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ANTECEDENTES

En oportunidad de mis estudios acerca de las culturas precera
micas de la Argentina tuve ocasion de leer el relato de Augusto
Tapia sobre las excavaciones en las cavernas de Ojo de Agua y
Las Hachas, en las proximidades de Balcarce. El subtitulo de ese
trabajo llama la atencion de los interesados sobre la importancia
de estas excavaciones con respecto a la prehistorial. No obstante,
el libro quedo casi desconocido entre los arqueologos extranjeros,
mientras que los especialistas argentinos parecian considerarlo con
desconfianza. El escepticismo, evidentemente, no se dirigio contra
las argumentaciones geologicas del autor, sino mas bien contra la
parte referente a la arqueologia. Tapia pretcnde haber encontrado
en las dos cuevas claras huellas de la actividad del hombre paleo
litico, tales como carbones vegetales, huesos partidos y trabajados,
y una multitud de artefactos de cuarcita, los que ilustra profusa—
mente tnediante excelentes laminas. Es notorio que nadie es capaz
de juzgar en base a fotos el carzicter natural o artificial de sitnples
lascas de piedra, en especial cuando sc trata de materias primas poco
apropiadas, como la cuarcita muy impura; tal determinacion suele
ser dificil aun disponiendo de los originales. Me dirigi, por lo tan
to, al distinguido geologo para informarme del lugar donde estaba
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depositado el material de sus hallazgos, y me enteré con gran pla
cer que los de la cueva mas importante (O]o de Agua) se encon
traban en sus propias manos, siendo la mayoria de los objetos nu
merados y guardados cuidadosamente en cajas de madera. El pro
fesor Tapia envio con la mayor complacencia todo el material a
nuestro Instituto de Antropologia, con el fin de facilitarme el es
tudio, demostrando con su actitud el espiritu del verdadero sabio,
que no desea sino la averiguacion de la verdad. Todavia no pude
revisar enteramente la enorrne cantidad de material. Me alegra,
sin embargo, poder decir—en base a lo que he averiguado hasta la
fecha— que no solo las capas superiores de la cueva de Ojo de Agua,
sino también el ‘horizonte rojo', atribuido por Tapia al ‘médano
invasor' de la ultima glaciacionz, contuvieron por lo menos algu
nos instrumentos incontestables. En lo que se refiere a las demas
piezas examinadas, es mi opinion que un segundo grupo ticne ca
racter dudoso y que una gran parte son cascos naturales. Me reser
vo consagrar un trabajo especial al problema de la caverna de Ojo
de Agua. Aun en el actual estado de elaboracion cientifica, este
yacimiento posee un valor de comparacion que aprovecharemos en
el presente estudio.

Examinando los hallazgos de Tapia me senti naturalmente ani
mado por el deseo de aportar mas elementos al conocimiento de esta
antigua cultura, tanto desde el punto dc vista tipologico como del
cronologico. Habia una sola posibilidad para alcanzar este obje
tivo: efectuar excavaciones propias en la region de Tandil, Azul,
Olavarria y Balcarce. Muy interesado en este proyecto el Director
del Instituto, Dr. josé Imbelloni, puso a mi disposicion, para leste
fin, a su ayudante Marcelo Bormida; ademas, se reunio a nosotros
el director de la revista internacional "Archivos Ethnos", Willy A.
Ruysch. Desde el 7 hasta el 12 de octubre 1949, realizamos una ex
cursion preparatoria a la region de Tandil, para visitar cuevas y
clegir una 0 dos cuya excavacion prometiera ser fructifera. Para la
organization de nuestro cometido nos presto grandes servicios el
doctor _]usto Garate, médico de Tandil, gran amigo de todas las
investigaciones historicas y arqueologicas. Recibimos, ademzis, am
plia ayuda por parte de las autoridades locales, particularmentc del
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entonces intendente municipal, Dr. Torres Castellano. Decidimos
excavar en primer lugar la conocida Gruta del Oro, objeto de las
frecuentes visitas veraniegas de turistas.

No pudimos realizar nuestro proposito antes del otoiio de 1950.
Salimos para Tandil el 23 de mayo, aprovechando el 24 para los pre
parativos y el 25 para la visita a la Gruta del Tigre. Empezamos
el trabajo de excavacion en la Gruta del Oro el 26 y lo terminamos
el 31 de mayo. Dentro de este tiempo practicamos, ademas, un cor
te en la Gruta Margarita y una tentativa sin efecto en la Gruta Os
cura. Participaron en el trabajo también la seiiora Margarita Men
ghin y la seiorita Margarita Serra. Gran ayuda nos prestaron el
Intendente municipal de Tandil, seiior Silverio Serrano y el teniente
coronel del estado Mayor, sefior Oscar Contal, facilitandonos los
equipos de campaiia y de trabajo necesarios. No podemos olvidar
al infatigable Dr. Garate que nos allano todos los caminos. Que
damos, ademas, agradecidos al senor F. P. _]oos, propietario del
campo `Las Grutas`, a su arrendatario sefjor Holger Hofmann, quien
puso su campo y su casa a nuestra disposicion y nos ayudo con su
camion, y a los scfnores _]. M. Elissondo y S. Manocchi, quienes
nos condujcron con sus vehiculos a lugares que nos interesaban.

