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Resumen: En el presente trabajo se exponen los resultados obtenidos en las 

investigaciones arqueológicas y geoarqueológicas desarrolladas desde el año 2000 en 

la cuenca del río Uruguay por parte de los autores de este trabajo. Estas investigaciones 

dan continuidad a los estudios que en la región se desarrollan respecto a la evolución 

climática y ambiental, desde el Pleistoceno tardío al Holoceno final, para contextualizar 

el desarrollo sociocultural. En esta oportunidad se exponen los resultados 

sedimentológicos, composicionales, cronológicos y arqueológicos obtenidos para 

diferentes paleosuelos, que caracterizan diversas secuencias fluviales ubicadas en 

ambas márgenes del río Uruguay. Los resultados alcanzados son contextualizados con 

los esquemas de evolución paleoecológica propuestos para la cuenca del Río de la Plata. 

De acuerdo a un nuevo conjunto de edades radiocarbónicas obtenidas para la localidad 

de Sopas, ubicada en la margen oriental, podemos sustentar que la ocupación humana 

temprana de los paisajes de la cuenca del río Uruguay se desarrollaron durante 

condiciones climáticas cálidas y húmedas, que caracterizaron la transición Pleistoceno-

Holoceno. El desarrollo de un proceso pedogenético, circa 5000 años 14C AP para la 

localidad de Sopas, advierte que las secuencias fluviales holocénicas del litoral del río 

Uruguay se van a caracterizar por la alternancia de procesos erosivos y depositacionales. 

Este aspecto lo confirmamos con nuevas edades radiocarbónicas obtenidas para 

paleosuelos presentes en sucesiones litorales de la margen occidental para el Holoceno 

tardío. Es durante este último lapso que en el área de estudio se intensifican los registros 

de ocupación humana y se evidencia un registro cultural plausible de ser asignado a 

diferentes parcialidades indígenas que mantuvieron una alta conectividad social. Dicha 

conectividad pudo favorecerse durante el desarrollo de una mayor dinámica hidrológica 

favorecida por las condiciones reconocidas para el periodo Cálido Medieval.    

Palabras–claves: registro arqueológico, suelos enterrados, conectividad social. 
 

Abstract: In the present article are exposed the results of archaeological and 

geoarchaeological research projects carried out, since the year 2000, in the basin of the 

Uruguay river by the authors. These research projects continue the studies developed for  
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the climate and environmental evolution from the late Pleistocene to the Holocene final, 

to contextualize the socio-cultural development in the region. This time we present new 

sedimentological data, compositional, archaeological and chronological obtained from 

different paleosols that characterize different fluvial sequences located on both banks of 

the Uruguay river. The results are contextualized by considering schemes of 

paleoecological evolution proposed for the Río de la Plata basin. According to a new set 

of radiocarbon ages obtained for the locality Sopas, it can be sustained that early human 

occupation of the Uruguay river basin developed during warm and humid climatic 

conditions that characterized the Pleistocene-Holocene transition. The development of a 

pedogenetic process, circa 5000 14C years BP, for the locality Sopas, warns that fluvials 

sequences of the Holocene on the coast of the Uruguay river are characterized by the 

alternation of depositional and erosional processes. This aspect confirms it the new ages 

of radiocarbon in the succession of paleosols registered in the Uruguay river basin and 

that correlate with climatic conditions that characterized the region in the late Holocene. 

During this last period records of human occupation are intensified in the area, and there 

is evidence of a variable cultural record, assignable to different indigenous groups. Social 

connectivity is manifested in these records, so it correlated with the development of a 

greater hydrological dynamics favored by the recognized conditions for the Medieval 

Warm Period. 

Keywords: archaeological record, buried soils, social connectivity.

 

1. INTRODUCCIÓN 

Las investigaciones arqueológicas 

que se vienen realizando en la cuenca 

del río Uruguay se centran, a nivel 

general, en el estudio de las 

interrelaciones entre el hombre y el 

medio desde el Pleistoceno tardío al 

Holoceno final. Con la finalidad de 

discutir los datos existentes y aportar a la 

reconstrucción contextual y conductual 

del registro natural y cultural impreso en 

el paisaje de la cuenca del río de la Plata, 

se trabaja en forma interdisciplinaria 

desde un marco geoarqueológico.  

El paisaje de la cuenca media y 

baja del litoral del río Uruguay presenta 

distintas unidades geomorfológicas y 

registros culturales con cronologías 

radiocarbónicas que van desde el 

Pleistoceno tardío al Holoceno (e. g. 

Hilbert, 1991; Politis et al., 2004; Suárez 

et al., 2018). La cultura material 

preservada en las diferentes unidades 

del paisaje fluvial, constituyen  

 

testimonios de un continuo desarrollo 

sociocultural (e. g. Hilbert, 1991; Ceruti, 

2013; Guidón, 1989a, 1989b, 1989c, 

1989d; Boretto et al., 1973), aspecto que 

nos permite consolidar la idea de que los 

espacios litorales fueron y son 

sustanciales en el desarrollo de las 

poblaciones pretéritas y actuales. Estos 

son espacios que tienen contacto con las 

aguas o se encuentran indirectamente 

influenciados por las mismas, reuniendo 

una elevada diversidad biótica que les 

convierte en lugares estratégicos para la 

ocupación (e. g. Arzamedia et al., 2015; 

Capdepont et al., 2017; González del 

Tánago & García de Jalón, 1998). En 

este sentido, las cuencas medias y baja 

del río Uruguay cuentan con un amplio 

registro cultural que testimonia la 

ocupación de estos ambientes (e. g.  

