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RESUMEN

Las distintas investigaciones arqueológicas que se vienen desarrollando desde hace más 
de veinticinco años en las cuencas lacustres cordilleranas y pericordilleranas de la provincia de 
Santa Cruz han permitido tener un conocimiento amplio de la base regional de recursos líticos. 
Este trabajo presenta los primeros resultados sobre sus determinaciones microscópicas. En esta 
oportunidad, se evalúa la variabilidad geológica y arqueológica de rocas asignadas macroscó-
picamente como basaltos, las cuales resultan más heterogéneas de lo inicialmente planteado. 
Asimismo, la localización y determinación de puntos singulares de disponibilidad de basaltos y 
tobas a lo largo de toda la región resultan indicadores adecuados para establecer posibles rutas 
de circulación de estas materias primas. En consecuencia, se analiza el alcance reducido de esta 
circulación dentro de cada cuenca.
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LITHIC RESOURCES IN CENTRAL-WEST SANTA CRUZ PROVINCE: 
A PETROGRAPHIC APPROACH

ABSTRACT

More than 25 years of ongoing archaeological research in the Andean and peri-Andean lake 
basins of the province of Santa Cruz have provided an extensive understanding of the regional 
availability of lithic raw materials. The first data based on microscopic determinations carried out 
with this record are presented. In this study, the geological and archaeological variability of rocks 
macroscopically identified as basalt is assessed: results show that they are more heterogeneous 
than what it was initially proposed. Furthermore, the location and determination of singular points 
of basalt and tuff availability throughout the region are suitable indicators to establish possible 
circulation routes of these raw materials. Consequently, a reduced scope of this circulation is 
analyzed within each basin.

Keywords: basalt – tuff – availability and heterogeneity – petrographic thin sections – South 
Patagonia

INTRODUCCIÓN

Las investigaciones arqueológicas desarrolladas en el centro-oeste de la provincia de Santa 
Cruz (Aschero et al. 2005; Guraieb et al. 2006; Espinosa et al. 2009; Cassiodoro et al. 2015; entre 
otros) han considerado la disponibilidad y accesibilidad de las materias primas líticas como uno 
de los condicionantes para explicar la variabilidad en las estrategias tecnológicas (Bamforth 1986, 
1990; Andrefsky 1994). Necesariamente, para entender el aprovisionamiento de materias primas 
y la producción de los artefactos es fundamental establecer la estructura de la base regional de 
recursos minerales (Ericson 1984). Esto implica considerar la localización y la forma en que se 
presentan en la naturaleza las distintas materias primas, ya sea en fuentes primarias o secundarias 
(Nami 1992), y la distancia respecto de los lugares donde será utilizada (Bamforth 1990; Andrefsky 
1994; Civalero 1999; Beck et al. 2002; Thacker 2006, entre otros).

Por lo tanto, desde los inicios de las investigaciones en la Pampa del Asador y las cuencas 
lacustres San Martín-Tar, Cardiel, Strobel, Guitarra, Belgrano-Burmeister y Salitroso (figura 1) 
se ha focalizado en caracterizar los diferentes depósitos de materia prima lítica factibles de ser 
utilizados por las poblaciones cazadoras-recolectoras (Espinosa y Goñi 1999; Belardi et al. 2015; 
Cassiodoro et al. 2015; Espinosa et al. 2015; Agnolin et al. 2018). Esto ha llevado a establecer una 
abundante oferta de estos recursos en la región, favorecida por su ubicación geográfica (Ramos 
1982). Las principales canteras arqueológicas registradas hasta el momento son a) Pampa del 
Asador (Espinosa y Goñi 1999) –fuente de obsidiana, basalto y sílices–; b) distintos sectores del 
lago Cardiel con disponibilidad de limolita (Belardi et al. 2015), tobas, basaltos y rocas silíceas 
(Agnolin et al. 2018); y c) la cuenca lacustre San Martín-Tar donde aflora toba silicificada verde 
(Espinosa et al. 2009) y basaltos (Espinosa y Belardi 2016). Asimismo, se han registrado dife-
rentes depósitos de rocas silíceas y basalto en las cuencas de los lagos Posadas (Guraieb 1998) 
y Belgrano-Burmeister (Aschero et al. 1992). No obstante, el registro arqueológico da cuenta 
de que la variedad de rocas utilizadas por las poblaciones cazadoras a lo largo del Holoceno es 
mucho mayor (Cassiodoro 2011; Agnolin 2019; Flores Coni 2019). 

Como se observa, la composición litológica permite plantear la existencia de una base 
regional de recursos minerales amplia y variable. En el conjunto de las rocas disponibles, se des-
tacan los basaltos por tener una extensa dispersión natural y haber sido utilizados como materia 
prima en todos los sectores de la región de estudio mencionados. Asimismo, se detectó que el 
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conjunto de rocas generalmente clasificadas como basaltos presentaba una gran variabilidad en 
sus características macroscópicas, sugiriendo que esta categoría resultaba excesivamente amplia 
y ocultaba litologías diferentes. Efectivamente, tanto trabajos previos geológicos (Ramos 1982) 
como arqueológicos (Belardi y Carballo Marina 2005; Guraieb 2012; Espinosa et al. 2019) re-
conocen dicha variabilidad.

Figura 1. Región de estudio, cuencas lacustres, pampas y mesetas analizadas

En función de ello nos preguntamos si todas las rocas clasificadas como basalto efectivamente 
lo son, si las clases de basaltos registradas macroscópicamente presentan las mismas características 
petrográficas, si es factible especificar las variedades de basaltos disponibles en cada cuenca y qué 
implicancias podría tener esto en el desarrollo de las estrategias tecnológicas líticas en el pasado. 
Por lo tanto, dentro de los objetivos generales de las investigaciones tecnológicas en curso, los 
cuales buscan ampliar el conocimiento de la base regional de recursos minerales de Pampa del 
Asador y las cuencas lacustres San Martín-Tar, Cardiel, Strobel, Guitarra, Belgrano-Burmeister 
y Salitroso (Espinosa et al. 2016), se ha puesto foco en profundizar el conocimiento de la dis-
ponibilidad y distribución de los basaltos (Espinosa et al. 2019). Para ello, se efectuaron nuevos 
relevamientos en el campo y se comprobó que la determinación macroscópica como basaltos de 
algunos artefactos enmascaraba variabilidad. Esto llevó a la realización de análisis petrográficos 
tanto de muestras que fueron catalogadas como basalto, pero presentan diferencias macroscópicas, 
como de aquellas cuya clasificación como tales resultaba imprecisa. 
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De modo que el objetivo específico de este trabajo es presentar la información sobre los nue-
vos relevamientos de campo y las interpretaciones de los cortes delgados realizados a muestras de 
mano geológicas y arqueológicas de la región de estudio. Esto resulta un aporte para comprender 
la utilización de un recurso lítico en particular por parte de las poblaciones cazadoras-recolectoras 
en una escala macro y mesorregional. 