Los gastos considerables de las excursiones y excavaciones
fueron sufragados por una persona, argentina, que no quiere ser
nombrada. Solo podemos agradecerle por medio de la publicacion
rapida de los resultados de nuestros esfuerzos, dirigidos a pro
fundizar el conocimiento _del mas antiguo pasado del pais.

O. F. A. MENGHiN

EXCURSIONES ESPELEOLOGICAS

Llegados a la ciudad de Tandil el 7 de octubre de 1949, nos
pusimos de inmediato en contacto con el Dr. _]usto Garate, quien,
informado de nuestros propositos varios meses antes, se habia encar
gado amablemente de recoger informaciones acerca de la existencia
de grutas en la zona que nos interesaba. Obtuvimos de inmediato
abundantes y exactas noticias, en base a las cuales fué trazado nues
tro programa de excursiones.

_ _ Dedicamos el primer dia (el segundo de nuestra estada), a visi- `
rar las cavernas situadas en los alrededores de la Estancia Las Gru
tas'; exploramos, en primer término, la Gruta Margarita y la Gru



ta del Oro, las mismas en las cuales serian practicadas nuestras
excavaciones del aiio siguiente. Acerca de su posicion y forma
trataremos ampliamente en el parrafo correspondiente.

A poca distancia de las citadas cavernas, en la misma posicion
geologico—geografica (es decir, como veremos, abierta sobre la cor
nisa), pero mirando mas 0 menos hacia el Sudeste, se encuentra la
Gruta Oscura.,Se trata de otra caverna muy conocida por los turis
tas, que han dejado también en ella, como en las grutas Margarita
y del Oro, las poco elegantes huellas de su grafomania. Su entrada
es angosta y permite apenas el pasaje de un hombre agachado. Esta
constituida por tres grandes cavidades de varios metros de altura,
situadas una a continuacioni de la otra y comunicantes entre si por
medio de pasajes muy bajos, el ultimo de los cuales pudimos tran
sitarlo solo arrastrandonos. La oltima cavidad comunica también

con el exterior por medio de una pequeiia abertura apenas suficiente
para permitir el paso de un niiio. La peniiltima cavidad presenta
un diverticulo bastante grande, que ostenta en el borde superior
de su entrada el tipico alisamiento de las cuarcitas del que nos
ocuparemos mas adelante. El agua filtraba en abundancia del techo
de toda la Gruta Oscura, formando en varios puntos del piso unas
lagunitas de muy escasa profundidad. El piso mismo estaba cons
tituido por una capa aparentemente muy sutil de tierra negra, y
en la zona cercana a la entrada se hallaban numerosas piedras. Por
lo angosto de la entrada, la oscuridad, la gran humedad de su in
terior y la pobreza de sedimentos, juzgamos que la Gruta Oscura
no tiene mayor interés desde el punto de vista arqueologico.

Otro dia lo dedicamos a un amplio recorrido en coche con el
fin de visitar el mayor nfimero posible de las grutas que nos habian
sido sefialadas en los puntos mas alejados de Tandil. Nos dirigimos,
en primer término, hacia la Sierra Barrientos y las vecinas sierras
de la Guitarra (Partido de Loberia).

La Sierra Barrientos es una elevacion aislada, a poca distancia
de las Sierras de la Guitarra, caracterizada por su forma conico
tabular y por la presencia, en la cumbre aplanada, de un pequeno
monte de arboles bien desarrollados. Esta constituida principal
mente de granito. Nos habian dicho que en esta elevacion se encon
traba la Gruta Barrientos, un tiempo refugio de dos hermanos ban
didos, asaltantes muy famosos cuyas historias ya forman parte del
folklore dc la region. Después de muchas bosquedas, dimos final
mentc con la gruta cn cuestion, que se nos revelo como una simple



cavidad producida por un derrumbamiento que habia dado origen
a una hendidura mas 0 memos techada por grandes bloques. Su
acceso es muy dificil y los vientos se insinuan dentro de ella a través
de innumerables fisuras; por otra parte, aun prescindiendo de es
ras condiciones que la hacen muy poco favorable como vivienda,
la Gruta Barrientos carece casi completamente de depésitos de
relleno.

Una breve exploracion de las Sierras de la Guirarra nos puso
frente a los primeros vestigios de industria humana que encontramos
en Tandilia. En una entrada entre las rocas, situada en el frente de
las sierras en cuestién, provocada por el desprendimiento parcial
de un gran bloque de granito, encontramos una especie de rincén
bien protegido por el bloque mencionado; el piso de este abrigo
mi generix estaba tapizado por abundante pasto y en una zona donde
el mismo habia sido erosionado por el desagiie, pudimos hallar unas
pequeiias esquirlas de rocas siliceas cuyo aspecto general, y la pre
sencia en algunas de ellas de un bulbito de percusién, nos dieron
la seguridad que se trataba de productos de la industria humana.