Austral, 1977; Boretto et al., 1973; 

Bórmida, 1964a, 1964b; Cabrera, 1994a, 

1994b; Ceruti & González, 2007; 

https://www.linguee.com/english-spanish/translation/locality.html
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Cigliano, 1968; Díaz, 1977; Hilbert, 1991; 

Rodríguez, 1992; Taddei, 1968). 

En la región, las evidencias 

arqueológicas del litoral fluvial del río 

Uruguay, al igual que las registradas en 

sitios del litoral estuárico y atlántico, se 

encuentran contenidas en paleosuelos o 

asociados a estos (e. g. Antón, 1975; 

Beovide & Malán, 2009; Capdepont, 

1999, 2008, 2009, 2013; Capdepont et 

al., 2013; Castiñeira et al., 2017; López, 

1995; López et al., 2009). Estos 

paleosuelos, suelos formados en un 

paisaje y condiciones climáticas 

pasadas, son indicadores significativos 

en el estudio de los cambios 

paleoecológicos de una región (Catt, 

1991; Ruhe, 1965; Yaalon, 1971; 

Morrison, 1978). En razón de lo 

expuesto, el presente trabajo centra la 

atención en la caracterización geológica 

y cronológica de los paleosuelos 

identificados en tres localidades 

emplazadas en la cuenca media y baja 

del litoral del Río Uruguay: localidad 

Sopas (en adelante LS) ubicada en la 

margen oriental, localidad Hervidero (en 

adelante LH) emplazada en la margen 

occidental y finalmente, la localidad 

Punta Pereira (en adelante LPP) ubicada 

en la costa de la margen oriental del 

estuario Río de la Plata.  

Los datos obtenidos del estudio 

de las secuencias estratigráficas de las 

tres localidades, principalmente los 

resultados alcanzados en la 

caracterización de los paleosuelos 

presentes, aportan a los modelos 

paleoclimáticos y ambientales 

generados a escala regional y 

supracontinental. Este aporte permite 

avanzar en el mantenimiento y 

fortalecimiento de las correlaciones 

regionales para reconstruir de forma más 

ajustada los escenarios paleoecológicos 

en los cuales se desarrollaron las 

culturas prehispánicas que ocuparon los 

territorios litorales de la región. 

 

2. UBICACIÓN Y CONTEXTO DE LAS 

LOCALIDADES ESTUDIADAS 

El río Uruguay nace en Serra 

Geral (Brasil), donde confluyen los ríos 

Pelotas y Canoas (~27°36’26’’S - 

51°27’24’’W). Desde sus nacientes, el río 

recorre 1.800 km hasta su 

desembocadura en el estuario Río de la 

Plata (~34°14'14.32"S - 58°2'18.64"W). 

De acuerdo a sus características 

geológicas y geomorfológicas, Iriondo & 

Kröling (2008) dividen la cuenca del río 

en tres porciones: alta, media e inferior. 

Debido a las variaciones en la dinámica 

fluvial, a lo largo de la cuenca, en sus 

diversos tramos, los espacios presentan 

características propias del paisaje del sur 

de Brasil, del nordeste de Argentina y del 

oeste de Uruguay. En la cuenca alta, las 

aguas surcan elevaciones mayores a los 

1.000 msnm generando los protagónicos 

saltos o cataratas. En el tramo medio, el 

rio presenta menor caudal y sinuosidad 

que en su tramo superior, hallándose en 

su cauce numerosas islas y fondos 

rocosos. Finalmente, la cuenca inferior 

del río se extiende hasta la confluencia 

con el estuario Río de la Plata. Esta 

porción inferior de la cuenca se 

encuentra estrechamente relacionada 

con los cambios en los niveles del mar 

acaecidos durante el Holoceno (Bossi & 

Ortiz, 2011; Cavalotto et al., 2005; 

Cavalotto & Violante, 2005; Martínez & 

Rojas, 2011; Inda et al., 2011). 

Dos de las localidades estudiadas 

se encuentran ubicadas en la cuenca 

media del río Uruguay, una en la margen 

oriental: LS, en el departamento de 

Salto, Uruguay, y otra en la margen 

occidental LH, en la provincia de Entre 
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Ríos, Argentina. La tercera de las 

localidades: LPP, se emplaza en la 

cuenca inferior, margen oriental, en el 

departamento de Colonia, Uruguay, en la 

confluencia del río con las aguas del 

estuario Río de La Plata (Figura 1).    

 

 
Figura 1: Ubicación general de las localidades de estudio. 