REGIÓN DE ESTUDIO 

La región bajo estudio comprende, desde el norte, las cuencas de los lagos Salitroso-Posadas, 
Belgrano-Burmeister y Guitarra hasta la cuenca lacustre San Martín-Tar, al sur; el extremo oeste 
lo marca el límite con Chile y hacia el este, el final de las estribaciones correspondientes a las 
mesetas Cardiel Chico y Pampa del Asador (figura 1). En las cuencas lacustres San Martín-Tar, 
Cardiel, Belgrano-Burmeister y Salitroso-Posadas se han realizado estudios paleoclimáticos y 
paleoambientales que permiten establecer la existencia de fluctuaciones ambientales a lo largo 
del Holoceno (Stine y Stine 1990; Stine 1994; González 1992; Gilli et al. 2001; Bamonte et al. 
2013; Quade y Kaplan 2017; Horta et al. 2017, 2019). La tendencia regional señala un creciente 
incremento de la temperatura y la baja en la humedad, sin embargo, existen diferencias climáticas 
entre las cuencas. Sobre esta base, resulta de especial interés conocer la disponibilidad de espacios 
aptos para las ocupaciones humanas y el acceso a los recursos minerales. 

Metodológicamente, la región ha sido segmentada en sectores bajos (100 a 400 m s.n.m.), 
como las cuencas de los lagos Salitroso-Posadas, Cardiel, San Martín-Tar, y sectores altos (por 
sobre los 800 m s.n.m.), representados por la cuenca lacustre Belgrano-Burmeister, la Pampa del 
Asador, la meseta del Águila y las mesetas de los lagos Guitarra, Strobel y Cardiel Chico. Esta 
variabilidad altitudinal y de características ambientales diferentes y fluctuantes a lo largo del 
tiempo posee un correlato arqueológico que evidencia diversidad e intensidad de las ocupaciones 
humanas (Goñi 2000, 2010; Belardi et al. 2013; Cassiodoro et al. 2013). 

Asimismo, los estudios tecnológicos realizados en la región han dado cuenta de tal diversidad 
de utilización de los espacios mencionados (Espinosa 2002; Cassiodoro 2011; Flores Coni 2018; 
Agnolin 2019). En relación con el manejo de los recursos líticos, se destaca el uso de obsidiana, 
sílices y basalto –según orden de importancia– en la manufactura de artefactos (Cassiodoro et al. 
2015; Espinosa et al. 2015). 

LA GEOLOGÍA COMO CONDICIONANTE

En la región, se pueden identificar características morfológicas generadas por diferentes 
agentes modeladores del paisaje que actuaron sobre las rocas preexistentes. No obstante, las 
glaciaciones del Pleistoceno fueron un agente dominante, ya que condicionaron la distribución, 
selección y clasificación de los materiales que luego fueron empleados en la manufactura lítica. 
Las aguas de fusión generadas por este agente fueron las principales responsables del labrado 
del paisaje actual, distribuyendo materiales dentro y fuera del área cordillerana en todas las 
posiciones topográficas o altitudinales. Los materiales con mayor dureza sobrevivieron a su 
acción erosiva. 

Estas glaciaciones, con sus repetidos avances y retrocesos, y sus aguas de fusión se des-
plazaron hacia el sector extraandino, por medio de grandes lenguas que circularon entre sectores 
elevados, de poca pendiente y gran dureza. Estas generaron regiones altas no englazadas como 
las mesetas basálticas o lávicas Belgrano y Olnie, entre otras, las que, a su vez, actuaron como 
divisorias de agua.
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En la actualidad, existen remanentes de estas mesetas a modo de grandes parches de ese 
gran plateau que cubría una extensa área, típica de procesos volcánicos de retroarco (Ramos 
1999). La acción de estos hielos operó de forma diferente en las regiones occidental y oriental. 
En la región oeste (cordillerana), el paisaje está condicionado por una estructura de corrimientos 
desarrollada en las unidades jurásicas y cretácicas a la que se sobre impuso la actividad glacial. 
Mientras que en la región oriental extracordillerana se generaron grandes depósitos a modo de 
planicies con ríos desproporcionados, debido a un menor control estructural, a una litología 
relativamente homogénea y débil del Cretácico-terciario y a su poca pendiente (Fossa Manzini 
et al. 1938). 

El sector occidental está caracterizado por metasedimentitas de grado metamórfico muy 
bajo como pizarras, metagrauvacas, cuarzo filitas y cuarcitas altamente deformadas. Las filitas 
presentan inyecciones de cuarzo que, por momentos, exhiben una textura cristalina granosa. Este 
cuarzo no resulta apto para la talla. Otro complejo rocoso en el mismo sector lo constituye una 
unidad volcanoclástica ácida conformada por brechas, tobas, lavas y tobas dacíticas e ignimbritas 
de colores verdes, blancos hasta rojizos, con marcada disyunción columnar y frecuente silicifi-
cación (Riccardi 1971). También se distinguen lavas riolíticas a modo de manto. Estas rocas, a 
pesar de haber sido devastadas por las glaciaciones, permitieron la disposición de materia prima 
próxima a sus fuentes, por lo cual, constituyen un recurso lítico importante debido a su grado de 
silicificación tanto en las lavas como en las arcillitas y tobas.

Al este pueden observarse remanentes de rocas lávicas basálticas, a modo de mantos o 
cuellos volcánicos, muy compactos, masivos, afaníticos en su mayoría, de aspecto fresco, en 
algunos casos con presencia de olivina y piroxenos y en otros casos con pasta vítrea, como puede 
observarse en el sector oriental del lago San Martín. Este material apto para la talla muestra una 
oferta abundante y de amplia distribución de grandes bloques llevados por agua de fusión fuera 
de la cuenca del lago. Junto a ello, las tobas, que acompañan a este tipo de roca, se presentan en 
menor porcentaje sobre los basaltos.

La porción oriental del área de estudio está dominada por una serie de rocas sedimentarias 
epiclásticas y piroclásticas, en posición casi horizontal, poco compactadas, en parte cementadas 
por carbonatos, erosionadas por los glaciares, y que asimismo actuaron de base para la deposi-
tación de sedimentos de granulometría heterogénea. Esta oferta de material para la talla es muy 
diversificada. Aquí también, la acción de los glaciares y sus aguas de fusión han destruido las 
rocas poco consolidadas o cementadas, sobreviviendo solo aquellas que presentan un alto grado 
de silicificación, las que conformaron cuerpos lávicos dacíticos o piroclásticos desde dacíticos a 
riolíticos, basaltos vítreos a microporfíricos y tobas silicificadas. 

