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RESUMEN
Alrededor de 200 especies de peces habitan el sector que va desde el tramo medio del río Paraná 

hasta su desembocadura en el estuario del Río de la Plata, muchas de ellas de gran importancia econó-
mica y con circuitos migratorios dentro del área mencionada. El objetivo de este trabajo es comparar al-
gunos aspectos del registro ictioarquelógico generado por grupos humanos prehispánicos que habitaron 
4 sectores diferentes de la baja cuenca del Plata durante el Holoceno tardío: 1) la llanura aluvial en el sur 
de la Provincia del Chaco/nordeste de la Provincia de Santa Fe, 2) el sector meridional del valle aluvial 
del río Paraná, en las cercanías de la ciudad de Rosario, 3) el sector de bajíos ribereños, en el nordeste 
bonaerense y 4) el sector de planicies inundables del río Paraná, en el SE de la Provincia de Entre Ríos. 
El registro ictioarqueológico refleja que los grupos humanos que se asentaron sobre las riberas de estos 
cursos principales durante el Holoceno tardío y con economías orientadas principalmente hacia la caza 
y la recolección, aprovecharon esta clase de recursos, aunque de manera variable.
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ABSTRACT
About  200 fish species inhabit the area located from the mid Paraná river to the estuary of Río 

de la Plata; many of them have an important economic value, and with migratory circuits throughout this 
area. The aim of this paper is to compare some aspects of the ichthyoarchaeological record generated 
by pre-hispanic populations which settled in four different places in the lower del Plata Basin during 
the late Holocene: 1) the floodplain located in southern Chaco Province/ northeast Santa Fe Province; 
2) the southern sector of Paraná floodplain, near the city of Rosario; 3) the bajíos ribereños sector, in 
the northeast of Buenos Aires Province, and 4) the floodplain of the Uruguay river, southeast of Entre 
Ríos Province. The ichthyoarchaeological record shows that human groups settled on the shores of these 
main water courses during the late Holocene (with economies mainly focused towards hunting and gath-
ering) exploited these resources, although in a variable fashion. 
Keywords: ichthyoarchaeology; lower del Plata basin; hunter-gatherers
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INTRODUCCION
En este trabajo se realiza el  análisis com-

parativo del registro ictioarqueológico recuperado 
en depósitos que se localizan en cuatro tramos de la 
llanura aluvial del  río Paraná y que fueron ocupa-
dos durante el Holoceno tardío por grupos de caza-

dores-recolectores. El área bajo estudio  constituye 
un espacio extenso que abarca la llanura aluvial 
del Paraná desde Chaco hasta los bajíos ribereños 
del nordeste de la provincia de Buenos Aires, atra-
vesando diferentes ambientes con condiciones de 
biodiversidad, que en términos generales, decrece 
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en sentido Norte- Sur. Pese a estas diferencias evi-
dentes en el ambiente, Acosta et al. (2010) han es-
tablecido ciertas similitudes entre los registros de 
los diferentes sectores en un nivel general. En este 
sentido, evaluaron diferentes propiedades entre las 
que destacan la recurrencia de ciertos taxa en el 
registro arqueofaunístico, similitudes en los siste-
mas de armas empleados, la tipología y el estilo de 
los contenedores cerámicos, el modo de abasteci-
miento de recursos líticos y el empleo de objetos 
suntuarios. Aquí retomamos en parte la discusión 
acerca de la variabilidad del registro arqueológico, 
pero centrando el análisis en uno de los compo-
nentes que mayor representación posee dentro de 
la dieta de los grupos humanos que habitaron este 
sector de la cuenca en el pasado: los peces. 

La baja cuenca del Plata constituye un 
área que posee una alta biodiversidad y productivi-
dad, destacándose la fauna ictícola con más de 200 
especies, muchas de ellas de enorme valor econó-
mico (véase por ejemplo CARP-INIDEP-INAPE 
1990, Ringuelet 1975, Ringuelet et al. 1967, Par-
ma y Cordiviola 2004). En este sentido, el regis-
tro ictioarqueológico de la región indica que los 
peces han constituido un recurso importante para 
las diversas poblaciones que la habitaron durante 
el Holoceno tardío (véase, Feuillet Terzaghi y Es-
cudero 2010; Musali 2010, Musali y Pérez Jimeno 
en prensa, Santini et al. 2011, Sartori 2008, Sartori 
y Colasurdo 2010). 

Por lo expuesto, el objetivo de este trabajo 
es explorar y evaluar, sobre la base del análisis de 
los conjuntos ictioarqueológicos recuperados en 
los tramos medio e inferior del río Paraná, algunos 
aspectos relacionados con la variabilidad de las es-
trategias de explotación de los recursos ictícolas 
por parte de las poblaciones humanas que habita-
ron el extremo meridional de la cuenca del Plata 
durante el Holoceno tardío, más específicamente 
en los últimos 2000 años 14C AP. En este sentido, 
discutiremos brevemente una serie de variables 
ecológicas, tecnológicas y organizacionales im-
plicadas en la toma de decisiones vinculadas a la 
explotación de peces.