 

El paisaje geomorfológico fluvial 

de la porción de la cuenca donde se 

emplazan LS y LH se caracteriza por 

presentar terrazas aluviales, altas y 

bajas, que refieren al registro de la 

evolución que tuvo el río durante el 

Cuaternario reciente (Austral, 1977; 

Iriondo, 1996; Panario & Gutiérrez, 1999; 

Pellerin, 1976). Siguiendo lo propuesto 

por Iriondo & Kröhling (2004, 2008) en el 

modelo evolutivo de los cambios 

ambientales en la cuenca media del río 

Uruguay, son los depósitos de la terraza 

baja donde se concentran las 

expectativas arqueológicas en la zona 

costera del litoral fluvial. Esto último se 

fundamenta en que, de acuerdo al 

modelo, la terraza baja se habría 

formado poco antes del Holoceno, 

momento en el cual la arqueología 

regional y las investigaciones 

anteriormente desarrolladas en el área 

documentan los inicios del poblamiento y 

la temprana colonización humana 

(Austral, 1995; Castiñeira, 2008; Hilbert, 

1991; Politis et al., 2004; Suárez et al., 

2018; entre otros). En tanto que la 

terraza alta es de génesis más temprana 

y sus depósitos han sido referentes en 

las investigaciones paleontológicas 

pleistocenas (Goso & Ubilla, 2004; Moya 

& Brea, 2015; Ubilla et al., 2004; Ubilla & 

Perea, 1999; Zucol & Brea, 2005; entre 

otros).    
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Por su parte, la cuenca inferior del 

río Uruguay se caracteriza por tres 

unidades de paisaje: llanuras y planicies 

fluviales, colinas y lomadas, y lomadas 

suaves. Estudios realizados en la 

margen occidental evidencian que la 

conformación de la llanura costera, en 

esta porción de la cuenca, fue afectada y 

fuertemente intervenida por los eventos 

transgresivos-regresivos acaecidos 

durante el Pleistoceno y el Holoceno 

(Cavalotto et al., 2005; Cavalotto & 

Violante, 2005). La historia más reciente, 

en cuanto a la conformación actual de su 

paisaje, se puede sintetizar en tres 

momentos: un primer periodo donde el 

nivel del mar pasó por una posición 

semejante a la actual, hace ca.  7.000 

años 14C AP, sobrepasando este límite a 

cota +6,5 m (Máximo Transgresivo del 

Holoceno) próximo a los 6.000 años 14C 

AP; un segundo período, de carácter 

regresivo, aunque discontinuo, en el 

cual, el nivel del mar se posiciono en cota 

5 m hacia ~5.000 años 14C AP; 

finalmente, un tercer periodo 

caracterizado por una fase de estabilidad 

entre los 5.000 y 3.500 años 14C AP y 

una nueva caída del nivel marino ~2.000 

años 14C AP hasta los 2,5 m. Este 

descenso se continua hasta su posición 

actual (e. g. Bracco et al., 2011; Inda et 

al., 2011). 

La localidad LPP se emplaza en la 

zona de llanuras y planicies que 

caracterizan al litoral fluvial próximo a la 

desembocadura del río Uruguay en el 

estuario. Su paisaje está dominado por la 

presencia de geoformas dunares 

costeras asociadas al litoral, constituidas 

por depósitos de arenas cuarzosas 

acumuladas por los vientos del SE (Bossi 

et al., 1998). El registro arqueológico en 

esta área, tiene una alta visibilidad en la 

costa, en las barrancas y en los espacios 

internares, como así también en las 

sucesiones deposicionales que definen a 

las dunas.  

El mayor cúmulo de información 

referida a la distribución y característica 

del registro arqueológico de la cuenca 

media y baja del río Uruguay, deviene de 

las investigaciones realizadas a partir de 

mediados de 1970 en el litoral (e. g. 

Boretto et al., 1973; Baeza, 1985; Boretto 

& Schmitz, 1975; Díaz & Rouco, 1973; 

Guidón, 1989a, 1989b; Maeso, 1977).  A 

partir de 1990 escasas investigaciones 

han sido llevadas a cabo en estas zonas, 

destacando entre las mismas las 

desarrolladas por Capdepont (2013), 

Castiñeira (2008) y Costa Angrizani 

(2011). En la actualidad, un equipo 

internacional, interdisciplinario, 

conformado por varios investigadores, 

(incluidos los autores de este trabajo), se 

ha propuesto el desarrollo de 

investigaciones geoarqueológicas para 

actualizar y ahondar en el conocimiento 

paleoecológico del litoral del Río 

Uruguay, así como acotar de forma más 

precisa el marco cronológico de 

referencia para la ubicación del registro 

arqueológico.  

De acuerdo a la literatura 

arqueológica, los paisajes costeros del 

río Uruguay presentan registros de la la 

ocupación humana temprana, cuyo 

desarrollo se habría dado 

concomitantemente con un período de 

estabilidad morfogenética del paisaje 

fluvial, asociado a las condiciones 

climáticas que marcaron la transición 

Pleistoceno-Holoceno. Hacia el 

Holoceno medio (ca. 5000 años 14C AP) 

un nuevo evento de estabilidad 

ambiental en el área habría favorecido el 

desarrollo de un suelo, posteriormente 

sepultado por fases morfogenéticas 

depositacionales. Arqueológicamente, el 
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Holoceno medio en el área de estudio se 

caracteriza por una mayor densidad de 

sitios y variabilidad tecnológica. Se 

destaca la presencia de sitios 

especializados en la explotación de los 

recursos fluviales y en el arte mobiliario 

(e. g. Consens, 2009; Hilbert, 1991).    

