1979; Vallone, 2015; Vallone, 
Vezzosi & Cione, 2017). En este sentido, los restos 
recuperados en Maquijata son los primeros en el 
suroeste de la provincia, en una zona sin cursos 
permanentes de agua, pudiendo caracterizarlos 
como un recurso foráneo a la sierra de Guasayán, 
lo que nos indicaría su incorporación antrópica. 
Cabe destacar, que en excavaciones recientes en 
la localidad de Guampacha (sierra de Guasayán, 
Figura 1), se registraron escasos restos de peces 
asignados preliminarmente también al contexto 
Sunchitúyoj (del Papa et al., 2020). Por el 
momento no se ha registrado ictiofauna en sitios 
más tempranos de la sierra (e.g. sitio Villa la Punta 
“Guayacán” del agroalfarero temprano y/o medio, 
Figura 1 véase del Papa, 2012; del Papa et al., 
2012). En este sentido, no descartamos que se deba 
a diferentes estrategias en el uso de recursos en 
relación con los contextos culturales y temporales 
(véase del Papa et al., 2012). La presencia de 
peces en el sitio Maquijata podría explicarse a 
partir de una planificación para recorrer grandes 
extensiones, es decir, salidas logísticas; o por 
intercambio con poblaciones que habitaban las 
zonas ribereñas.
Teniendo en cuenta la distancia del sitio hasta los 
ríos (con mayor atención al curso mayor, el río 
Dulce), consideramos que los peces recuperados 
en la zona serrana corresponden a algún evento 
de interacción social. Si bien, la ictiofauna 
recuperada es escasa y no nos permite evaluar 
la escala de esta interacción (evento aislado, 
oportunismo, reciprocidad o intercambio junto a 

otros productos), consideramos un rasgo relevante 
para la etapa agroalfarera tardía de la región Chaco-
Santiagueña. En este sentido, quisiéramos destacar 
que se observan similitudes en la manufactura de 
los artefactos o una importante conexión entre las 
poblaciones serranas y ribereñas por intercambio 
de bienes e ideas, que llevó a plantear a Togo (2004) 
que corresponden a los mismos grupos dispersos 
por la región (grupos de la lengua Kakán). 
Las nuevas investigaciones centradas en la sierra 
de Guasayán, el registro de nuevos sitios y 
contextos, nos permitirá ampliar y ajustar nuestras 
interpretaciones con respecto a los peces y su rol 
socio-económico para los pobladores serranos.
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