CARACTERÍSTICAS BIOGEOGRÁFICAS 
DEL ÁREA DE ESTUDIO

Figura  1. Ubicación de los diferentes sectores tomados 
en cuenta en este trabajo. S1 corresponde a depósitos 
ubicados en la llanura aluvial en el sur de la Provin-
cia del Chaco/nordeste de la Provincia de Santa Fe; S2 
está localizado en el sector meridional del valle aluvial, 
en las cercanías de la ciudad de Rosario; S3 corres-
ponde a los bajíos ribereños; S4 corresponde al  sector 
de planicies inundables del río Paraná, en el SE de la 
Provincia de Entre Ríos.

En términos ecorregionales, los sectores 
analizados están ubicados en dos unidades dife-
rentes: el área más septentrional (S1) (figura 1) se 
encuentra dentro de la unidad denominada Chaco 
Húmedo, mientras que las restantes se correspon-
den con la ecorregión del Delta e Islas del Paraná 
(sensu Burkart et al. 1999).

La primera de ellas, tal como su deno-
minación lo indica, posee un grado excesivo de 
humedad a partir de una combinación de factores 
vinculados a las lluvias, la topografía y los sue-
los. Tal situación permite la formación de una di-
versa variedad de hábitats entre los que destacan 
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ambientes predominantemente lénticos (como 
lagunas, esteros, y bañados) junto con arroyos y 
riachos (Morello y Adámoli 1974).

Por el contrario, la ecorregión Delta e Is-
las del Paraná –en la cual se integran los sectores 
S2, S3 y S4- presenta un paisaje de islas anegadi-
zas debido a su escasa altitud, delimitadas por los 
bajíos ribereños y los brazos laterales y los cau-
ces principales de los grandes ríos (Burkart et al. 
1999).

Si bien se trata de dos unidades discretas, 
las mismas poseen una gran similitud en cuanto 
a especies animales y vegetales que las habitan, 
entre las que destacan Blastocerus dichotomus 
(ciervo de los pantanos), Ozotoceros bezoarti-
cus (venado de las pampas), Myocastor coypus 
(coipo), Hydrochoerus hydrochaeris (carpincho), 
Celtis tala (tala), Prosopis alba y Prosopis nigra 
(algarrobo blanco y negro respectivamente), Geo-
ffrea decorticans (chañar), Acacia caven (espini-
llo) y Syagruss romanzoffiana (palmera de pindó) 
(Cabrera 1953, Cabrera y Yepes 1940 , Ringuelet 
1961). Asimismo, ambas unidades se encuentran 
fuertemente influenciadas por el régimen de creci-
das del río Paraná, el cual por sus pulsos modela y 
condiciona la distribución y abundancia de flora y 
fauna a lo largo de la planicie aluvial (Neiff 1999).

En cuanto a los peces, la fauna íctica del 
Paraná es esencialmente similar a la de otros ríos 
del norte de la cuenca. Actualmente se reconocen 
188 especies de peces en el tramo medio del río 
Paraná, 164 en el inferior y unas 170 en su desem-
bocadura, en el estuario del Río de la Plata (Bai-
gún et al. 2003; López et al. 2005). En todos los 
tramos dominan especies de peces pertenecientes a 
los órdenes Characiformes y Siluriformes (López 
et al. 2005; Ringuelet 1975). La variabilidad de es-
pecies de acuerdo a su tamaño es importante: hay 
especies pequeñas que no alcanzan el 1 kg de peso 
(p.e. Parapimelodus valenciennis, Corydoras pa-
leatus, Callichthys callichthys, Liposarcus anisitsi 
e Hypostomus sp.), otras que pesan entre 1 y 2 kg, 
pero que excepcionalmente pueden alcanzar entre 
7 y 10 kg (p.e. Pterodoras granulosus, Pimelodus 
lineatus, Hoplias malabaricus, Leporinus obtusi-
dens, Luciopimelodus pati, Salminus brasiliensis 
y Synbranchus marmoratus) y otras que alcanzan 

aún una talla bastante mayor (p.e. Pseudoplatys-
toma corruscans y P. fasciatum) (Ringuelet et al. 
1967).

Cuantificaciones realizadas en distintos 
sectores del río Paraná indican que durante el ve-
rano, que es el momento de mayor  abundancia, 
la densidad de peces alcanza 2 toneladas por km2 

(Bonetto et al. 1969, Oldani 1990). De este modo, 
estos taxa constituyen una clase particular de re-
cursos que son abundantes, predecibles y que sue-
len estar espacialmente concentrados en mayor o 
menor proporción. Tal situación los convierte en 
una presa altamente jerarquizada por las poblacio-
nes humanas, más aún si tenemos en cuenta su po-
tencial captura en masa.

Varias de las principales especies de peces 
de la baja cuenca del Plata poseen circuitos mi-
gratorios similares que involucran a los ríos más 
importantes, entre las que se destacan P. lineatus, 
L. obtusidens, S. brasiliensis, L. pati, P. granulo-
sus y P. albicans (Bonetto et al. 1969; CARP-INI-
DEP-INAPE 1990). El esquema migratorio es 
básicamente el mismo: en verano se concentran 
cardúmenes de peces en el Río de la Plata y bajo 
Uruguay, e inician un desplazamiento ascenden-
te por el río Paraná a partir del otoño (Bonetto et 
al. 1981). Tales migraciones pueden alcanzar los 
1.500 km. Cabe señalar que nnumerosos autores 
han reconocido una sincronización entre los des-
plazamientos migratorios y los pulsos de inunda-
ción del río Paraná (Junk et al. 1989).