Por lo tanto, debido a esta diversidad de procesos se reconoce la distribución de abundante 
material basáltico autóctono (neck y coladas) en el sector oeste y de variada composición –tanto 
alóctona como autóctona– aunque en menor proporción, en el este, aptos para la talla. Es decir, 
se observa la disponibilidad de basaltos de diversas calidades en cada cuenca lacustre y mesetas 
estudiadas.

EL PROBLEMA DEL BASALTO EN EL CENTRO-OESTE DE SANTA CRUZ

Desde el punto de vista geológico, existen las variedades de basalto denominadas Posadas, 
Belgrano, Cardiel y Strobel (Ramos 1982). Los depósitos secundarios con evidencias de apro-
visionamiento en algunos sectores puntuales han sido detallados en otra oportunidad (Espinosa 
et al. 2019). Sin embargo, aún resta conocer cuáles poseen características óptimas para la talla 
y, a su vez, cuáles fueron efectivamente utilizados. Por otra parte, la posibilidad de asignar pro-
veniencia a ciertos tipos de basalto permitiría evaluar el transporte de rocas en un contexto en el 
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cual la identificación macroscópica se dificulta. A modo de síntesis puede mencionarse que en 
la cuenca de los lagos Pueyrredón-Posadas-Salitroso, el basalto denominado Posadas se localiza 
desde las nacientes de los ríos Blanco, Tarde y Furioso (Ramos 1982), al pie de la cordillera. Las 
investigaciones geológicas en este sector destacan la variabilidad química interna que presentan 
los mantos basálticos de retroarco (Ramos y Mahlburg Kay 1992; Gorring et al. 1997). Por lo 
cual, en la misma zona puedan aparecer rocas más básicas (basaltos) junto con aquellas más ácidas 
(andesitas) (Guraieb 2012). En ese sentido, el área cuenta con análisis petrográficos de muestras 
arqueológicas del sitio Cerro de los Indios 1 y de una cantera-taller cercana (Guraieb 2012). La 
muestra de Cerro de los Indios 1 está descripta como un basalto, mientras que la segunda se refiere 
a un depósito secundario de andesita. Estudios geoquímicos posteriores, realizados por el Dr. 
Stern, sobre muestras provenientes de ambos sitios determinaron la existencia de SiO2 en un 62-
67%, lo que las ubicaría dentro de las andesitas (Guraieb 2012). Esto llevó a que posteriormente 
se utilizara esta denominación para conjuntos vinculados con esta cuenca lacustre (Cassiodoro et 
al. 2004; Méndez et al. 2004; Guraieb 2012; Sacchi et al. 2018). 

Acentuando dicha variabilidad, puede mencionarse que se realizaron cortes delgados sobre 
muestras procedentes de canteras-taller identificadas en la zona de Bajo Caracoles-río Olnie y de 
la intersección entre la Ruta Nacional 40 y la Pampa del Asador que macroscópicamente resul-
taban similares al denominado basalto Posadas (Belardi y Carballo Marina 2005). Todas fueron 
clasificadas como basaltos, aunque la abundante presencia de feldespatos alcalinos y cuarzo 
permite plantear que químicamente pueden ser rocas intermedias, no básicas. Así, se propuso 
que la determinación macroscópica del denominado basalto Posadas enmascara una importante 
variabilidad (Belardi y Carballo Marina 2005; Guraieb 2012).

Por otro lado, en las primeras estribaciones de la meseta del Águila, a 15 km del lago Belgrano, 
sobre el arroyo del Águila, se registraron guijarros grandes similares al basalto Posadas (Guraieb 
1993). Se observaron, también, guijarros de basalto con otras características macroscópicas en la 
laguna La Oriental, en inmediata cercanía al lago Belgrano (Guraieb 1993).

Asimismo, en distintos sectores de Pampa del Asador existen guijarros y bloques de basalto 
en sectores de pavimento del desierto, bordes de lagunas y cicatrices de erosión, considerados como 
puntos singulares de disponibilidad (Espinosa y Goñi 1999; Cassiodoro et al. 2015). Este basalto 
posee características macroscópicas diferentes de las observadas en el denominado Posadas.1

Del mismo modo, en las márgenes este y sur del lago Cardiel, se observaron grandes bloques 
de basalto de buena calidad asociados a eventos de talla (Belardi et al. 2003), así como guijarros 
de menor tamaño en las márgenes noroeste y norte; estos últimos de calidad regular a muy buena 
(Agnolin et al. 2018). 

Finalmente, en sectores altos de la cuenca de los lagos San Martín-Tar se registró un taller y 
una cantera-taller de basalto. El primero está ubicado en la meseta de San Adolfo, sector norte de 
la cuenca, y el segundo, en el sitio Laguna El Pajonal 1, en el sector sur (Espinosa y Belardi 2016). 

Hasta el momento, no se han registrado canteras en las mesetas de los lagos Strobel y Gui-
tarra, a pesar de formar parte del gran plateau basáltico. 

Los análisis de elementos traza de muestras arqueológicas y geológicas de la región refuerzan, 
por su parte, la premisa sobre la variabilidad de esta roca, con disponibilidad particular en cada 
área. Así, en el sector sur de la región, se ha podido establecer que los minerales Zr y Ba están 
restringidos a las muestras geológicas de las cuencas Cardiel y Viedma (al sur de la cuenca Tar 
San Martín) que, a su vez, comparten elementos con la muestra arqueológica del sitio Manuk 1 
(oeste del lago Cardiel). Por otro lado, las muestras geológicas procedentes de la porción norte del 
área de estudio (Pampa del Asador, meseta del lago Guitarra y cuenca del lago Salitroso-Posadas) 
comparten otros elementos (La-Yb), que asimilan las muestras arqueológicas de la meseta del 
Strobel y cuenca del lago Salitroso con las muestras geológicas de Pampa del Asador (Espinosa 
et al. 2019).
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Respecto de su utilización como materia prima, el conjunto de artefactos arqueológicos 
asignados macroscópicamente a basalto no supera el 22% en la región (Espinosa et al. 2019). La 
cuenca del lago Salitroso es el sector con los mayores porcentajes (21,4%) y la meseta del Strobel, 
con los menores (3,43%). La muestra está principalmente compuesta por desechos de talla y, en 
menor medida, raederas y filos naturales con rastros complementarios (Espinosa et al. 2019). 
Sobre un total de 152 sitios arqueológicos que cubren todo el lapso temporal de ocupaciones 
humanas en los espacios en estudio, se observa que los núcleos están representados en casi todos 
los conjuntos. No obstante, los sectores con disponibilidad natural de basaltos (cuenca del lago 
Cardiel) o próximos a ellos (cuenca del lago Salitroso) se destacan con las frecuencias más altas 
del total de núcleos recuperados (tabla 1). 