Durante el Holoceno tardío el 

paisaje del litoral del río Uruguay fue 

ocupado por grupos cazadores-

recolectores-pescadores con manejo de 

prácticas hortícolas (e. g. Costa 

Angrizani, 2011; Capdepont, 2013). Los 

documentos históricos generados por los 

cronistas del S. XVI durante las primeras 

etapas de la colonización europea, 

reconocen para el área de estudio, una 

confluencia multi-étnica de diferentes 

parcialidades indígenas. En estos 

documentos de cronistas e historiadores 

(e. g. Fernández de Oviedo, 1891; Núñez 

Cabeza de Vaca, 1942; Schmidl, 1997), 

así como de autores que han 

interpretado los documentos históricos 

(p.ej. Barcelos, 2006; Bracco, 1998; 

Figueira, 1953), se destaca la existencia 

de fuertes grados de interacción entre los 

diferentes grupos. Interacción que se 

relaciona con la implementación de 

alianzas, conflictos, relaciones de 

parentesco, robo de mujeres, 

intercambio de productos tecnológicos e 

ideas, entre otras estrategias. 

 

3. MARCO CONCEPTUAL Y 

PROCESO DE TRABAJO  

Las investigaciones en el litoral 

del río Uruguay se han abordado desde 

un enfoque amplio e incluyente, 

integrando los procesos naturales y 

culturales que conformaron el paisaje. 

Estas reconstrucciones se realizan 

abarcando desde la transición 

Pleistoceno-Holoceno al Holoceno 

tardío, mediante la implementación de 

diversos proxis.  El estudio del paisaje 

litoral aporta a la generación de 

conocimientos sobre las sociedades 

indígenas que lo ocuparon, mediante la 

reconstrucción del contexto geográfico 

durante el lapso de ocupación. 

Considerando que el paisaje no es 

estable, y que su conformación desde el 

Cuaternario tardío en la región tiene su 

génesis y transformación en causas 

naturales y culturales, es necesario 

estudiar sus cambios en función de 

ambas dinámicas: la paleoambiental y la 

paleocultural. En este marco, discutimos 

los resultados generados en las 

investigaciones desarrolladas por 

Castiñeira (2008) en LS, por Capdepont 

(2013) en LPP y por (Costa Angrizani et 

al., 2018) en LH (Tabla 1 y Figura 2). 

Para las tres localidades reunimos la 

información procedente de los resultados 

sedimentológicos (texturales y 

composicionales), cronológicos y 

arqueológicos de las secuencias 

depositacionales. Discutimos las 

discontinuidades litológicas, 

correlacionándolas con discontinuidades 

temporales a partir de las dataciones 

numéricas informadas. En este contexto, 

especial énfasis ponemos en la 

caracterización y resolución cronológica 

de los paleosuelos como horizontes 

guías para el establecimiento de las 

correlaciones regionales.  

Se evalúa de LS los resultados 

presentados por Castiñeira (2008) para 

la secuencia T2ASIV, en la cual fueron 

identificados dos paleosuelos. Uno de 

los paleosuelos es asignado a la 

transición Pleistoceno-Holoceno, el otro 

paleosuelo es adjudicado al Holoceno 

medio. Asimismo, en el marco de la 

obtención de recientes cronologías 

radiocarbónicas, se ajusta el marco 

cronológico propuesto en Castiñeira et 
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al., (2010). De LH evaluaremos los 

resultados alcanzados en el estudio de 

dos secuencias H2SECU1 y C1SECU2 

con presencia de paleosuelos. En la 

secuencia H2SECU1 fueron dos los 

paleosuelos reconocidos, de los cuales 

uno cuenta con cronología 

radiocarbónica. Por su parte, 

corresponde a la secuencia C1SECU2 la 

selección de datos respecto a la 

dinámica sedimentario-pedológica 

reconocida para la franja costera 

occidental del río Uruguay entre las 

desembocaduras de los Arroyos Yeruá y 

Arrebatacapa. Finalmente, para LPP se 

presenta la caracterización de la 

secuencia PPM8 con registros de 

ocupación humana vinculada directa e 

indirectamente a la presencia de un 

suelo enterrado (Capdepont, 2013; 

Capdepont et al., 2013). Asimismo, esta 

secuencia presenta cronologías 14C que 

posicionan temporalmente diferentes 

unidades estratigráficas y la ocupación 

humana que serán discutidas en el 

marco de los modelos paleoclimáticos y 

paleoculturales regionales. 