De esta manera, cuando comienzan las 
crecidas anuales, los peces forman cardúmenes y 
se desplazan masivamente en contra de la corriente 
del río, cercanos a las márgenes -donde el flujo de 
la corriente es menor, hasta alcanzar lugares favo-
rables para el desove río arriba. A estos sitios se los 
denomina “áreas reproductivas”. Una vez alcanza-
do este punto, localizado sobre el cauce principal 
del Paraná, los peces desovan, para luego retornar 
deshaciendo el camino recorrido, mientras las lar-
vas derivan aguas abajo hasta alcanzar los sectores 
de crianza, en la planicie de inundación del Paraná 
medio (Bonetto et al. 1981). 

Al ingresar -acompañando la inundación- 
a alguna de las múltiples lagunas, madrejones o 
arroyos de la llanura aluvial del curso medio del 
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Paraná encontrarán las condiciones ideales para su 
desarrollo, alimentación y protección. Aquí pasa-
rán un período variable, generalmente de entre 1 
y 2 años, para luego retornar al río aprovechando 
otra crecida para incorporarse al movimiento esta-
cional de las migraciones.

Finalmente, cabe hacer una aclaración en 
cuanto a algunos aspectos geomorfológicos rela-
tivos a los depósitos arqueológicos localizados en 
el tramo más meridional del río Paraná. De acuer-
do a la tasa de progradación del Delta calculada 
por diferentes autores (Bonfils 1962; Codignotto 
y Medina 2005; Pittau et al. 2005) los depósitos 
analizados en este trabajo que se encuentran loca-
lizados en los sectores de bajíos ribereños y plani-
cies inundables (S3 y S4 respectivamente) (figura 
1) estaban limitados hacia el este por el Río de la 
Plata al momento de su ocupación, y no por el río 
Paraná de las Palmas, como ocurre actualmente 
(Loponte 2008). La principal consecuencia de esto 
para las poblaciones humanas tiene que ver con 
una modificación importante de la oferta natural, 
ya que el ambiente de aguas abiertas de este sector 
del Río de la Plata posee una de las mayores con-
centraciones de peces de toda la cuenca (Quirós y 
Cuch 1986).

MUESTRAS ANALIZADAS 
Los sitios arqueológicos incluidos en este 

trabajo son Cerro Aguará y Sotelo I en el Paraná 
medio (S1; Musali y Pérez Jimeno en prensa; Pérez 
Jimeno 2001, 2007, Santini 2011), Playa Mansa y 
Bajada Guereño en el Paraná inferior (S2; Feuillet 
Terzaghi 2002; Feuillet Terzaghi y Escudero 2010; 
Sartori y Colasurdo 2011), Anahí, Garín, Las Viz-
cacheras, Guazunambí y La Bellaca 2, para Ba-
jíos Ribereños (S3; Acosta 2005, Arrizurieta et al. 
2010, Loponte 2008, Musali 2005, 2010) y Cerro 
Lutz para el sector de planicies inundables del sur 
de Entre Ríos (S4; Arrizurieta et al. 2010, Musali 
2010). Cabe señalar que uno de los autores de este 
manuscrito ha analizado todas las colecciones de 
los sectores 3 y 4, una del S1 (Cerro Aguará) e 
inspeccionado otra en el S2 (Playa Mansa). Sotelo 
I y Bajada Guereño son analizados en este trabajo 
a partir de la información publicada.

La cronología de los depósitos abarca en-

tre 1700 y 500 años AP en el caso de los sitios 
localizados en el Paraná medio, y entre 2.400 y 
700 años AP para los del Paraná inferior, Bajíos 
Ribereños y Planicies inundables, correspondien-
do en todos los casos al Holoceno tardío, cuando 
el ambiente contaba con características similares a 
las actuales, tal como ha sido expuesto en varios 
trabajos (Acosta 2005; Acosta et al. 2010; Loponte 
2008; Pérez Jimeno 2007, entre otros). 

Sitio 14C a. AP 
± 1 s Cód. Lab. 

PARANÁ 
MEDIO

Cerro Aguará
530 ± 70 LP-1431

895 ±  60 LP-139

Sotelo I 1690 ± 90 LP - 1917

PARANÁ 
INFERIOR

Playa Mansa 2400 ±  20 UGAMS-03302

Bajada 
Guereño (*)

BAJÍOS 
RIBEREÑOS

La Bellaca 2 680  ± 80 LP-1288

Anahí 1020 ±  70 Beta-148237

Garín 1060 ±  60 LP-240

Las Vizcacheras
1090 ±  40 Beta-148237

1070 ±  60 LP-1401

PLANICIES 
INUNDA-

BLES

Cerro 
Lutz

730 ± 70 LP - 1711

976 ± 70 AA 77310

796 ± 70 AA 77311

916 ± 70 AA 77312

Tabla 1. Cronología de los depósitos analizados en este 
trabajo. El asterisco (*) indica depósitos sin fechado 
radiocarbónico pero datados en Holoceno tardío por 
asociación de materiales.