Tabla 1. Frecuencias y distribución porcentual de núcleos y desechos de talla en el total de 
la muestra regional, correspondientes a todo el lapso temporal de ocupaciones humanas, y 

frecuencias y distribución porcentual de núcleos y desechos de talla de basalto utilizados en 
este trabajo

Areas
Total de 
núcleos

Total 
núcleos de 

basalto

% de núcleos 
de basalto

Total de 
desechos de 

talla

Total 
desechos 

de talla de 
basalto

% de 
desechos 

de talla de 
basalto

Salitroso 181 30 16,57 4263 970 22,7

Guitarra 88 9 10,23 5200 738 14,2

PDA 185 22 11,89 6534 2154 32,9

Belgrano 46 4 8,7 1498 250 16,6

Strobel 13 - - 4969 165 3,3

Cardiel 50 11 22 3311 648 19,5

San Martín-Tar 65 9 13,85 3976 386 9,7

Total 628 85 13,54 29751 5311 17,8

Referencias: PDA: Pampa del Asador.

CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS

En este trabajo, se utilizó la mesoescala (entre 10-104 km2) para la generación de nuevos 
datos, a la cual se integró la información recopilada en todas las cuencas lacustres y mesetas a 
través de la macroescala (104-107 km2) (Dincauze 1987; Delcourt y Delcourt 1992). 

En primer lugar, se realizó un relevamiento en terreno con el objetivo de ampliar el conoci-
miento de la base de recursos líticos de la región y reconocer potenciales fuentes de abastecimiento. 
A tal fin, se llevaron adelante prospecciones sistemáticas y asistemáticas, tanto en sectores que 
cuentan con disponibilidad de materias primas (cuencas Cardiel, San Martín-Tar y la Pampa del 
Asador) como en aquellos en los que aún no se han registrado (meseta Strobel). Dado que se conoce 
que los depósitos tienden a ser de origen secundario, consecuencia del arrastre fluvioglacial, los 
relevamientos estuvieron focalizados en bordes de lagunas, cauces de ríos, cicatrices de erosión, 
etc., ya que allí quedan expuestos guijarros y bloques. 

Se consideraron los depósitos con rocas aptas para la talla (básicamente, siguiendo la 
fractura en cortes frescos in situ) y se consignó su efectivo uso como canteras (Ericson 1984). 
Asimismo, se recolectaron muestras geológicas en sectores de disponibilidad natural de rocas 
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que macroscópicamente pueden ser catalogadas como basaltos. Estos se caracterizan por poseer 
granulometría gruesa, color oscuro y pasta afanítica. 

Con el objetivo de definir las particularidades de estas rocas, se efectuaron análisis petrográficos 
para establecer sus características litológicas. También se seleccionaron para su estudio muestras 
que no podían asignarse macroscópicamente a basalto y fueron catalogadas inicialmente como 
lutitas. Los cortes delgados fueron ejecutados y analizados por el Lic. Del Blanco del Instituto 
de Recursos Minerales de La Plata. La observación bajo lupa binocular apuntó a señalar rasgos 
mesoscópicos salientes de cada de una de las muestras analizadas. Asimismo, se determinaron los 
sectores más adecuados (en función del grado estimado de alteración observado en las muestras) 
para la realización de los cortes delgados.

RESULTADOS

Se efectuó un total de 33 cortes delgados de materiales arqueológicos (n: 21) y muestras 
geológicas (n: 12) de distintos sectores de la región de estudio (tabla 2). Se presenta aquí la infor-
mación proveniente de la meseta del lago Guitarra, la meseta del Águila, la Pampa del Asador, la 
meseta del lago Strobel y las cuencas de los lagos San Martín-Tar. La información petrográfica de 
la cuenca del lago Cardiel ya ha sido presentada en otra oportunidad (Agnolin et al. 2018), pero es 
incluida en este estudio para enmarcarla en una perspectiva regional. Cabe mencionar que debido 
a que los conjuntos arqueológicos de basalto de las cuencas de los lagos Belgrano-Burmeister 
y Salitroso-Posadas presentan homogeneidad macroscópica, por el momento, no se realizaron 
cortes delgados en muestras de tales áreas. En este trabajo se priorizó a aquellas cuencas que 
registran variabilidad interna.

Tabla 2. Distribución espacial y procedencia de las muestras geológicas (identificadas con 
letras minúsculas) y arqueológicas (identificadas con letras mayúsculas) analizadas bajo 

interpretación petrográfica. Se señalan los sitios y denominación de las muestras mencionadas 
en el texto

Área Muestra geológica n Muestra arqueológica n
Meseta del lago 
Guitarra

Basalto piroxénico (sitio CG3) (A) 1

Toba (sitio GUI10) (D) 1

---- 0 Arenisca tufítica (sitio GUI10) (E) 1

Meseta del Águila Basalto olivínico (b) 2 ---- 0

Pampa del Asador Basalto piroxénico (Laguna SO del 
Cerro Pampa) (a) 1

Basalto piroxénico (Laguna SO 
Cerro Pampa) (A) 1
Basalto olivínico (O Cerro Pampa 
muestra B17) (B) 1

Meseta del lago 
Strobel

Basalto olivínico (borde S) (b) 1

Basalto microporfírico (sitio K165) 
(c) 1

Basalto microporfírico (sitio K130) 
(C) 2

Toba (sitio K165) (d) 1 Toba (sitio K11 -muestra H-, sitios 
K20 y K26) (D) 5

Lava (sitio K165) (f) 1 ---- 0

---- 0 Arenisca tufítica (sitio K55) (E) 1
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Área Muestra geológica n Muestra arqueológica n

Cuenca lago Cardiel Basalto microporfírico (muestra 
B3 arroyo Bayo) (c)
Basalto olivínico (muestra B6 
arroyo Bayo) (b)

1

1
Basalto piroxénico (muestra B2 
sitio Manuk 1) (A) 1

Toba (muestra B4 sitio Grippa 4) 
(d) 1

Toba (muestras B5 y B7 Manuk 
1) (D) 2

Piroclastita (muestra B1sitio 
Grippa 5) (g)

1 ----- 0

Cuenca lagos San 
Martín-Tar

----- 0 Basalto microporfírico (taller San 
Adolfo) (C) 1

----- 0 Toba (taller San Adolfo) (D) 2

----- 0 Arenisca tufítica (taller San 
Adolfo) (E) 1

----- 0 Vitrófiro (muestra B13 sitio Los 
Bifaces) (I) 1

Brecha basáltica (sitio Laguna El 
Pajonal) (h) 1

----- 0

 
Si bien las muestras analizadas comparten características macroscópicas, tales como el color 

negro o gris muy oscuro, existen también diferencias entre ellas. Algunas residen en la formación 
de pátinas castañas (cuenca Cardiel y mesetas del Strobel y Guitarra) versus gris o negra (cuencas 
Cardiel y San Martín-Tar, Pampa del Asador, meseta del Águila), la presencia de fenocristales 
(Pampa del Asador y meseta del Águila) o texturas más (cuencas San Martín-Tar y Cardiel) o 
menos finas (mesetas del Strobel y Guitarra y cuenca Cardiel) (Tabla 3). 