Visitamos otras oquedades y abrigos en las inmediaciones del
punto que acabamos de describir, pero no encontramos ningun otro
rastro de la edad de la piedra. Nos dirigimos, por lo ranto, hacia
la Estancia 'Las Casuarinas' situada a unos 10 Km. al S. E. del
pueblo de San Manuel, en donde nos habian seialado la existencia
de la Gruta del Turco Mustafa, asi llamada porque, segun tradi
ciones, sirvi6 como refugio a un asesino turco de, tal nombre. Fuimos
recibidos con todas las atenciones por el se1'·1or_]uan M. Aguirre,
administrador de 'Las Casuarinas`, quien nos puso en comunicacién
con un peén de la estancia que habia visitado la gruta que buscé—
bamos; éste nos refirié que no se trataba sino de una pequefia en
trada entre las rocas y, sobre la base de otras noticias que nos brindéx,
pudimos formarnos el convencimiento que se trataba de otra gruta
de origen tecténico. Instruidos por la experiencia acerca del escaso
valor de este tipo de caverna para las finalidades que perseguiamos,
renunciamos a visitarla y continuamos nuestro recorrido en direc
cién a Balcarce.

Alcanzamos durante las ultimas horas de la tarde la region de
la Brava (Partid0 de Balcarce) y pudimos visitar la Gruta de Ojo
de Agua. Después de haber estudiado las excavaciones de Tapia
y tomadas unas fotografias, emprendimos el viaje de regreso a Tan
dil, al que llegamos durante la nochef



Al dia siguiente, el penoltimo de nuestra estada en Tandil, visi
tamos la Grura del Aguila, siruada en la cumbre del Cerro Albion
en las inmediaciones de la ciudad que nos hospedaba. La alcanzamos
con mucha dificultad y pudimos comprobar que también esta gruta
era de origen tectonico y que carecia por completo, no solo de toda
condicion para servir de vivienda, sino cambién de depositos de
relleno.

Hasta aqui, las grutas visicadas en nuestra excursion preliminar
a la region de Tandilia.

En el segundo viaje, el dia anterior al comienzo de las excava
ciones en las grutas del Oro y Margarita, visitamos la Gruta del
Tigre, situada en un cerro sin nombre cerca del rio Chapaleufni
menor (Partido de Juarez), en el campo del senior L. Elissondo,
quien nos acompaiio amablemente con su coche. Situada a poca
distancia del mencionado curso de agua, la gruta habria ofrecido
perspectivas bastante favorables a pesar de tratarse de una simple
fisura tecronica ensanchada por el agua y techada por piedras de
derrumbe; desgraciadamente, en su interior los estratos de relleno
estaban complecamente ausentes.

Del conjunro de nuesrra visita a las grutas de la region dei Tan
dilia podemos sacar las siguientes conclusiones:

1. A pesar de la abundancia de cavernas de esa zona, solamente
muy pocas, en proporcion, ofrecen condiciones favorables para las
investigaciones de paleoarqueologia.

2. Las investigaciones sucesivas deberan tener en cuenta que las
grutas de origen tectonico (de derrumbe) no son normalmence uti
lizables para excavaciones, siendo aprovechables, casi exclusiva
mente, las grutas de erosion.

3. Como las grutas de erosion se’producen exclusivamente en
las rocas de cuarcita, sera oporcuno, en el futuro, buscarlas exclusi
vamenre en los relieves consrituidos por los estratos de la Tinta.

LAS CAVERNAS DE LA ESTANCIA ‘LAS GRUTAS’

Las cavernas en las que se realizaron nuestras investigaciones
estan situadas en 'un cordon dc Tandilia conocido por el nombre de
Cuchilla de las Aguilas, incluido en el sisrcma de las Sicrras de
la Tinra (Partido de Juarez). El poblado mas ccrcano es el casco
de la esrancia 'Las Grucas', propiedad del seiior F. P. joos, arrcn
10



dada actualmente al seiior Holger Hofmann de Tandil. Dicha es
tancia esta situada a unos 4 Km. al S. E. de la Ruta Provincial N°
74 que une Juarez a Tandil, pudiéndose, por lo tanto, alcanzarla
indiferentemente por una u otra de estas ciudades. Saliendo de Tan
dil se recorren unos 55 Km., tomando luego hacia la mano izquierda;
después de unos pocos kilometros de un camino de tierra que apunta
directamente hacia las siluetas tabulares de las Sierras de la Tinta
, dejando a su izquierda el caracteristico perfil del Cerro Sombrerito,
se llega a la estancia en cuestién.