Entre las principales similitudes observa-
das en los depósitos analizados, puede  resumir-
se las siguientes (Acosta 2005, Arrizurieta et al. 
2010, Feuillet Terzaghi 2002; Loponte 2008, Mu-
sali 2005, 2010; Pérez Jimeno 2001, 2007; Santini 
2011; Sartori y Colasurdo 2011, entre otros):

- La mayoría de los depósitos están locali-
zados sobre albardones, a excepción de Playa 
Mansa y Bajada Guereño 
- El registro se suele comportar en forma de 
palimpsestos
- Las técnicas de recuperación de los restos 
fueron similares, utilizando en la mayoría de 
los casos malla de 5 mm y embolsando el fon-
do de zaranda resultante para cernir en húmedo 
en malla de 1 mm en gabinete. La excepción 
la constituyen Cerro Aguará, donde se empleó 
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malla de 1mm; Pérez Jimeno 2007) y Playa 
Mansa y Bajada Guereño, donde se practicó el 
cernido con malla de 2 mm (Sartori 2008).
- Han sido caracterizados como sitios de 
actividades múltiples o bases residenciales de 
lugar central
- Se ha observado una baja movilidad y una 
alta estabilidad residencial en las ocupaciones

Asimismo, entre las principales actividades inferi-
das en los mismos se destaca:

- La producción, uso y/o mantenimiento de 
artefactos utilitarios, particularmente cerámi-
cos, óseos y/o líticos
- Elaboración y/o uso de objetos suntuarios
- Procesamiento y consumo de presas ani-
males, detectándose en algunos casos indicios 
vinculados al almacenamiento para consumo 
diferido de alimentos determinados
- En varios de los depósitos aquí tratados 
se han detectado actividades vinculadas con el 
tratamiento de la muerte.
- Cabe señalar que en los depósitos del Para-
ná inferior se excavaron volúmenes reducidos, 
y en el caso de Playa Mansa no se alcanzó la 
capa estéril, lo cual puede estar introduciendo 
un sesgo producto del muestreo, el cual debe 
ser tenido en cuenta.

 COMPOSICIÓN DE LOS CONJUNTOS AR-
QUEOFAUNÍSTICOS

La composición de los registros arqueo-
faunísticos recuperados en los cuatro sectores in-
dica que en los depósitos del Paraná inferior los 
peces sistemáticamente dominan, fluctuando entre 
el 50 y el 90% en términos de NISP. Por el contra-
rio, en el Paraná medio el predominio de los peces 
disminuye, ya que sólo en Cerro Aguará dominan 
los restos óseos de peces, mientras que en los So-
telo I4 los roedores presentan las frecuencias más 
elevadas de manera significativa (Figura 2).

En dicho depósito, los especímenes de 

4 Una tendencia similar a esta en otro conjunto del Para-
ná medio corresponde al sitio Barrancas del Paranacito. 
No incluimos a esta muestra en el análisis dado que aún 
no hemos podido analizarla y la información publicada 
del conjunto ictioarqueológico es muy general (véase 
Pérez Jimeno 2007).

peces recuperados no alcanzan un 10% del total 
de restos faunísticos. Cabe señalar, sin embargo, 
que a pesar de tan baja frecuencia se ha recons-
truido un NMI de 155 (véase Santini et al. 2011), 
lo que podría estar vinculado a cuestiones tafonó-
micas o sesgos en la recuperación de los restos. El 
otro sitio del Paraná medio analizado aquí, Cerro 
Aguará, presenta proporciones opuestas, con fre-
cuencias de restos de peces por encima del 76% 
(Musali y Pérez Jimeno en prensa).

Los conjuntos ictioarqueológicos de los 
sitios tomados en cuenta para este trabajo suman 
más de 93.000 especímenes (Tabla 2). Las fre-
cuencias relativas de restos de peces en los depósi-
tos del Paraná inferior son un poco más bajas que 
las del Paraná Medio, aunque tales porcentajes en-
mascaran un muy bajo NISP, sobre todo cuando se 
lo compara al de los demás depósitos analizados.

NISP %

Paraná medio

Sotelo I 487 9

Cerro Aguará 29.185 76,32 

Subtotal sector 1 29.672

Paraná inferior

Playa Mansa 1.229  48

Bajada Guereño 241  55,3

Subtotal sector 2 1.470

Bajíos 
Ribereños

La Bellaca 2 26.163  88,1

Las Vizcacheras 14.696 86,5 

Anahí 8.399 75,9 

Garín 1.788 51,8 

Subtotal sector 3 41.046

Planicies 
inundables

Cerro Lutz 21.002  90,49

Subtotal sector 4 21.002

TOTAL 93.190

Tabla 2. NISP de restos de peces y frecuencia relativa 
de los mismos dentro de los conjuntos.

Los motivos de la baja frecuencia de peces 
en estos depósitos podría vincularse a cuestiones 
tafonómicas que atentan contra la preservación de 
los especímenes óseos de todos los taxa de estos 
conjuntos. El caso de Bajada Guereño es ilustra-
tivo en este sentido, dado que se encuentra en las 
inmediaciones de una fábrica de jabón que vierte 
sus desechos directamente sobre el depósito, y a 
su vez es afectado por la acción erosiva del río Pa-
raná. La acción de los mencionados agentes puede 
explicar, al menos en parte, la baja frecuencia de 
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restos óseos en este depósito. 
Las colecciones de bajíos ribereños y pla-

nicies inundables presentaron mayor representa-
ción, con valores de NISP de entre el 75 y el 90%. 
La excepción la constituyó la colección de Garín, 
apenas por encima del 50%, aunque se ha demos-
trado que la relativamente baja proporción de res-
tos de peces en esta muestra se debe a sesgos en la 
recolección, dado que durante la etapa de recupe-
ración se seleccionaron –consciente o inconscien-
temente- sólo restos de tamaño mediano/grande y 
se descartó el fondo de zaranda (Musali 2010).