Tabla 3. Características generales de las litologías de las muestras analizadas

Tipo Variedades Color pasta Color corteza
Calidad p/

talla

Basalto
Microporfírico, 

Olivínico, Piroxénico
Negro, gris oscuro 

o claro
Naranja, castaño, 

gris, negro
Mala a buena

Toba
Intermedia, 

Intermedia a ácida
Gris oscuro o claro Naranja, castaño

Buena a muy 
buena

Piroclastita - Gris claro - Mala

Brecha basáltica - Gris oscuro Gris claro Buena

Arenisca tufítica Ácida Gris verdoso o claro Naranja Buena

Lava vitrofírica Intermedia Gris oscuro Gris claro Buena

Vitrófiro Intermedio Negro - Muy buena

Las muestras de la meseta del Águila (figura 1), corresponden a guijarros naturales que 
tienen una corteza gris y presencia de fenocristales. Por su parte, en la meseta del Guitarra no se 
han registrado depósitos de guijarros con calidades óptimas para la talla asignables a basalto, por 
lo tanto, todas son arqueológicas (sitios CG3 y GUI10). Estas tienen grano fino, pero diferencias 

(Tabla 2. Continuación)
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en la formación de corteza y texturas. En la Pampa del Asador se seleccionaron dos muestras 
arqueológicas y una geológica de lagunas que se encuentran en el sector sur del Cerro Pampa. 
Las muestras arqueológicas son lascas registradas en los mismos sectores donde afloran guijarros 
de basalto. Todas tienen grano fino y corteza gris, no obstante, una muestra arqueológica (B17) 
tiene escasos fenocristales y una textura más vidriosa que el resto.

La mayoría de las muestras analizadas petrográficamente provienen de la meseta del Strobel, 
ocho de las cuales son arqueológicas (Sitios K130, K20, K26, K11). Ninguna de las muestras pre-
senta fenocristales y la mayoría tiene grano fino. Se destaca que un 96% presentan una formación 
de pátina de color castaña. En función de la consulta a especialistas, estas muestras habían sido 
clasificadas inicialmente como lutitas. Algunas de estas muestras también tienen una coloración 
verdosa en la matriz.

En la cuenca Cardiel, las muestras provienen de tres sectores; dos, en margen oeste (sitio 
arqueológico Manuk 1 y cuenca del arroyo Bayo) y uno, en el este (depósitos próximos al sitio 
Grippa Si Lito No). Las tres muestras arqueológicas del sitio Manuk 1 tienen grano fino y no 
presentan fenocristales. Dos de las muestras forman una corteza oxidada o castaña (B2 y B5), 
mientras que la tercera no tiene corteza, pero su textura es más rugosa (B7). Las dos muestras 
geológicas de Bayo no presentan fenocristales, una es de un grano muy fino, forma una pátina 
gris (B3) y la otra es más oscura con una pátina castaña. Las dos muestras de Grippa Si Lito No 
son de grano fino y no presentan fenocristales, no obstante, una tiene tonos más verdosos y una 
pátina oscura (B1) y la otra tiene una textura más rugosa (B4).

Finalmente, la mayoría de las muestras de la cuenca de los lagos San Martín-Tar son ar-
queológicas (sitios San Adolfo y Los Bifaces). Tampoco las muestras de este sector presentan 
fenocristales. Existen muestras de grano muy fino y textura vidriosa (B13) y muestras con pátinas 
grises junto con otras más castañas. 

Nuevas potenciales fuentes de abastecimiento

Los relevamientos de campo permitieron reconocer nuevos puntos del paisaje regional con 
disponibilidad de guijarros, cuya granulometría y color los cataloga inicialmente como basaltos. 

Como fuera mencionado, la Pampa del Asador presenta una serie de puntos singulares 
(cicatrices de erosión, bordes de lagunas, etc.) donde se registran guijarros y bloques de basaltos. 
En esta oportunidad, se registraron tres nuevos sectores, todos al sudoeste del Cerro Pampa. El 
primero, es una cicatriz de erosión de 10 m por 100 m donde afloran guijarros de dacita, obsi-
diana negra y basalto con fenocristales. Hay bloques de esta materia prima de unos 25 cm de 
largo aproximadamente. Se registran escasos desechos de talla. El segundo conforma un extenso 
pavimento del desierto sobre la pampa. Aunque la mayoría de los guijarros son de basalto, no 
todos tienen una buena calidad para la talla y no presentan evidencias de uso. El tercer sector 
se encuentra en el borde este de una laguna. Consiste en un depósito de guijarros de basalto y 
escasos de sílices y de dacita. Algunos guijarros tienen alrededor de 20 cm de largo y presentan 
fenocristales. El depósito tiene una extensión cercana a 300 m y muy baja frecuencia de desechos 
de talla y núcleos.

Asimismo, se efectuaron reconocimientos en las pampas intermedias entre la meseta del 
Asador y la cuenca de los lagos Salitroso-Posadas. Por el momento, en este espacio se registraron 
dos sectores con guijarros de buena calidad para la talla. El primero es un cauce seco próximo 
a la estancia La Criolla que acarrea guijarros de diferentes tamaños de basaltos con y sin feno-
cristales. El segundo es una planicie en la Estancia El Pobre en la cual se registró una serie de 
bloques y guijarros de basaltos con fenocristales, aproximadamente de 15 cm de largo y de muy 
buena calidad para la talla. En ninguno de los dos casos se registraron desechos de talla o núcleos. 
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Por su parte, en el sector noreste de la meseta del Strobel, en las márgenes de una laguna 
se hallaron puntos específicos con escasos clastos de diferentes materias primas. Una fue inicial-
mente catalogada como basalto y otra como lutita. La roca descripta como basalto se hallaba de 
manera muy acotada con una dispersión de 4 m2 en la margen sur de la laguna. Los guijarros 
tienen aproximadamente 10 cm de largo y su calidad para la talla es regular a buena. Las llamadas 
lutitas se registraron principalmente en la margen norte de la misma laguna. La extensión del 
depósito relevado hasta el momento cubre una superficie de 100 m por 15 m. Los guijarros son 
angulosos, aproximadamente de 10 cm de largo con una buena a muy buena calidad para la talla. 
Algunos se encontraban semienterrados. En ninguno de los dos depósitos se observaron lascas, 
artefactos formatizados o núcleos.