 

Tabla 1: Identificación y ubicación de las sucesiones estratigráficas abordadas 

 
 

 
Figura 2: Paisajes de las localidades de estudio: a. y b. Hervidero (LH); c. Sopas (LS) y d. Punta 

Pereira (LPP). 
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4. RESULTADOS 

4.1 Localidad Sopas - LS 

La secuencia estratigráfica 

T2ASIV (LS) alcanza de base a techo 

5,30 m de potencia. En ella se 

discriminaron, por diferencias en la 

textura, coloración y estructura, cinco 

estratos reunidos en tres unidades 

depositacionales (Figura 3). La unidad 

basal (U1) apoya, en el sector de la 

secuencia, sobre conglomerados de 

rodados, en tanto que en las zonas 

laterales del valle donde se emplaza la 

secuencia, U1 apoyar sobre el basalto de 

la Fm Serra Geral. La U1 se caracteriza 

por sedimentos de coloración 5YR5/3, 

textura limo-areno-arcillosos con 

nódulos de carbonato y potencia de 1.40 

m. En otros sectores del área esta 

unidad puede superar los 3 m de 

potencia. Exhibe estratificación 

horizontal fina, asociada a estructuras 

primarias de corrientes e incluye restos 

fósiles de fauna pleistocénica. Esta 

unidad, ha sido objeto de profusas 

investigaciones paleontológicas y se la 

encuentra generalmente referida como 

depósitos de la Fm. Sopas (e. g. Goso & 

Ubilla, 2004; Ubilla et al., 2004; Ubilla & 

Perea, 1999).  

La unidad suprayacente (U2) de 

1,50 m de potencia se encuentra 

representada por sedimentos areno 

arcillosos de coloración 10YR3/2. La 

misma, que apoya en contacto neto 

sobre la U1, se caracterizó en la 

localidad Sopas, por la presencia de un 

paleosuelo de 1 m de potencia. Al interior 

de este paleosuelo, Castiñeira (2008) 

reporta la presencia de una lente de 

tierra quemada, de color 5 YR 6/2, cuya 

potencia máxima fue de 0,50 m y 

expresión lateral limitada a 1 m. Hasta 

hace muy poco tiempo la U2 poseía una 

única datación radiocarbónica de 8.850 ± 

100 años AP. La misma había sido 

obtenida a partir del contenido orgánico 

preservado en los depósitos cuspidales 

del paleosuelo. Tres edades 

radiocarbónicas recientemente 

informadas, confirman la cronología 

asignada por Castiñeira et al., (2010) 

para el desarrollo, durante el Holoceno 

temprano, de este primer ciclo 

pedológico identificado en la secuencia 

(Tabla 2).   Corona esta sección una 

tercera unidad (U3) que se desarrolla 

transicionalmente sobre la U2.  

La U3 se caracteriza por un nuevo 

horizonte pedogenético de depósitos 

areno-limosos de coloración 10YR4/3 

con desarrollo vertical de ~2, 80 m.  Para 

los depósitos basales de la U3 se posee 

una edad radiocarbónica recientemente 

informada de 5.751±64 años 14C AP 

(Tabla 2).  Esta edad confirmó también la 

inferencia cronológica postulada en 

Castiñeira et al., (2011) para el tercer 

ciclo de sedimentación representado en 

LS. 

Mineralógicamente, los depósitos 

de la secuencia T2ASIV se caracterizan 

por las siguientes especies minerales: 

piroxeno rómbico, vidrio volcánico, 

clastos líticos volcaniclásticos, 

calcedonia, cuarzo, plagioclasa, 

feldespato potásico (sanidina), micas 

(clorita, moscovita y biotita), opacos, 

magnetita y ópalo organógeno. En tanto 

que la composición bioclástica se define 

por el dominio de fitolitos de gramíneas 

C3 (subfamilia Pooideae) en los 

depósitos basales de la secuencia (U1), 

pasando a un progresivo aumento de 

morfotipos asociados al domino de 

gramíneas C4. Esta evolución en el 

registro paleobotánico de la secuencia 

estaría asociado a condiciones más 

húmedas y templadas que las 

antecedentes, las cuales caracterizaron 

el desarrollo del Interglaciar actual.  En 

este sentido, las referidas condiciones, 

más húmedas y templadas del inicio del 

Holoceno, debieron favorecer la génesis 

y desarrollo del paleosuelo identificado 

en la U2.  
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Figura 3: Secuencia estratigráfica T2ASIV – LS. 

 

4.2 Localidad Hervidero - LH 

Como fuera mencionado las 

sucesiones estratigráficas H2SECU1 y 

C1SECU2 fueron las escogidas para 

caracterizar los ciclos de sedimentación, 

que durante el Holoceno se desarrollaron 

en la margen occidental de la cuenca 

media del río Uruguay. La sucesión 

H2SCU1 tiene 7 m de expresión vertical 

y es el resultado de la profundización 

antrópica de un canal, utilizado como 

desaguadero de una cantera de 

explotación de áridos. En los depósitos 

superficiales de ambas márgenes de 

este canal, de reciente incisión antrópica, 

se concentran y distribuyen materiales 

líticos y cerámicos. Los mismos definen 

el sitio arqueológico “Paso del 

Hervidero”, donde se emplaza la 

secuencia H2SECU1.  

Los resultados alcanzados por 

nuestras prospecciones, recientemente 

efectuadas, nos permiten reconocer que 

los materiales culturales localizados en 

los depósitos superficiales provienen de 

un paleosuelo que se expresa a ~ 5 m 

del lecho del cauce actual y a 3 m del 

tapiz vegetal. En tanto que la otra 

sucesión, C1SECU2, corresponde al 

relevamiento de los depósitos que 

caracterizan al albardón más próximo a 

la costa actual del río Uruguay. Esta 

geoforma alcanza en LH una expresión 

lateral continua de más de 2 km. Si bien 

en esta secesión no se hallaron 

materiales arqueológicos in situ, la 

resolución de un paleosuelo que puede 

seguirse por más de 12 Km en el paisaje 

costero, y su asociación a 

concentraciones de material carbonoso, 

incidió en su elección como objeto de 

estudio.       