La riqueza observada en los diferentes de-
pósitos oscila entre 1 (en el caso de Bajada Gue-
reño) y 10 especies (Tabla 3), destacándose Cerro 
Aguará con 23. Tal disparidad puede explicarse 
nuevamente a partir del empleo de métodos de re-
colección de grano fino durante la recuperación de 
los restos, ya que se trata del único conjunto entre 
los aquí analizados donde se utilizó malla de 1 mm 
para el cernido de los restos (Pérez Jimeno 2007). 
En este sentido, si bien en Playa Mansa y Bajada 
Guereño también se utilizó malla fina (2mm), los 
volúmenes excavados son francamente menores, 
lo que explica la exigua abundancia específica.

Los Siluriformes dominan los conjuntos 
de los cuatro sectores, siendo los taxa pequeños 

los que predominan en las colecciones del Paraná 
medio. L. anisitsi (vieja del agua) posee una fre-
cuencia superior al 64% entre los restos identifi-
cados a nivel de especie, mientras que en Cerro 
Aguará más de la mitad de los restos identificados 
corresponden a H. commersonni (vieja del agua), 
P. maculatus (bagre blanco) y T. galeatus (torito) 
engloban más del 50% de los restos, tratándose en 
términos generales de especies de talla más bien 
pequeña, que en su mayoría no suele superar 1 kg.

Por el contrario, en los depósitos mues-
treados del Paraná inferior, Bajíos Ribereños y 
Planicies inundables se han recuperado principal-
mente Siluriformes de tamaño mediano, donde P. 
granulosus (armado común) domina los conjuntos 
con frecuencias elevadas de NISP de entre 84 y 
100%. 

Los Characiformes tienen frecuencias os-
tensiblemente más bajas, no superando el 7% e 
incluso se hallan ausentes en algunos depósitos. 
Tales valores responden -al menos para los casos 
analizados en los sectores 3 y 4, donde se han em-
pleado alternativas para la identificación macros-
cópica de los restos- a una baja preservación de 
elementos esqueletales de valor diagnóstico5. Sin 

5 Los huesos de la mayoría de los Characiformes que 
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Figura 2. Composición (en términos de %NISP) de los conjuntos analizados en categorías taxonómicas amplias.
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Paraná medio Paraná inferior Bajíos ribereños Plan. 
Inund.

Orden Sotelo 
I

Cerro 
Aguará

Bajada 
Guereño

Playa 
Mansa

La 
Bellaca

 2

Las 
Vizcacheras Anahí Garín Cerro 

Lutz 

Characiformes

Leporinus obtusidens 0,1 7,67 5,08 2,54 1,59 3,56 2,24

Prochilodus lineatus 0,1 0,2 1,29 0,21 0,22 0,99

Hoplias malabaricus 2,49 0,28 0,67 0,17 0,45 0,13

Salminus brasiliensis 0,57 0,05 0,46

Serrasalmus sp 1,66

Piaractus mesopotamicus 0,62

Oligosarcus jenynsii 0,08

Siluriformes

Luciopimelodidus pati 0,62 0,16 0,34 0,42 0,22 0,1

Pseudoplatystoma sp. 0,1 0,04 2 0,28

Hoplosternum littorale 12,23 1,14

Trachelyopterus galeatus 1,08 11,64 3,19

Oxydoras kneri 0,52

Pterodoras granulosus 3,26 9,14 100 84,34 89,75 90,46 96,31 92,87 93,99

Pimelodella laticeps 2,28

Pimelodus maculatus 5,16 17,46 4,15 0,6 1,87

Pimelodus albicans 2,44 8,72

Parapimelodus valenciennesi 3,53

Callichthys callichthys 7,06

Corydoras paleatus 0,2

Rhamdia quelen 1,66 0,04 0,67

Oxydoras kneri 0,25 0,67 1,25

Loricariidae 0,32 0,08

Liposarcus anisitsi 64,67

Hypostomus commersoni 24,37 0,43 0,2

Synbranchiformes Synbranchus marmoratus 4,89 5,09 0,32 3,76 1,68 1,05 0,28

Ceratodontiformes Lepidosiren paradoxa 6,25 0,62

Perciformes Chrenicichla sp 0,31

NTAXA 8 23 1 6 10 10 7 7 11

Tabla 3. Frecuencias relativas (%NISP) y NTAXA de las especies identificadas en los conjuntos considerados en 
este trabajo. Los porcentajes representados responden solo a especies y en algunos casos a género. Por ello, los 
elementos más abundantes en los conjuntos ictioarqueológicos (las vértebras) no fueron tenidos en cuenta para 
la confección de esta tabla.

embargo, los resultados de las experiencias don-
de se empleo rayos X sobre un muestreo de cuer-
pos vertebrales (Musali et al. 2003) recuperados 
en Anahí, Garín, Las Vizcacheras, La Bellaca 2 y 
Cerro Lutz indican que entre el 57 y el 79% de 
las vértebras presenta patrones asignables a Cha-
raciformes6 (Musali 2010). De este modo, la im-

habitan ríos, arroyos y lagunas del área son poco ro-
bustos, y por ende, muy susceptibles a fragmentarse al 
punto de no poder ser identificados (Musali 2005).
6 Actualmente el uso de este método no permite –en la 
mayoría de los casos- una asignación a nivel específico, 
aunque es extremadamente confiable para determinar 
Orden. 

portancia relativa de peces de este orden en colec-
ciones de Bajíos Ribereños y Planicies inundables 
es mayor a la observada inicialmente, aunque de 
momento no pueda ser cuantificada de manera más 
precisa (p.e. NMI).