Análisis petrográfico

De acuerdo con la caracterización mediante cortes delgados se establece la variabilidad 
de rocas que macroscópicamente presentan propiedades similares (tabla 2, figura 2). Bajo dicha 
variabilidad y en términos de la composición, se destacan los basaltos en idéntica frecuencia para 
muestras arqueológicas y geológicas. Se pudo especificar la presencia de basaltos piroxénicos y 
olivínicos. Los primeros se forman en la profundidad magmática, mientras que los segundos se 
caracterizan por una importante porción de hierro y tienen pasta microporfírica. Por otro lado, 
se encuentran las rocas asignadas como tobas que, en este caso, son rocas intermedias a ácidas, 
con mayor frecuencia en muestras arqueológicas. Asimismo, tanto en muestras arqueológicas 
como geológicas, otras rocas se presentan en frecuencias bajas (vitrófiro, arenisca tufítica, brecha 
o lava). Estas tienen importantes cantidades de sílice y se han formado en diferentes momentos 
del proceso volcánico. Más allá de la variabilidad en su composición, todas estas rocas poseen 
textura afanítica, de características vítreas, propiedades que le confieren fractura concoidea, apta 
para la manufactura de instrumental.

Ahora bien, ¿cómo se distribuye esta variabilidad en términos espaciales? (tabla 2, figura 3). 
Las dos muestras geológicas de la meseta del Águila han sido catalogadas como basaltos de dos 
variedades diferentes. Uno, olivínico-piroxénico de textura porfírica y otro, olivínico de textura 
microporfírica. 

En la Pampa del Asador, la muestra geológica ha sido asignada como basalto piroxénico, 
con textura intersertal. Por su parte, las muestras arqueológicas también son basaltos. Una es un 
basalto olivínico de textura levemente porfírica y otra, un basalto piroxénico.

Las tres muestras de la meseta del Guitarra tienen leves diferencias macroscópicas. La 
muestra del sitio CG3 es un basalto piroxénico de textura porfírica. Las dos muestras del sitio 
GUI10 son las únicas que marcan una variabilidad litológica en todo el sector mesetas del Águi-
la-Guitarra-Pampa del Asador. Una de ellas es asignada como una arenisca tufítica y la otra como 
una toba de composición intermedia a ácida. 

En la meseta del Strobel se analizaron cuatro muestras geológicas. Tres corresponden a los 
depósitos registrados en las márgenes de una laguna (ver supra). Las rocas asignadas macros-
cópicamente a basalto son lavas vitrofíricas de composición intermedia con textura afanítica y 
aquellas clasificadas como lutitas son tobas de composición intermedia a ácida de textura clástica 
y basalto microporfírico, con pasta vítrea. La cuarta muestra procede del borde sur de la meseta y 
corresponde a un bloque de basalto olivínico con piroxeno subordinado, con textura porfírica. Por 
su parte, cinco muestras arqueológicas han sido catalogadas como tobas (tanto de composición 
intermedia como intermedia a ácida) y dos como basalto microporfírico de base vítrea. La octava 
muestra ha sido asignada a una arenisca tufítica.
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Figura 2. Muestras y cortes delgados. A: corte delgado de lava microporfírica de composición intermedia 
(Sitio K165, Strobel); B: muestra de lava microporfírica (Sitio K165, Strobel); C: corte delgado de 

basalto olivínico (laguna al oeste de Cerro Pampa); D: muestra de basalto olivínico (laguna al oeste de 
Cerro Pampa); E: corte delgado de basalto piroxénico (laguna al oeste de Cerro Pampa); F: muestra de 

basalto piroxénico (laguna al oeste de Cerro Pampa); G: corte delgado de toba de composición intermedia 
(Manuk 1, lago Cardiel); H: muestra de toba de composición intermedia (Manuk 1, lago Cardiel)

En la cuenca Cardiel se seleccionaron cuatro muestras geológicas. En la margen oeste, 
particularmente en el arroyo Bayo, una es un basalto microporfírico y la otra es un basalto oliví-
nico-piroxénico. En la margen este de la cuenca, la muestra Grippa 5 fue clasificada como una 
piroclastita y la muestra Grippa 4 fue catalogada como una posible toba de composición intermedia 
(Agnolin et al. 2018). Las muestras arqueológicas provienen del sitio Manuk 1, al oeste del lago. 
Estas han sido clasificadas como toba de composición intermedia, posiblemente andesítica (Manuk 
1), toba ácida de tipo riolítico a dacítico y basalto piroxénico de textura porfírica.

En la cuenca San Martín-Tar, la muestra geológica de la Laguna El Pajonal ha sido caracterizada 
como una brecha de composición basáltica de textura tipo clástico. Las muestras arqueológicas 
provienen de San Adolfo y registran variabilidad en su composición litológica. Dos muestras 
han sido establecidas como tobas (una, de composición andesítica de textura afanítica y otra, de 
composición dacítica). Asimismo, se ha registrado una arenisca tufítica o toba de composición 
ácida de textura clástica y un basalto de textura microporfírica.
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DISCUSIÓN

La geología del sector cordillerano y pericordillerano de la provincia de Santa Cruz da 
cuenta de ambientes modelados por glaciares y erupciones volcánicas que generaron una litología 
compleja. Las investigaciones arqueológicas tendientes a evaluar las estrategias de abastecimiento 
de recursos líticos desarrolladas por las poblaciones cazadoras-recolectoras han dado cuenta de 
dicha variabilidad al registrarse no solo la explotación de depósitos de obsidiana negra, limolita y 
toba silicificada (Espinosa y Goñi 1999; Espinosa et al. 2009; Belardi et al. 2015), sino también 
de rocas categorizadas macroscópicamente como basalto y una gran variedad de rocas silíceas 
(Guraieb 2012; Cassiodoro et al. 2015). 

Los recientes relevamientos en terreno han permitido registrar nuevos puntos singulares en 
el espacio que presentan disponibilidad de basaltos de buena calidad para la talla. De este modo, 
con variaciones internas, cada cuenca presenta disponibilidad local de este recurso. En este con-
texto debe destacarse que la meseta del Strobel sigue siendo un área con baja disponibilidad de 
recursos líticos para la talla (Flores Coni 2019). Esto queda evidenciado por la existencia de un 
único punto en el espacio con guijarros de tobas y basaltos y por la baja frecuencia de núcleos en 
el registro arqueológico (tabla 1).