E1 casco de `Las Grutas’ se halla ubicado casi exactamente donde
el llano empieza a ascender para reunirse al talud detritico de las
Sierras de la Tinta. Todo alrededor, los paredones a pique de los
cerros tabulares constituyen un anfiteatro natural, abierto amplia
mente hacia el Norte; para quien lo mire dando las espaldas a ia
llanura, su extremo izquierdo aparece constituido por la Cuchilla
de las Aguilas y el fondo y e1 extremo derecho por cerros de forma
analoga a ésta, pero sin nombre. La morfologia de todas estas altu
ras responde al modelo bitabu1ar°; subiendo desde la 11anu.ra se
encuentra primeramente el talud detritico bastante empinado que
termina frente a una pared a pique de unos 15 metros de altura, a
cuyo pie se amontonan grandes bloques de derrumbamiento y apa
recen, aqui y alla, pequeiios manantiales temporaneos. Hacia arriba,
la pared termina en una cornisa de unos 20 metros de ancho que se
contiuda en todo el freute norte de las sierras. Un nuevo peldafio,
de altura variable y promedio de 10 metros, termina en la cumbre
aplanada de las mismas. En su base se abren las grutas 'del Oro`,
`Margarita' y las demas que hemos visitado en los alrededores.

E1 acceso a la cornisa seria practicamente imposible a causa de
los infranqueables paredones que la bordean, si éstos no estuvieran
interrumpidos, de cuando en cuando, por quebradas mas 0 menos
anchas, cuyo origen debe buscarse en fallas tecténicas relativamente
recientes, apenas alteradas por accion del agua. A las grutas que nos
ocupan se llega justamente por un abra de esta naturaleza; siendo
la énica en las proximidades, debe considerarse posiblemente la
misma que permiti6 el acceso a sus antiguos moradores.

U Para explicarnos la morfologia que hemos descripto y para inves
rigar luego el origen de las grutas es necesario tomar en considera
ci6n la estructura geolégica y la genesis de Taudilia como relieve.

3. Nicxu, jun: José; Tmdilia, en "§jbli0teca Humanidades", como XXIV, La Plaza,
1940, pp. 32-33
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Geologicamente este sistema orografico se compone de un zocalo
cristalino precambrico sobre el cual se superponen, en gran discor
dancia, una serie de sedimcntos conocidos con el nombre de estratos
de la Tinta. En este sistema se distinguen, desde abajo hacia arriba,
una serie cuarcitica, constituida por un horizonte cuarcitico inferior
y uno superior, entre los cuales se interpone, en algunas zonas, un
horizonte dolomitico. Si guen un horizonte de arcillas y un horizonte
calcéreo. Los estratos de la Tinta pertenecen en bloque al Paleo
zoico y la serie cuarcitica es atribuida al Silurico (Ordoviciano);
se le superpone directamcnte una cubierta joven de sedimcntos ter
c1ar10s y cuartar1os".

Los ultimos, entre los movimientos tectonicos verticales que
originaron Tandilia, parecen haberse verificado en tiempos recientes.
Tapias los atribuye al plio-pleistoceno afirmando que las sierras de
Tandilia, como relieve, son de edad cuartaria postglacial°. El mismo
autor afirma que la tectonica de esta region se caracteriza por dos
sistemas de fallas, uno NO-SE y otro NE—SO, que fracturaron los
estratos de la Tinta y permitieron su ascension en bloque'. Hay que
tener en cuenta, ademas, movimientos horizontales que se mani
fiestan en sobreescurrimientos, como el caso observado por Nagera
en la Cuchilla de las Aguilas°

Todas las grutas que exploramos en las Sierras de la Tinta, se
abrcn en la cornisa mencionada mas arriba; agregaremos que ·se
hallan ubicadas en el plano de sobreescurrimiento entre los estratos
cuarciticos que ya fuera observado por Négera en sus exploracio
nes por Tandilia. Aparte de las grutas del Oro y Margarita, visi
tamos otras tres cavidades, situadas en la sierra que constituye la
parte central del anfiteatro en que se halla la estancia 'Las Grutas'.
Se trata de abrigos de muy distintas dimensiones, ampliamente
abiertos hacia el Norte; actualmente estan secos o apenas humede
cidos por escasas infiltraciones, pero sus paredes, de superficies
pulidas, demuestran que en otros tiempos fueron provistos cada
uno de un manantial de cierta importancia. La visible pobreza de
sedimcntos en su interior hace que estos abrigos sean inutilizablcs
bajo el punto de vista arqueologico.
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Dcxcripcién de la gruta. — La Gruta del Oro (lam. I) sigue en
I drmensiones a la Gruta Oscura, que es la mas grande de cuantas
visrtamos. Descubierta por el senior Eduardo Aguirre°, debe este
nombre y otro similar con que también se la designa (Gruta de las
Aguas Doradas), a un curioso fenomeno que nos fué referido por
varios vecinos, entre los cuales un antiguo poblador de la zona que
lo vio personalmente; agitando con la mano el agua que cubre
parte del piso de la gruta, se producian unos reflejos dorados que
se desplazaban en forma concéntrica y que pronto desaparecian;
es probable que este fenomeno fuese debido a la presencia de micro
organismos fotogenos; de todas maneras, actualmente no se verifica
mas y nos consta, por referencias, que ha desaparecido desde
hace muchos aios.