En la secuencia estratigráfica 

H2SCU1, siguiendo los mismos criterios 

de diferenciación litoestatigrafica que los 

aplicados en LS, se distinguieron 11 

estratos (E1 a E11) que son reunidos en 

tres unidades depositacionales (Figura 

4). La porción basal de la sucesión de 

~2m de espesor (U1), se desarrolla 

sobre depósitos fango arenosos de color 

10YR5/1, sin base expuesta (E11). Está 

constituida por depósitos areno fangosos 
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(E9 y E7) entre los que se intercalan 

lentes arenosos (E10) y areno fango 

gravillosos (E7). Los depósitos de la 

sección basal no presentaron evidencias 

arqueológicas. La U2, porción media de 

la sucesión, se desarrolla en contacto 

neto sobre la porción basal y presenta 3 

m de potencia. Se caracteriza por 

presentar niveles fango arenoso de color 

2,5YR 3/2 y niveles areno fangosos de 

color 5YR3/3. Para esta unidad se 

identificaron dos paleosuelos: uno basal 

de aproximadamente 0.40 m de potencia 

y otro cuspidal de ~0,85 m. Correspondió 

a los depósitos suprayacente de este 

último ciclo pedogenético, identificado en 

la secuencia, el hallazgo de materiales 

arqueológicos in situ. La edad 

radiocarbónica obtenida para el 

contenido orgánico de este paleosuelo 

fue de   950±50 años 14C (Tabla 2).  

Finalmente, el techo de la sucesión, U3, 

se caracterizó por la presencia de 

estratos aluviales areno-limosos a 

fangosos de coloración 5YR3/4 y 1.80 m 

de espesor.  

En su totalidad las muestras de la 

secuencia H2SCU1 pueden 

caracterizarse mineralógicamente por la 

presencia de frecuencias relativas de 

cuarzo, plagioclasa, calcedonia, 

feldespato potásico (sanidina), micas 

(clorita, moscovita y biotita), opacos 

(piroxeno) y vidrio volcánico. En tanto, la 

composición bioclástica se caracterizó 

por una amplia presencia de espículas 

de espongiarios, fitolitos pooides, 

chloridoides y panicoides seguidos por la 

presencia de frústulos de diatomeas.  

El material cultural, asociada a 

esta secuencia estratigráfica, se 

caracterizó por la presencia de 

materiales líticos y cerámicos 

recuperados en contexto secundario y 

superficial en el lecho del cauce. Los 

mismos presentan desgaste, 

redondeamiento y superficies 

erosionadas. Asimismo, fueron 

recuperados fragmentos cerámicos y 

materiales líticos en contexto 

estratigráfico, al interior del estrato E3. El 

material lítico recuperado en ambos 

contextos permite sustentar que, durante 

la ocupación prehispánica de LH, la 

materia prima mayormente utilizada en la 

confección de herramientas corresponde 

a calcedonias seguidas por areniscas. La 

transformación de las materias primas 

líticas fue hecha a través de la talla, 

predominando la técnica de percusión 

unipolar directa, utilizada para la 

reducción de núcleos y la producción de 

lascas.  

El perfil estratigráfico de 

C1SECU2 presenta 1.70 m de espesor y 

se dividió en cuatro unidades 

litoestratigráficas (Figura 4). La unidad 

basal (U1), conformada por depósitos 

areno fangosos de color pardo oscuro, 

presentó 0.20 m de potencia. En 

contacto neto, suprayacente a la U1 se 

desarrolla una segunda unidad (U2) de 

0.20 m de potencia. Esta U2 se 

caracteriza por la presencia de un 

paleosuelo que se puede seguir por más 

de 12 km en la franja costera entre la 

desembocadura del arroyo Arrebatacapa 

y la desembocadura del arroyo Yerúa. 

Dependiendo de los sectores donde se 

observe su desarrollo, el paleosuelo 

puede alcanzar 0.40m de expresión 

vertical. El mismo se identifica por su 

color negro y textura fango a fango 

arenosa. La edad radiocarbónica 

obtenida del contenido orgánico del 

sedimento muestreado en el paleosuelo 

es de 1840+60 años 14C AP (Tabla 2). 

Suprayacente al paleosuelo y en 

contacto gradual se desarrolla la U3, de 

0.80m de espesor y depósitos areno 

fangosos de color 7.5 YR 1/2. La 

sucesión culmina con el desarrollo de 

depósitos fango arenosos – areno 

limosos de la denominada U4 de 0.50 m 

de potencia sustentando la cobertura 

vegetal actual. 