Figura 3. Distribución de mantos basálticos naturales y localización de muestras geológicas 
(identificadas con letras minúsculas) y muestras arqueológicas (identificadas con letras mayúsculas)
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En primer lugar, la información proporcionada por los análisis de cortes delgados permite 
establecer una variabilidad litológica mayor que la inicialmente determinada macroscópicamente. 
Si bien todas son rocas volcánicas, la misma complejidad de su génesis es la causante de esta 
diversidad observada. Esta complejidad se manifiesta de manera diferente en cada cuenca.

En la porción norte de la región de estudio, en la zona de la meseta del Águila-Guitarra- 
Pampa del Asador, en términos macroscópicos las muestras de basaltos piroxénicos tienen una 
pasta de grano muy fino, con fenocristales y de tonalidad muy oscura. En el conjunto de artefac-
tos arqueológicos hay piezas con características similares en los sitios de Cerro Pampa y meseta 
del Strobel. Lo mismo se ha observado respecto de guijarros naturales en puntos singulares de 
Pampa del Asador y las pampas intermedias entre la meseta del Asador y la cuenca de los lagos 
Salitroso-Posadas. En términos generales, posee algunas características similares al llamado ba-
salto Posadas, aunque este tiene una granulometría más gruesa y mayor número de fenocristales 
y de plagioclasas. Las muestras geológicas de la meseta del Águila también tienen características 
macroscópicas similares al basalto Posadas, pero tienen un mayor componente olivínico que pi-
roxénico. Por lo tanto, estas similitudes macroscópicas y diferencias microscópicas refuerzan la 
variabilidad dentro de la categoría “basalto Posadas” manifestada en otros trabajos de la región 
(Belardi y Carballo Marina 2005; Guraieb 2012). Por su parte, los basaltos olivínicos tienen un 
grano más grueso, no tienen fenocristales y son levemente grisáceos. Se han registrado materiales 
arqueológicos con estas características en Cerro Pampa y la meseta del Guitarra. 

Por lo tanto, este sector norte de la región de estudio, a pesar de estas diferencias en térmi-
nos macroscópicos y de composición, contiene una efectiva mayoría de muestras de basaltos de 
disponibilidad local. En principio, las diferencias macroscópicas entre estos dos grandes grupos 
permitirán efectuar una mejor categorización de todas las muestras arqueológicas del sector. Solo 
dos muestras arqueológicas de la meseta del Guitarra no pertenecen al grupo de basaltos, sino que 
se asignan toba y arenisca tufítica. Las diferencias en texturas y coloración de corteza permiten 
distinguirlas macroscópicamente de los basaltos. 

Como fuera mencionado, los nuevos relevamientos en la meseta del Strobel muestran la 
existencia de un depósito con variedad de tobas, lavas y basaltos. Hasta el momento no se han 
registrado depósitos con recursos líticos aptos para la manufactura de artefactos. Las muestras 
geológicas y arqueológicas de este sector dan cuenta de la variabilidad litológica centrada en 
el basalto y tobas intermedias a ácidas. Estos dos tipos de rocas también presentan diferencias 
macroscópicas (formación de pátina castaña en tobas) que facilitan la caracterización de los con-
juntos arqueológicos. Cabe mencionar, que las particularidades macroscópicas y la asignación 
petrográfica de las tobas de esta meseta lleva a establecer algún tipo de asociación con las muestras 
de la meseta del Guitarra. 

Por su parte, en la cuenca del lago Cardiel, el arroyo Bayo produce el acarreo de dos tipos 
distintos de basalto. Uno de grano muy fino (microporfírico) y otro con granos de tamaño in-
termedio (olivínico/piroxénico). Ninguno presenta fenocristales del estilo Posadas o contenido 
piroxénico de Pampa del Asador, lo cual permite distinguirlos macroscópicamente. Sin embargo, 
estos basaltos del arroyo Bayo parecen diferir de la muestra arqueológica de Manuk 1, que es un 
basalto piroxénico. Este cuarto tipo de basalto también es diferente de las muestras de Pampa del 
Asador de acuerdo con los estudios de elementos traza (Espinosa et al. 2019).

Particularmente en Manuk 1, hay dos muestras arqueológicas (B5 y B7) que se asignaron 
como tobas, clasificadas con anterioridad como “basalto de grano fino”. Al comparar estas 
muestras con guijarros naturales recuperados en el arroyo Bayo (sin corte delgado realizado), 
resultan ser muy similares. Entonces, si se confirmase su identificación, en los depósitos na-
turales de basalto del arroyo Bayo podría haber también tobas. Estas rocas tienen un grano 
fino medio, se les genera una pátina castaña, su pasta es gris oscuro y no tienen fenocristales, 
pero se destacan por “brillos” muy pequeños. Muestras arqueológicas con estas características 
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provienen de Manuk 1, del Alero Los Guanacos 1 y la meseta del Strobel. En este sentido, 
cabe destacar que la muestra B5 de Manuk 1 es una toba intermedia andesítica, al igual que la 
muestra arqueológica H del Strobel y la geológica B4 de la margen este del lago Cardiel. Por su 
parte, la muestra B7 de Manuk 1 es más ácida al igual que la toba de la muestra arqueológica 
B12 de la cuenca San Martín-Tar. 

En los médanos de la margen E del lago Cardiel, en Grippa, no habría basaltos tal como 
fuera propuesto inicialmente (Belardi et al. 2003). Las muestras geológicas informan sobre la 
disponibilidad de guijarros de toba andesítica y de piroclastita en la margen este de la cuenca. 
En este caso, las similitudes macroscópicas con los basaltos pueden llevar a dificultades en la 
clasificación de los conjuntos arqueológicos.

En función de esto, puede plantearse la gran variabilidad y disponibilidad de distintos tipos 
de basaltos y tobas en la cuenca del lago Cardiel. Por lo tanto, el abastecimiento de materia prima 
podría haber sido una actividad resuelta en el interior de esta cuenca (Agnolin et al. 2018). A su 
vez, es factible establecer algún tipo de vinculación con la meseta del Strobel y la cuenca San 
Martín-Tar. Conclusiones similares surgen del análisis de elementos traza de muestras de basalto 
(Espinosa et al. 2019).