Se abre la gruta en cuestion en la cornisa de la Cuchilla de las
Aguilas, a unos 25 metros de su borde y a pocos minutos de camino
del abra que hemos mencionado. La porcion de cornisa que se en
cuentra en sus inmediaciones esra cubierta por un tapiz de pasto
bastante tupido y en los alrededores se hallan, a menudo, pequeiios
arbustos.

Podemos considerar en la Gruta del Oro dos partes bien defi
nidas (Fig. 1) una exterior, o abrigo, y una interior, que es la gruta
propiamente dicha. E1 abrigo tiene planta alargada, groseramente
rectangular, y se extiende paralelamente a la cornisa; mide 14 metros
de longitud por 3 de fondo. El piso esta constituido por tierra muy
negra, impregnada de materias fecales de animales; sobre el mismo,
estan esparcidos algunos bloques de derrumbamiento. El techo re
cuerda la mitad de una boveda en saledizo cuyos elementos fuesen
constituidos por las capas de cuarcita; constituye con el piso un
angulo muy agudo y se continua luego en la pared a pique del pel
dafio en que esta situada la gruta (Fig. 1). La altura maxima del
techo sobre el piso actual de la gruta es de mas o menos 1,50-2 me
tros, reduciéndose a cero en su porcion mas interior. En el extremo
derecho del abrigo (lam. II b), una saliente de la pared determina un
rincon muy aislado (lam. III) que debio ser particularmente apro
como refugio y lugar habitual de vivienda, cuando el nivel del piso
de la gruta era mas bajo que el actua1;_e1 extremo izquierdo esta

9. Nacmu, juan José: ap. cit.,_pag. 42.
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delimitado haeia lo exterior por un imponente lconjunto de blo
ques de derrumbe, e1 mas grande de los cuales tapa casi por com
pleto la vista de la entrada de la gruta propiamente dicha(1am. II zz).

Es ésta muy baja con relacién a su altura, y especialmente a su
longitud. En efeeto, manteniendo una anchura entre los 7 Y 9 me
tros, penetra en las cuarcitas hasta una profundidad de cerca de 27
metros; el techo se eleva en su parte inicial hasta 3,80 metros, baja
luego a 1,20 metros en la porcion central de la gruta y se eleva nue
vamente hasta 1,80 metros en su porcién terminal (Fig.1). Hacia



la mitad de la longitud la gruta presenta su mayor angostura e
inmediatamente después se halla, a la izquierda, un divertieulo de
unos 4 metros de ancho por 3 metros de altura (Fig. 1 zz), cuyo piso
va subiendo rapidamente hasta terminar en una camara angosta
situada a unos 2 metros mas arriba de la cueva grande. Piso, pare
des y techo de este diverticulo ostentan el caracteristico a1isamien·
to producido por las aguas corrientes.

Todo el piso de la gruta esta ocupado por una lagunita, de la
que afloran bloques grandes y chicos, algunos llevados por los tu
ristas con el evidente fin de facilitar la visita al diverticulo. El
nivel del agua varia segfin la estacion; durante nuestra primera
visita en la primavera de 1949, lo hallamos bastante mas bajo que
en la segunda, en mayo de 1950; en esta época la profundidad
maxima de la laguna alcanzaba a unos 30 cm. como maximo, man
teniéndose por lo comun muy por debajo de esta altura. Dicho ni
vel puede aumentar solamente en pocos centimetros, porque el des
agiie natural de la gruta, situado en su extremo izquierdo (Fig. 1 b),
se encontraba antes de nuestra excavacion a u.na distancia muy re
ducida de la superficie del agua.

Lo abrigado de la gruta y la presencia de agua, la hicieron,
posiblemente ya desde tiempos muy remotos, un lugar preferido
por coda especie de animales. Actualmente es visitada por la ha
cienda, lo que ha provocado la_ impregnacion de materias fecales
de la capa mas superficial de sus depositos de relleno y ha con
tribuido al alisamiento de algunos puntos de las paredes, del que
trataremos mas abajo.

Historia _y exmwzcién de la gruta. — Un problema que se presenta
lleno de dificultades, es el origen y la historia mas antigua de nuestra
gruta, origen e historia que se relacionan intimamente con las de
otras numerosas oquedades de las cuarcitas de Tandilia.

La génesis de una cavidad del tipo de las que estudiamos esta
determinada por dos factores: el agente erosivo, aire 0 agua, y las
condiciones que determinaron la erosion selectiva. Segon Tapia,1
la erosion selectiva en las cuarcitas puede ser consecuencia de una
de las siguientes condiciones: 4) el apilamiento de estratos de dis
tinta textura; b) la sobreposicion de estratos alternantes de estra
tificacion entrecruzada (en ambos casos las oquedades se presentan

10. Tum, Auourroz ap. cit., pp. 84-86.



distribuidas uniformemente en las paredes, a menos que no inter
vengan los factores que expondremos mas abajo) y c) la presencia
de sobreescurrimientos que determinan, en muchas ocasiones, una
verdadera molienda de los materiales que se encuentran en proximi
dad del plano de corrimientog en este caso, las grutas y oquedades
se presentan alineadas, como ocurre también en los casos 4) y Iz),
siempre que sean provocadas por la accion erosiva del agua y que
esta accion opere a lo largo de la orilla de un rio, arroyo 0 laguna.

