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dirección, siendo la etapa inicial de una investigación más amplia. En este sen-
tido, el objetivo es presentar los primeros resultados de los estudios mediante 
técnicas de espectroscopia vibracional, en este caso Espectroscopia infrarroja 
acoplada a transformada de Fourier (Derrick et al. 1999), realizados sobre dife-
rentes mezclas mineralógicas, las cuales se cree que pueden haber sido utiliza-
das como mezclas pigmentarias para los motivos de arte rupestre, que proce-
den de dicha localidad. A su vez, también se trabajó sobre pruebas de posibles 
aglutinantes para conocer probables respuestas de la naturaleza de estas sus-
tancias a la técnica analítica empleada. Finalmente, se incluye el análisis de un 
resto de pigmento hallado en posición estratigráfica durante las excavaciones 
del sitio Casa del Minero 1, a fin de aportar información sobre el uso de las ma-
terias colorantes durante el Holoceno tardío.

De este modo, se pretende contribuir a la caracterización de los pigmen-
tos minerales disponibles en Patagonia meridional, poniendo los resultados en 
diálogo con otros estudios de similar naturaleza (Belardi et al. 2000; Carden et 
al. 2014, entre otros), para así incorporar a las fuentes de aprovisionamiento en 
la discusión de los procesos de producción de las pinturas rupestres. Asimismo, 
y de forma más específica, se busca aportar nueva información en la definición 
de la base de recursos minerales de la localidad.
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Desde hace unos años se vienen realizando estudios sobre la carac-
terización de materias primas líticas y de sus fuentes en una región del no-
roeste cordobés, en el marco del proyecto “Arqueología del Valle de Copa-
cabana: personas y recursos líticos a través del tiempo”. Principalmente los 
estudios se han centrado en dos localidades cuyos sitios arqueológicos, Ce-
menterio y Ranchito, cuentan con una trayectoria de más de 50 años en las 
investigaciones arqueológicas de Córdoba (González 1958; Laguens 1999; 
Marcellino 2001; Sario y Pautassi 2014). 

El objetivo de este trabajo es dar a conocer cómo fueron las estra-
tegias de aprovisionamiento de rocas y de producción de instrumentos de 
los grupos humanos prehispánicos que habitaron Copacabana, en el dpto. 
Ischilín, al noroeste de la provincia de Córdoba. Para ello se caracteriza la 
disponibilidad de las diversas materias primas utilizadas, se establecen po-
sibles procedencias y se generan interpretaciones acerca de las cadenas 
operativas, ciclo de vida de los artefactos y técnicas de talla, entre otros. 

El área de estudio comprende el Valle de Copacabana en el límite 
septentrional de las Sierras Chicas, cuyo exponente principal de la red hi-
drográfica, el río homónimo, corre de sur a norte finalizando en la depresión 
de las Salinas Grandes. 

Para analizar las fuentes líticas se realizaron mapeos de los afloramien-
tos y descripciones macro y microscópicas de las distintas materias primas, 
tanto de muestras arqueológicas como geológicas. En cuanto al análisis lí-
tico, los materiales recuperados son abordados mediante la aplicación de 
métodos analíticos tipológicos y criterios propios, registrando también atri-
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nen una representación diferencial de las etapas de la secuencia de reducción 
en los espacios de la fuente donde se registran las variedades de obsidiana EP-1 
y EP-2 (Salgán y Pompei 2016). En EP-1 se sostiene que son frecuentes las acti-
vidades de extracción de lascas y confección de preformas, lo que pudo haber 
sido favorecido por la baja reserva de corteza que presentan los nódulos natu-
rales. Los núcleos no presentan morfología definida y las superficies de tamaño 
mayores indican su descarte en estado no agotados. En EP-2, y a diferencia de 
EP-1, son frecuentes las tareas de descortezamiento y formatización de núcleos. 
Son frecuentes las lascas externas y los núcleos de morfología definida. Se pro-
puso que esta pudo ser la modalidad de traslado de esta variedad de obsidiana, 
cuyo objeto es la extracción estandarizada de lascas. Este planteo se refuerza 
al considerar que EP-2 presenta aptitud para la talla muy buena, sin inclusio-
nes internas y menor presencia de pátina en su cara externa. Para discutir estas 
tendencias, se seleccionaron dos conjuntos ubicados en el rango de distancia 
local (0-40 km) y dos considerados no locales (entre 40 y 150 km), en todos los 
casos asignados cronológicamente al Holoceno tardío final. En el rango de dis-
tancia local se seleccionaron los sitios estratigráficos: Barranca de Piedra (plani-
cie oriental) y Puesto Ortubia (Área El Nevado). Los conjuntos seleccionados en 
el rango de distancia no local, por su parte, corresponden a La Peligrosa-2 (La 
Payunia) y Cueva Salamanca (piedemonte). Se analizan los modos de uso de 
las materias primas y las estrategias tecnológicas implicadas en su aprovisiona-
miento. Los resultados preliminares indican que en los conjuntos de distancia 
local, la obsidiana El Peceño no es la materia prima más frecuente, siendo la 
variedad EP-1 la más representada. En los conjuntos no locales, la obsidiana 
ocupa el segundo lugar de rocas explotadas y se presentan ambas variedades 
de El Peceño, aunque predomina EP-2. 
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El sitio Cantera Aneken se ubica en el sector centro-occidental de la por-
ción rionegrina de la meseta de Somuncurá, en la cuenca del gran bajo El Caín, 
a pocos kilómetros (≤ 5 Km) de la cuenca del Arroyo Talagapa (Terranova 2013). 
Dicha meseta se halla localizada en la región norpatagónica argentina y es atra-
vesada por el paralelo 42º, que actúa como límite entre las provincias de Río 
Negro y Chubut. Se trata de un macizo recubierto por una extensa altiplanicie 
basáltica generada durante el Terciario. El registro de materiales arqueológicos 
confeccionados en calcedonia se efectúo en diferentes sectores del área mese-
taria permitiendo reconocer a esta materia prima como la más frecuentemen-
te utilizada. Asimismo, su reconocimiento se llevó a cabo tanto en contextos 
tempranos de la transición Pleistoceno/Holoceno como en sitios de momentos 
tardíos (Miotti et al. 2011; Hermo y Terranova 2016; Terranova 2013) lo que pone 
de manifiesto su importancia a lo largo de toda la ocupación cazadora recolec-
tora del área. Sin embargo, aún no ha sido posible distinguir si las ocupaciones 
humanas en Somuncurá fueron continuas o si existieron momentos acotados 
de uso efectivo, ya que todavía no hemos obtenido cronologías para el Holoce-
no medio (Terranova 2013), no obstante, sí estamos en condiciones de afirmar 
que la región fue habitada desde al menos el Holoceno temprano (Miotti et 
al. 2010).Trabajos previos desarrollados en un sector de la Cantera Aneken (62 
ha aproximadamente) han abordado la problemática del aprovisionamiento 
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