Tamaño de los individuos
Los listados faunísticos indican una pre-

ponderancia de especies de talla pequeña en los 
conjuntos del Paraná medio: T. galeatus, P. macu-
latus, H. littorale y C. callichthys son especies que 
no superan normalmente los 500 gramos (Ferraris 
2003, Le Bail et al. 2000; Ringuelet et al. 1967). 
Sólo las viejas del agua (H. commersonni y L. ani-
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sitsi), que pueden pesar poco más de 1,5 kg (Zani-
boni Filho et al. 2004) y las anguilas (S. marmo-
ratus), que alcanzan una talla de 1,5 m (Kullander 
2003) aportan individuos de talla media.

En los sectores restantes (S2, S3 y S4), las 
frecuencias identificadas en las colecciones mues-
tran un rol más destacado de especies de tamaño 
mediano: tal como se mencionó más arriba, los ar-
mados (P. granulosus) dominan ampliamente los 
conjuntos. Esta especie puede alcanzar excepcio-
nalmente 6,5 kg de peso (IGFA 2001), aunque los 
tamaños más comunes suelen ser bastante meno-
res (ver más abajo). Especies con una representa-
ción más modesta en el registro como la boga (L. 
obtusidens) alcanza en casos excepcionales los 10 
kg (Araya 1999), aunque los especimenes de esta 
especie identificados en las colecciones no supe-
ran normalmente los 2 kg de acuerdo al tamaño 
observado de sus elementos óseos.

Para algunas especies se ha logrado obte-
ner una estimación precisa del peso de las presas 
recuperadas en los depósitos a partir de la medi-
ción de la cabeza de articulación de las espinas 
pectorales de P. granulosus y la aplicación de una 
ecuación de regresión desarrollada por Loponte 
et al. (2010). Este análisis se ha aplicado a mues-
tras del Paraná medio, bajíos ribereños y Planicies 
inundables (véase Loponte  2008; Loponte et al. 
2010; Musali 2010; Musali y Pérez Jimeno en 
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Figura 3. Peso máximo y peso promedio estimado para P. granulosus recuperados en depósitos del Paraná medio, 
bajíos ribereños y Planicies inundables.

prensa). 
La Figura 3 muestra los pesos promedios 

y los pesos máximos calculados para los armados 
procedentes de Cerro Aguará, Anahí, Las Vizca-
cheras, La Bellaca 2 y Cerro Lutz. En el sitio Cerro 
Aguará, esta especie presentó tamaños sustancial-
mente bajos, con pesos máximos que no superan 
el kilo setecientos y un peso promedio apenas por 
encima de los 700 gramos. Sin embargo, cabe des-
tacar que sólo 14 de un total de 83 espinas pec-
torales recuperadas pudieron ser analizadas. La 
mayoría debió ser descartada para el análisis por 
poseer un tamaño inferior al de las espinas actua-
les empleadas como referencia para desarrollar 
las ecuaciones alométricas. Esto significa que el 
peso promedio real de los armados en este depó-
sito debe considerarse muy por debajo de los 700 
gramos estimados en ese estudio (Musali y Pérez 
Jimeno en prensa).
 Los armados recuperados en bajíos ribe-
reños y Planicies inundables presentaron valores 
bastante más elevados: los pesos promedios osci-
lan entre 1,5 y 2 kg, mientras que los pesos máxi-
mos registrados varían entre 3,1 y 3,8 kg.

DISCUSION
Los peces ocuparon un rol destacado en las 

dietas de las poblaciones prehispánicas que ocupa-
ron los cuatro sectores aquí analizados de la baja 
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cuenca del Plata durante el Holoceno tardío. Ello 
se debe principalmente al desarrollo estrategias y 
tecnología para optimizar su obtención y procesa-
miento. Quizás uno de los ejemplos más evidentes 
de las similitudes entre los depósitos del Paraná 
medio y bajíos ribereños es el de la industria ósea 
(Figura 4), particularmente el caso de los cabezales 
de arpón. Un análisis entre colecciones recupera-
das en diferentes tramos del Paraná da cuenta que 
este instrumento, confeccionado sobre asta de cér-
vido y empleado –aunque no exclusivamente- para 
la pesca, muestra una sorprendente similitud en su 
estructura morfológica. Las variaciones detectadas 
en la misma corresponden a rasgos secundarios y 
han sido atribuidas a aspectos estilísticos (Buc y 
Pérez Jimeno 2010, Pérez Jimeno y Buc 2010). 