La causa principal de la formacion cle las grutas en las cuarcitas i
de Tandilia seria, por lo tanto, la erosion, interviniendo enésta el
agua como agente principalisimo. Por este mgtivo, la edad de las
grutas es distinta, ya que depende, en cada caso, de la edad del siste
ma de drenaje que provoco la formacion de cada una. Segun Tapia}
todas las grutas de las cuarcitas (se refiere a las de la region de La
Brava, por él estudiada)s011 anteriores a la acumulacion del `médano
mvasor .

Sobre las bases que anteceden, nos parece poder afirmar que la
Gruta del Oro y, en general, todas las oquedades de las Sierras de
la Tinta de igual situacion geolégica-geografica, se originaron por
la accion erosiva de caracter fluviatil que operé, desde fines del ter
ciario 0 principios del cuaternario, sobre materiales menos resis
tentes producidos por un sobfeescurrimiento que Nagera identificé

*2. `en 1915 y que. atribuyo al "cretacic0-terciario"
Un completo estudio de la historia de la gruta, posterior a la

que acabamos de esbozar, podtia realizarse solo en base a excava
ciones bajo los grandes bloques de derrumbamiento a la entrada de
la cueva y en sus partes interiores, cubiertas por la laguna. Tales
trabajos exigirian medics técnicos extraordinarios y serian proba
blemente poco exitosos desde el punto de vista arqueolégico. Las
condiciones que se nos presentaron nos obligaron, desde un prin
cipio, a limitarnos a la investigacién del abrigo, a la derecha de la
gruta propiamente dicha, lugar del que las aguas parecian ostensi
blemente haberse retirado desde hace mucho tiempo; sin embargo,
tuvimos que contar con la infiltracién del agua en los estratos infe
riores; por este motivo, nos vimos obligados a drenar la laguna
con el fin de rebajar su nivel, esperando disminuir, de esta manera,
la presion del agua. A pesar de esta precaucién, a una profundidad
de 70 cm. en la zanja de 4 metros de largo y 1,50 metros de ancho,

16

ll. Tun, Auousro: ap. cit., psig. 86.
12. Nionn, JUAN José: ap. cir., pp. 107-108.
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F10. 2. - Plano dc los trabajos de excavation cn el abrigo de la Gruta del Oro.

que tomenzamos a prattitar en la portion izquierda del abrigo
(Fig. 1 y 2), cmpezo a infiltrarse el agua. Esto nos indujo a abandonar
el trabajo en este punto. Dimos entontes tomienzo a la excavation
de una gran zanja longitudinal de tasi 11 metros de largo por 1,50
IHCCIOS de 2.I`1Cl`l.O CUYO bOI.'ClC CXCCITIO COf1'CSPO1’1ClC I`I12l.S O
menos al limite exterior del tetho del abrigo (Fig. 1). También
aqui se nos opusitron grandes difitultades; a cada momento aflo
raban grandes piedras caidas del tetho, muthas de ellas de un ta
maio tal que extluyo su remotion sin el uso de explosivos, operation
muy arriesgada y de éxito dudoso. Tuvimos, en tonsetuentia, que
tonformarnos ton tontinuar la excavation tanteando entre los blo

$5Um

|.80m

l A

05m•3¤l.5Dm O •9I¤ hn

F10. 3. -Pcrfil longitudinal de la zanja praczicada. enfl abrigo dc la Gruta clcl Oro (Cfr. fig. ZC!.-B).
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ques de piedra, con el fin de alcanzar la mayor profundidad que nos
fuera posible. De esta manera conseguimos obtener un claro perfil
de 1,50-2 metros de espesor (Fig. 3) pero, a esta profundidad, una
nueva irrupcion de agua volvio a suspender las obras, haciendo par
ticularmente dificultoso el trabajo de investigacion en la terminacién
derecha de la zanja (entre el metro 8 y el 10), lugar en que la capa
cultural se mostro mas productiva. El piso se habia transformado
aqui rapidamente en un lodazal pcgajoso en el que tuvimos que
mantenernos de pie Iargo tiempo cuando investigamos la capa cul
tural, hasta que la situacién se volvio tan insoportable que deci
dimos pavimentar el piso mediante grandes piedras.