 

115                                        Revista de Geologia 32 (1), 2019. 
 

Para esta secuencia fueron 

realizados análisis del contenido en 

microfósiles silíceos. Costa Angrizani et 

al., (2018) caracterizan la secuencia por 

depósitos que presentan una asociación 

biosilícea dominada por la presencia de 

abundantes macroscleras de 

espongiarios y fitolitos de 

podostemáceas, seguidas en 

representación por fitolitos de poáceas, 

ciperáceas y dicotiledóneas y frútalos de 

diatomeas. El registro biosilíceo en 

general de la U1 fue asociado al dominio 

de procesos fluviales de alta energía. En 

tanto que la asociación fitolítica de esta 

unidad puede asociarse al desarrollo de 

las comunidades que caracterizan al 

monte ribereño. En tanto la asociación 

fitolítica de los depósitos de la U2 son 

asociados al dominio de condiciones 

climáticas de mayor temperatura y 

humedad. Finalmente, las asociaciones 

registradas para los depósitos 

cuspidales de la secuencia, permiten 

reconocer un mayor dominio de 

elementos graminoides de espacios 

abiertos.  

 

 

Figura 4: Secuencias estratigráficas de LH.
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4.3 Localidad Punta Pereira - LPP 

La sucesión PPM8 presenta una 

potencia de 7 m seccionada en ocho 

unidades de acuerdo a sus 

características texturales, colorimetría y 

presencia/ausencia de estructuras 

sedimentarias y material cultural. La 

numeración de estas unidades 

corresponde al proceso de excavación 

arqueológica implementado, siendo la 

U1 el techo de la secuencia y la U8 la 

unidad basal (Figura 5). La U8, se 

compone de sedimentos de textura 

dominada por arenas medias de color 

10YR 8/1. Arqueológicamente, esta 

unidad en todos sus puntos muestreados 

se presentó estéril. La U7 se caracterizó 

por su desarrollo de ~1 m de potencia y 

depósitos de arenas medias a finas 

10YR 4/2. Al tope de la unidad se 

recuperan materiales líticos 

diferencialmente concentrados. Lascas, 

micro lascas e instrumentos en cuarzo y 

restos óseos (dientes faríngeos de 

corvina), en asociación directa con 

estructuras de combustión identificadas 

como fogones antrópicos (Capdepont et 

al., 2013).  

Las edades radiocarbónicas 

obtenidas para la asociación cultural 

registrada en la U7 son 4.020+180 14C 

años AP y 4.240+80 14C años AP (Tabla 

2). Suprayacente y de forma transicional 

se expresa la U6 de ~0.30 m de potencia. 

Se encuentra caracterizada por 

sedimentos areno limosos de color 10YR 

5/3, identificados como transicionales. 

Sobre los depósitos de la U6 se define el 

paleosuelo que caracteriza a la U5. Esta 

unidad presenta color 10YR 3/1 con un 

desarrollo vertical que varía de 0.70 m a 

1 m. y presenta más de 2 km de 

expresión longitudinal. La U5 se 

encuentra definida por sedimentos 

areno-limosos conteniendo materiales 

culturales líticos. La representatividad de 

los materiales disminuye sensiblemente 

hacia el techo de la unidad. Para el 

contenido orgánico de su matriz se 

obtuvo una cronología de 265+85 años 
14C AP (Tabla 2).  

Finalmente, los depósitos 

cuspidales de la secuencia PPM8 

comprende las unidades 4 a 1. Estas 

unidades conforman un conjunto de 

depósitos arenosos con un desarrollo 

diferencial. Las unidades se encuentran 

perturbadas por la remoción de arena 

que en tiempos históricos se ha 

desarrollado en el área. Estos depósitos 

arenosos (U1, U2, U3 y U4) presentan 

desarrollos de 0.50 a 4 m, así como 

material cultural desplazado en las 

laderas expuestas y las holladas. Los 

depósitos referidos corresponden a 

dunas que habrían transgredido desde 

las crestas de tormenta hacia el 

continente, propiciando el enterramiento 

episódico de la U5 (Capdepont, 2013). 

De acuerdo a los resultados 

texturales alcanzados y en base a la 

interpretación de los coeficientes 

estadísticos, la secuencia estratigráfica 

se caracterizó como arenosa, grano 

decreciente, de buena a moderada 

selección. La porción media de la 

secuencia presenta un suelo enterrado 

(U5) de coloración oscura relacionada 

con el contenido orgánico diferencial de 

los depósitos. Los sedimentos de esta 

unidad se encuentran conformados por 

material silicoclástico (cuarzo, 

feldespato, mica, calcedonia y 

carbonatos) y bioclástico (espículas de 

espongiarios, diatomeas y fitolitos).  

En LPP, se destacan los sectores 

con materiales culturales donde el 

paleosuelo se encuentra mejor definido. 

Es en estos sectores que se releva la 

mayor concentración de materiales 

líticos en las unidades 4 a 7, mayormente 

contenidos en la matriz de la U7. Los 

mismos, lascas e instrumentos tallados 

en cuarzo, se encuentran en asociación 

directa con estructuras de fogones. Las 

características del lítico y su contexto de 
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hallazgo llevan a considerar la 

realización durante el Holoceno medio, 

de actividades de talla en un 

asentamiento de tipo logístico, donde 

destaca la producción de herramientas 

líticas, de posible uso en el 

procesamiento de recursos acuáticos 

(Capdepont, 2013).  
 