En cuanto a las técnicas de captura de pe-
ces esperadas para ambos sectores, ya sea a partir 
de las diferentes propiedades del registro arqueo-
lógico o a partir de las evidencias secundarias 
recopiladas a mediante fuentes etnohistóricas y 

etnográficas, las mismas referirían a dos grandes 
sistemas de captura: a) las técnicas de obtención 
individual, ya sea a partir del empleo de arpones, 
arco y flecha o puntas fijas- entre otras-, y b) los 
sistemas de captura en masa, esencialmente a par-
tir del empleo de redes (Arenas 2003, Loponte 
2008, Musali 2010, Pérez Jimeno 2007, Santini 
2011, entre otros).

De este modo, la disponibilidad de un kit 
extractivo diverso, el cual incluye varios tipos de 
redes, arpones, fijas y arco y flecha, convierte a 
la pesca en una actividad altamente organizada y 
eficiente, la cual permite incrementar los rendi-
mientos marginales incluso en circunstancias ad-
versas, por ejemplo en estaciones del año donde 
los peces se encuentran más dispersos (Loponte 
2008, Musali y Buc 2009 en prensa). De manera 
complementaria, el uso de canoas a través de los 
cursos de agua del sector permite reducir costos de 
transporte y ampliar los radios de predación (Lo-
ponte 2008). 

Figura 4. Similitudes morfológicas en el instrumental óseo recuperado en depósitos del río Paraná medio (S1) y 
el sector de bajíos ribereños (S3). Las imágenes A (S1) y B (S3), corresponden a cabezales de arpón, C (S1) y D 
(S3) a puntas semiacanaladas ahuecadas, y E (S1) y F (S3) a puntas planas pedunculadas (modificado de Pérez 
Jimeno y Buc 2010).
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Acorde a estos sistemas extractivos, las 
sociedades de cazadores-recolectores prehispáni-
cos de la baja cuenca del Plata desarrollaron es-
trategias de procesamiento intensivo. La alta fre-
cuencia de alfarería utilitaria (evidenciada por la 
presencia de una película de carbón adherida en la 
cara externa de las vasijas) sugiere la maximiza-
ción del aprovechamiento de los recursos animales 
a través del hervido y la extracción de grasa (Acos-
ta 2005; Loponte 2008; Musali 2005). En este sen-
tido, análisis de tiestos procedentes de varios sitios 
del humedal indican la presencia de ácidos grasos 
de origen animal, entre ellos peces (Naranjo et al. 
2010; Pérez et al. 2011). Por otro lado, los relatos 
de los europeos que arribaron al Río de la Plata en 
los siglos XVI y XVII indican la elaboración de 
derivados como la “harina”, “manteca” y/o “grasa 
de pescado” (Fernández de Oviedo y Valdés 1944; 
Schmidl 1948), los cuales deben ser considerados 
como otro conjunto de estrategias de aprovecha-
miento intensivo de los recursos ictícolas (Acosta 
2005; Acosta et al. 2007). De este modo, el alma-
cenamiento de peces y/o derivados estaría funcio-
nando como medida de prevención del riesgo ante 
las distorsiones del ambiente (Acosta y Musali 
2002; Acosta et al. 2007b; Loponte 2008; Musali 
2005). 

Los sitios arqueológicos localizados en el 
Paraná medio analizados en este trabajo presentan 
frecuencias totalmente variables: mientras que en 
Cerro Aguará los peces conforman más del 75% 
del total de la muestra (Musali y Pérez Jimeno en 
prensa), en Sotelo I alcanzan apenas un escaso 9% 
frente a más de 80% de restos de Myocastor co-
ypus (Santini et al. 2011). 

Una cuestión más interesante, y que per-
mite identificar los loci de obtención de los peces, 
tiene que ver con los tamaños de las presas. 

De acuerdo a lo observado a partir de los 
estudios alométricos sobre espinas pectorales de P. 
granulosus, parece existir un perfil etáreo opuesto 
en conjuntos recuperados en depósitos del sector 
septentrional y conjuntos excavados al sur de la 
cuenca: los tamaños de los armados del conjunto 
de Cerro Aguará corresponden a individuos juve-
niles, mientras que las muestras analizadas en con-
juntos de bajíos ribereños y Planicies inundables 

corresponden a individuos adultos. 
Tal como se ha expresado más arriba, los 

individuos juveniles buscan alimento y refugio en 
lagunas, madrejones y riachos de la llanura alu-
vial del Paraná. Los ejemplares de P. granulosus 
recuperados en Cerro Aguará presentan tamaños 
acordes a esta fase de desarrollo, por lo que ha-
brían sido obtenidos en los múltiples cuerpos de 
agua (estacionalmente) desconectados del cauce 
principal linderos al sitio. Esto concuerda con la 
mayor parte de los peces identificados en la colec-
ción, los cuales corresponden a especies que habi-
tan ambientes lagunares o cursos de baja energía. 
En otras palabras, si bien el depósito se localiza a 
apenas 12 km del cauce principal del río Paraná, la 
captura de peces en general se concentró en torno 
al campamento base.

Pérez Jimeno (2007) ha planteado que uno 
de los motivos por los que las poblaciones aboríge-
nes preferían explotar los cuerpos de agua circun-
dantes y evitar el río Paraná -el cual se encontraba 
a una distancia relativamente corta en términos 
logísticos para una grupo de cazadores-recolec-
tores- puede deberse a la circunscripción espacial 
producto de una alta demografía en este sector de 
la cuenca unos 600 años atrás. Sin embargo, datos 
más recientes de Santini et al. (2011) revelan un 
patrón de explotación de peces similar en el Pa-
raná medio desde por lo menos 1.600 años atrás, 
lo que podría indicar que el empleo de rangos de 
predación reducidos puede no necesariamente es-
tar vinculado a variables demográficas.