En el perfil obtenidon pudieron observarse las siguientes par
ticularidades (Fig. 3). La superficie del piso actual del abrigo esta
inclinada de derecha a izquierda, elevandose el desnivel a unos
50 cm. mas o menos. La capa N° 1 es negra y tiene en general un
espesor de 50 cm., pero, hacia la terminacion derecha de la zanja,
crece hasta 60-70 cm. Un engrosamiento de esta capa se manifiesta
también en la terminacion izquierda; este engrosamiento resultaria
con probabilidad muy considerable hacia el interior de la gruta,
pero la presencia del agua nos impidio verificarlo. La parte superior
de esta capa (unos 15 cm.) es muy compacta y ofrece un aspecto
especial, untuoso, causado por su alta saturacion de materias fe
cales. El caracter original de toda la capa, empero, es el de un sedi
mento pantanoso, hecho que se comprueba por su abundante con
tenido de materia organica y particularmente por un hecho excep
cional que se nos presento en el rincén derecho del abrigo, sitio
donde fue removida solamente la capa negra (Fig. 2 d, y 4,); en este
lugar aparecieron unos extrafios lentes y bandas de un material gris!
verdoso cuyo espesor variaba desde unos milimetros hasta 5 centi
metros. En la zona que antes tuvo que hallarse en las proximidades
de una salida de agua de alguna fisura de las cuarcitas, dichas bandas
mostraban una estructuracién muy especial, formando no ya ni
veles paralelos sino una boveda de 2 metros de base y 40 cm. de
altura. Creimos en un primer momento que nos hallabamos frente
a pequefios depositos de arcilla de cavernas, pero, al secarse, cl

I}. Tenemos que expresar aqui nuestro sincero agradecimiento al profesor Dr. VAm6
Aun y a su ayudante Dt. Dmo A. C.u•vAm·um del Instituto dc Suelos y Agrotecnia del Minis
terio de Agricultura y Ganaderia, Direcci6n General de Investigaciones Agricolas, por el examen
geolbgico y biolbgico de las tierras, el que nos 0t0rg6 decisivas aclaraciones sobre su naturaleza
y nignificacibn cronolbgica. Reproducimos en apéndice, el infotme del Dr. Cappannini sobre la
investigation de las tierras de la Gruta del Oro.
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material asumié un c010r casi blanco y un aspccto muy scmcjancc
al dc la ccniza volcanica; por fin la invcstigacién microscépica hccha.
cn cl Instituto dc Suclos dcmostré quc sc trataba dc una acumulacién
dc diatomcas, (mucstra N° 6 dcl informc dcl Dr. Capparmini).

Bajo la capa N° 1 cncontramos una capa marrén quc sc cxtcndia
$610 cn una parte del perfil; en efecto, comemzaba al lado de un bloque
de derrumbamiento, alrededor del metro 3 (Fig. 3 c) con un espesor
de apenas unos 10 cm. continuandose en forma de cufia hasta la
terminacion derecha de la zanja, donde alcamzaba 25 cm. y mas. La
demarcation entre las capas N° 1 y 2 es muy meta, particularmen
te en el rmcon del abrigo. En este
punto no quisimos perseguir la capa
N° 2 hasta la pared de la cueva con
el fin de dejar una muestra del cor
re. Los perfiles represenrados (lam.
IV 4 y b y Fig. 4) muestran que la
base de la capa N° 2 en esta region
se confunde algo con la capa N° 3 Y
que su espesor aumenta hacia la pa
red externa de la zanja. La capa
N° 2 consiste en arena algo sucia

UU m

lm _ S2? ‘·f-"` 4

F10. 4. - Pcrfil del exrrcmo dcrecho de
la zanja (Cfr. fig. 2 Y-6 y lam. IV b)

en la Gruta del Oro.

por substancias humosasg contiene restos de gramineas en un estado
de alta descom posicion y mucho vidrio volcanico.

La capa N° 3 es negra como la primera y también de perfil cunei
forme; su extension y dimensiones son i guales a las de la N ° 2. Parece
un humus fosil, que incluye gramineas descompuestas, vidrio vol
canico, carbones vegetales e incontestables instrumentos liticos;
los acompafnan esquirlas de distintas rocas utilizadas en la industria
de la piedra, que no se encuentran en la cueva misma y que por ende
debieron scr transportadas de otros lugares. Volveremos mas ade
lante sobre estas huellas de industria humana.

Pudimos seguir en varios punros la capa N ° 4 hasta la profun
didad de un metro y medio. Se trata, en linea general, de una tierra
que es mas rojiza hacia la rerminacion izquierda de la zanja y mas
gris hacia la derecha, donde, en su parte cuspidal, muestra inter
calaciones negruzcas e incluye carbones y esquirlas de piedra de
carécter artificial, que representan las mas antiguas huellas de la
actividad humana en nuestra gruta. En el fondo de la zanja, cerca
de un angulo interior, la capa N° 4 se insinuaba en la N° 3, consti
tuyendo dentro de ella una especie dfbolson de unos 25 cm. de ancho
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por 10 de altura y en él aparecieron abundantes trozos de carbon.
Es posible que se trate de un amontonamiento artificial de tierra
para cubrir un fogon. La capa de que tratamos se compone en parte
de material de erosion y descomposicién procedente de las paredes
de la gruta; en parte ha sido traida por el viento desde fuera y con
tiene pocos elementos de ceniza volcanica con vidrio claro; en ge
neral, ofrece el aspecto de arena algo fina. Creemos que constituye
la base del relleno de la gruta y que no se conrinua mucho hacia
abajo, ya que al nivel que alcanzamos el agua aparecia por doquiera.
También otro hecho hablaria tal vez en favor de esta presunciong
en las partes mas bajas de esta capa observamos unos grandes ro
dados que posiblemente tienen algo que ver con los 'rodados ascen
didos° observados por Tapia en la region de La Braval