 

Figura 5: Secuencia estratigráfica PPM8 – LPP (Modificado de Capdepont, 2013). 

 

Tabla 2: Cronologías 14C obtenidas para las localidades estudiadas (datos tomados de 

Capdepont, 2013; Castiñeira, 2008; Castiñeira et al., 2019). 
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5. CONSIDERANCIONES y 

DISCUSIÓN FINAL   

Los paleosuelos registrados, en 

las investigaciones que estamos 

desarrollando en el litoral del río 

Uruguay, se han identificado en las 

secuencias estratigráficas con depósitos 

relacionados a la dinámica de la planicie 

de inundación de este río Uruguay. 

Hasta el momento se han registrado tres 

procesos pedológicos en distintos 

lapsos. Un primer proceso pedológico se 

habría desarrollado en el Holoceno 

temprano, registrado en la secuencia 

T2ASIV de la Localidad Sopas. En esta 

misma secuencia, se identifica un 

segundo proceso pedológico para el 

Holoceno medio. Por último, el tercer 

proceso identificado se ubica en el 

Holoceno tardío. Para este tercer 

proceso, observamos dos ciclos 

pedológicos, uno más temprano en las 

secuencias de la localidad de Hervidero 

y otro más reciente en la localidad de 

Punta Pereira. Las dataciones obtenidas 

para estos eventos de formación de 

suelos, acaecidos durante el Holoceno 

medio y tardío, se correlacionan con los 

procesos pedológicos identificados para 

el litoral atlántico de Uruguay y para otras 

áreas de la región continental en general 

(e. g. Cavalotto et al., 2005; del Puerto, 

2011; García-Rodríguez, 2002; Isla, 

1989; López et al., 2009; Prieto et al., 

2004; Tomazzeli, 1990). 

Las edades holocenas tempranas del 

paleosuelo reconocido en LS y el 

conjunto de registros proxies, de acuerdo 

con Castiñeira (2008), se ajusta a las 

condiciones climáticas transicionales 

que marcaron el fin del Pleistoceno y la 

instalación del Holoceno en el sur de 

Sudamérica. Asimismo, el paleosuelo 

identificado a la base de la U3 de la 

secuencia estudiada en LS, puede 

correlacionarse con las condiciones que 

definen al máximo térmico del Holoceno 

medio, conocido como Megatermal 

(Dubois & Zarate, 2012). Con 

posterioridad al Megatermal, el cual 

generó un incremento del nivel medio de 

los océanos, se registra la ocupación 

humana de LPP en la línea de 

paleocosta del Máximo transgresivo del 

Holoceno. Por su parte, las cronologías 

obtenidas para los paleosuelos 

cuspidales de LH y LPP los posicionan 

en un clima más cálido y húmedo, 

marcaron la evolución hacia las 

condiciones climáticas actuales (Figura 

6). 

 
Figura 6: Modelo Paleoecológico (datos tomados de Capdepont, 2013; Castiñeira, 2008; del 

Puerto, 2009).
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De acuerdo a nuestros registros, 

un primer ciclo pedológico se habría 

desarrollado durante el Holoceno tardío 

y se encuentra representado en la 

secuencia C1SECU2 con una edad 

mínima de referencia de ca. 1800 años 
14C AP. La concentración de carbones 

contenido en este paleosuelo, con edad 

ca. 1500 años 14C AP, sustentaría la 

cronología de este proceso de 

estabilidad geomorfológica. Por su parte 

el paleosuelo presente en los depósitos 

cúspidales de la porción media de la 

secuencia H2SCU1, datado en ca. 9000 

años 14C AP, se inscribiría en las 

condiciones climáticas propuestas para 

el desarrollo del Período Cálido 

Medieval. Asimismo, es posible asignar 

a este periodo, el paleosuelo cuspidal 

registrado en LPP cuyo sepultamiento 

habría comenzado ca. 200 años 14 C AP. 

Su preservación, infrayacente a los 

depósitos dunares, puede asignarse al 

dominio de la actividad eólica referida 

para la Pequeña Edad de Hielo (Figura 

7). Las fuentes históricas para la cuenca 

del Río de La Plata documentan que 

durante los S XV a XIX en la región, 

dominaban fuertes vientos y escaseaban 

las lluvias (Cioccale, 1999; Favier Dubois 

& Zarate, 2012; Politis, 1982). 

 

 
Figura 7: Litografía coloreada de Bacle (1834) tomada para ejemplificar los vientos que azotaban 

los territorios del Río de la Plata en siglo XIX.
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Finalmente, destacamos que los 

paleosuelos presentes en las secuencias 

depositacionales del litoral del río 

Uruguay poseen buena visibilidad y 

amplia expresión espacial. Ello permite 

posicionarlos como referentes 

cronoestratigráficos y fosilizadores del 

paisaje litoral con un alto grado de 

resolución para el desarrollo de la 

arqueología regional. Los paleosuelos, 

además de ser indicadores de las 

condiciones climáticas, generalmente 

también son reservorios del registro 

arqueológico. Consideramos, que la 

presencia e identificación de los mismos 

en el área de estudio nos conceden una 

buena resolución paleoecológica y 

crono-estratigráfica para contextualizar 

la ocupación humana en su contexto 

ambiental. 
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