Una explicación alternativa podría tener 
que ver con que la explotación de este tipo de cuer-
pos de agua suelen favorecer la participación de 
una mayor variedad de componentes de un grupo, 
de acuerdo a lo que señalan fuentes etnográficas 
procedentes de áreas con características biogeo-
gráficas similares, tanto en términos de género 
como de grupos de edad, dada la menor peligrosi-
dad en comparación a ríos de mayor energía (Mu-
sali 2010). En este sentido, Arenas (2003) señala 
en la actualidad el uso de una red con un entra-
mado pequeño (una pulgada de diámetro) en am-
bientes “cerrados” (como pozos y lagunas) entre 
las mujeres toba. Mediante el empleo de la misma 
capturaban diferentes especies de peces pequeños, 
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como el cascarudo (Callichthys callichthys), el 
dientudo (Oligosarcus jenynsii) o viejas del agua 
(Hypostomus sp) (Arenas 2003). 

Así, la explotación de parches acuáticos 
circundantes a los campamentos bases podrían re-
flejar simplemente una estrategia de inclusión de 
los miembros del grupo que usualmente no parti-
cipan en la captura de presas mayores (p.e. muje-
res, niños y/o ancianos), los cuales pueden de este 
modo realizar un aporte de proteína animal a la 
dieta a través de prácticas de bajo riesgo.

En el caso de los depósitos del Paraná 
inferior, los conjuntos ictioarqueológicos presen-
taron tendencias similares a las de las presas te-
rrestres, y es probable que las bajas frecuencias de 
restos óseos recuperados enmascaren procesos ta-
fonómicos destructivos. Por tales motivos, los de-
pósitos analizados de este sector no ofrecen hasta 
ahora un panorama del todo claro. Asimismo, si 
bien hasta el momento no se han recuperado ins-
trumentos óseos de ningún tipo en Playa Mansa ni 
en Bajada Guereño, sí se han recuperado fragmen-
tos cerámicos con improntas de red (con una trama 
de alrededor de 2 cm de diámetro), potencialmente 
empleadas para la captura de P. granulosus y otras 
especies demersales (Sartori y Colasurdo 2011). 

Finalmente, el tramo meridional del área 
de estudio (S3 y S4) presentó un registro con un 
predominio sistemático de los peces frente a otras 
presas, tales como cérvidos y roedores. Esto se co-
rresponde también con la impresionante concen-
tración de peces que ocurre en aguas del estuario 
del Río de la Plata (Quirós y Cuch 1986), el cual se 
encontraba muy cercano a los sitios de Bajíos Ri-
bereños y Planicies inundables al momento de su 
ocupación. Asimismo, cabe destacar que los NMI 
calculados se encuentran claramente subrepresen-
tados, teniendo en cuenta las elevadas frecuencias 
de vértebras de Characiformes recuperadas en los 
conjuntos.

Los tamaños de las especies de peces re-
cuperadas en los conjuntos de estos dos sectores 
indican que se corresponden a individuos que ha-
bitan cauces principales, como el río Paraná, el río 
Luján y el Río de la Plata, entre otros, y en menor 
proporción en lagunas, bañados y arroyos. 

CONSIDERACIONES FINALES
En este trabajo se presentó un bosquejo 

inicial de algunos aspectos vinculados a la pesca 
por parte de los grupos humanos que habitaron el 
sector meridional de la cuenca del Plata durante 
el Holoceno tardío. Esta información requiere ser 
robustecida en el futuro con una ampliación de las 
líneas de investigación en curso, empleando un 
marco teórico-metodológico homogéneo que per-
mita complementar los datos disponibles actual-
mente, la profundización del conocimiento tafonó-
mico de los diferentes sectores aquí estudiados y 
–por supuesto- la inclusión de nuevas colecciones 
ictioarqueológicas. En este sentido, este trabajo se 
ha visto restringido en su desarrollo analítico por 
los desbalances generados por conjuntos recupera-
dos con métodos de cernido más inclusivos (como 
es el caso de Cerro Aguará) o por sesgos genera-
dos por cuestiones vinculadas al muestreo (princi-
palmente en los depósitos del Paraná inferior). De 
esta manera, el desarrollo de un análisis de grano 
más fino (p.e. el empleo de análisis multivariados 
para mostrar similitudes o diferencias entre los 
conjuntos ictioarqueológicos) resulta impractica-
ble hasta no lograr un conocimiento más profundo 
de los procesos de formación de sitio y trabajar 
con muestras recolectadas con una metodología 
estandarizada.

Sin embargo, y a pesar del pequeño número 
de muestras –las cuales a su vez poseen limitacio-
nes intrínsecas-, se considera que un análisis desde 
una perspectiva espacial amplia posibilitará la ge-
neración de nuevos interrogantes, junto con el estí-
mulo para desarrollar nuevas investigaciones. Ello 
sin dudas redundará en un mayor conocimiento 
acerca de la explotación de recursos ictícolas por 
parte de los grupos humanos que habitaron la baja 
Cuenca del Plata en el pasado prehispánico.
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