En la cuenca lacustre San Martín-Tar, cuya litología es más diversa respecto de las demás 
y la accesibilidad es buena/muy buena, recientemente se han registrado puntos singulares de dis-
ponibilidad de basaltos. Esto refuerza lo postulado sobre el aprovisionamiento oportunístico, ya 
que las actividades de manufactura se limitan a los espacios donde se registraron las dos canteras 
taller de la cuenca (Espinosa y Belardi 2016). Los cortes delgados dan cuenta de rocas propias 
de la Formación El Quemado –toba andesítica, dacítica y arenisca tufítica– (Fossa Manzini et 
al. 1938). Esta Formación se encuentra en espacios occidentales de la cuenca, guijarros de esta 
pudieron haber sido transportados, mezclados y depositados más al oriente por los procesos 
fluvioglaciales. Actualmente, algunos de dichos guijarros están disponibles en las laderas de las 
mesetas basálticas, en donde se encuentran los sitios arqueológicos. Así, esta cuenca también 
tendría una disponibilidad local de recursos que habría sido utilizada por las poblaciones caza-
doras-recolectoras. 

Sobre la base de los datos reseñados, se postula la utilización de los basaltos inmediatamente 
disponibles en Pampa del Asador-meseta del lago Guitarra, cuencas Cardiel y San Martín-Tar. En 
primer lugar, cada uno de estos sectores posee una señal propia de basalto, la que estaría repre-
sentada en los correspondientes sitios arqueológicos (tabla 2). Arqueológicamente, la meseta del 
Strobel presenta mayor variabilidad litológica y menor disponibilidad natural de recursos líticos. 
En este sentido, esta información contribuye a la propuesta de esta meseta como un espacio de 
convergencia poblacional, dado que los análisis geoquímicos previos y los aportados en este 
trabajo apuntarían al ingreso de basaltos y tobas tanto desde los sectores ubicados al norte como 
desde el sur (Belardi y Goñi 2006; Flores Coni 2019; Espinosa et al. 2019).

En términos generales, puede plantearse que el basalto es la única materia prima de toda 
la macrorregión que es abundante, está disponible en guijarros medianos a grandes y es de muy 
buena calidad para la talla. Esta disponibilidad no está sujeta a la presencia natural en las mesetas 
basálticas que cubren las cotas altas; por el contrario, el aprovisionamiento es factible en todas 
las cotas estudiadas, lo cual habría permitido su uso sin restricciones a lo largo de las secuencias 
de ocupación. En este sentido, la disponibilidad es una suerte de constante, por lo cual resulta 
relevante estudiar la variabilidad de su uso entre las cuencas; podría evaluarse, en consecuencia, 
cuál ha sido la incidencia de otros factores tales como funcionalidad de sitios, movilidad, cambios 
temporales, modos de hacer las cosas, etc. 

Por otro lado, a partir de estos análisis petrográficos se ha establecido también la disponibi-
lidad natural y utilización de distintas variedades de toba. Esto resulta un aporte al conocimiento 
de la base de recursos líticos de la región de estudio, ya que se ha dado cuenta de potenciales 
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puntos singulares de disponibilidad de estas rocas en las cuencas del Cardiel, San Martín-Tar y 
tal vez Strobel. Asimismo, estas rocas han sido utilizadas no solo en estas cuencas, sino también 
en la meseta del Guitarra. Por otra parte, y como fruto de estos análisis, la lutita, categorizada 
de manera previa y macroscópica como un tipo de roca presente en los conjuntos arqueológicos, 
ha resultado ser una toba en términos microscópicos. Por consiguiente, la lutita debe descartarse 
como roca explotada por las poblaciones locales.

Si bien existen diferencias de composición entre tobas, basaltos, areniscas tufíticas, lavas, 
etc., todas resultan materias primas de muy buena calidad para la talla y han sido utilizadas 
por las poblaciones cazadoras-recolectoras de la región. Asimismo, comparten propiedades 
físico-mecánicas por las cuales pueden ser seleccionadas para la manufactura de determinados 
artefactos que requieran mayor resistencia al momento de uso. En este sentido, hay una ten-
dencia, ya observada con anterioridad, en la selección de basaltos para la manufactura de filos 
largos, dentro de los conjuntos de la región (Guraieb 1998; Espinosa 2002; Cassiodoro 2011, 
Espinosa et al. 2017). De esta manera, no solo la forma en que se presenta la materia prima es un 
atributo de primer orden en el análisis del uso y circulación de rocas en el pasado, sino también 
las propiedades para la talla y los modos de acción específicos (Ratto 1991) intervienen en la 
selección de las materias primas. 

La región tiene una alta disponibilidad de recursos minerales y se evidencia claramente su 
utilización. Es decir, el aprovisionamiento de los recursos líticos parece no haber sido un pro-
blema para los grupos cazadores-recolectores. Por el contrario, se observa una selección en las 
rocas utilizadas como materias primas, dentro de la amplia variedad y disponibilidad natural. A 
su vez, esta disponibilidad es más amplia que la conocida hasta el momento y no se encuentra 
circunscripta a determinados espacios (por ejemplo, las cotas altas donde se encuentran las mesetas 
basálticas). Tampoco las fluctuaciones climáticas del Holoceno afectaron el aprovisionamiento 
de este conjunto de rocas oscuras. Así, se reconoce el amplio conocimiento de la base regional 
de recursos por parte de las poblaciones y la planificación en su uso. 

CONSIDERACIONES FINALES

Las investigaciones arqueológicas que se vienen desarrollando desde hace más de 25 años en 
las cuencas lacustres cordilleranas y pericordilleranas de la provincia de Santa Cruz han permitido 
tener un conocimiento amplio de la base regional de recursos líticos. Este trabajo ha presentado 
los primeros resultados sobre determinaciones petrográficas planteadas en una escala regional 
amplia. En esta oportunidad se evaluó la variabilidad geológica y arqueológica de rocas asigna-
das macroscópicamente como basaltos. Ambas resultan más heterogéneas que lo inicialmente 
planteado, aportando a una mejor clasificación de las rocas. 

Por otra parte, si bien las características geológicas indican la presencia de mantos basál-
ticos en cotas altas, es factible localizar fuentes de aprovisionamiento aún en los sectores bajos. 
La ubicación, localización y determinación de puntos singulares de disponibilidad de basaltos 
y tobas pueden utilizarse como indicadores para establecer posibles rutas de circulación. En esa 
línea, reconocer la dispersión y el grado de intensidad de uso de estas materias primas en cada 
sector permitirá evaluar la reducida circulación establecida para ellas. 

Este trabajo destaca además la importancia de este tipo de análisis que permiten distinguir 
variedades dentro de grupos de materias primas. A partir de un estudio como este se puede discu-
tir con mayor grado de detalle las estrategias llevadas a cabo por los grupos cazadores así como 
profundizar en investigaciones centradas en el aprovisionamiento de recursos.
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NOTA

1  La expresión “punto singular” refiere a lugares específicos y poco extensos donde hay concentración de 
guijarros de buena calidad para la talla (Espinosa et al. 2020). 
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