Debemos especialmente a la enorme experiencia del Dr. Auer
la interpretacion de esta serie estratigrafica desde el punto de vista
paleoclimatico. Es facil demostrar que la capa negra N?. 1 no puede
ser moderna, ya que bajo las condiciones actuales no habria podido
producirse la considerable acumulacion de diatomeas que esta in
cluida en este deposito. En efecto, este hecho presupone que la la
guna se extendio otrora hasta el rincon derecho del abrigo, es
decir, que su nivel se elevo unos 60 cm. sobre el que actualmente
representa el maximo; esto hoy en dia es imposible por la disposi
cion actual del desagiie. Ademas, la forma convexa de la acumula
cion de diatomeas en el punto d, (Fig. 2) comprueba que en tiempo
de su formacion brot6 un fuerte manantial desde una fisura de

la roca que existe en este lugar. Dicho fenomeno esta condicionado
por un caudal de agua surgente mucho mayor que el de hoy, y rela
cionado evidentemente con un clima mas humedo que el actual.
De las modernas investigaciones paleocliméticas en Patagonia y
en las regiones de los rios Negro y Coloradow y de las comparaciones
intercontinentales de espectros de polen y otros fenomenos, resulta
que el f1ltimo periodo de considerable hurnedad en la Argentina
Austral puede fecharse alrededor del ultimo milenio a. J. C.; coin
cide, por lo tanto, con la fase subatlantica de los especialisras euro
pc0s‘° que fué relativamente fresca y humeda y que en Patagonia

14. Tun, Aucsunoc op. cir., pp. 58-61.
15. Consfxltcsc Aun, VMN6: Ln capur valrdnirur coma here dz la cranolagfu parrglacial la

Fuaypurayniu, en "Revista de Investigaciones Agricolas", tomo III, fasc. 2, Buenos Aires,
1950, pp. 29-208; excclcnrc obra dc conjunto rcspecto a cstos problemzs.

16. Véasc el aucinto pero muy subsrancioso resumen de Scnmn, Eusnsrna Die Klimurrbwu
hmyn In Querrln, en "Fonchungen and Forrschrirte", romos XXI-XXIII, Berlin, 1947. pp. 73-79.
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corresponde a la tercera fase de las erupciones volcanicas postgla
c1a1es.

Por lo que se refiere a la capa N ° 2, resulta claro que s6lo pudo
formarse durante un periodo en el cual el nivel de la laguna no alcan
z6 en ninguna oportunidad el de la capa misma. Este hecho permite
la inducci6n que el clima bajo el cual se form6 la capa N ° 2 tuvo un
caracter estepario. Se trataria de la fase sub-boreal del régimen clima
tico postglacial, fechable entre 1000 y 2500 aios a. ]. C.; su comienzo
coincide con el segundo ciclo de las erupciones volcanicas en la
Patagonia.

Durante la acumu1aci6n de la capa N° 3, el nivel de la laguna
probablemente subi6 un poco. En este tiempo el hombre vivi6 en
el 'rinc6n' del abrigo; pequeiios trozos de carb6n aparecen en toda
la extensi6n de la capa, hasta la piedra c_(Fig. 2 y 3); sin embargo, los
artefactos liticos faltan entre b y c, lo que demostraria que en aqucl
entonces la zona de transici6n entre el suelo seco y el paludico es
tuvo en esa regi6n. Ademas, el caracter humoso de esta capa com
prueba que se form6, como la 1,ldurante una fase climatica mas
humeda, correspondiente al clima atlantico, cuyo desarrollo puede
fecharse alrededor de 5000-2500 afios az C. Es mas o menos coe

taneo al Mar de Litorina en el Baltico y al desarrollo de la linea
costanera de 10 metros que, siendo resultado de los movimientos
eustaticos del mar, puede observarse en todos los continentes, mani
festandose muy claramente también a lo largo de la costa argentina.

La capa N° 4 pertenece geol6gicamente al comienzo del post
glacial y corresponde probablemente al plutcme de la serie pampeana.
El clima bajo el cual se form6 fué mas seco y menos fresco que el del
Atlzintico. En la zona de que nos ocupamos el tapiz vegetal no estuvo
suficientemente desarrollado para formar humu:. El clima en cues
ti6n es el boreal y coincide cronologicamente con el primer ciclo
de las erupciones volcanicas postglaciales; puede asignarsele el lapso
entre 5000 y 7000 afnos a. de _]. C.

Por el hecho que los carbones y los instrumentos de piedra apa
recen en la capa N° 3, y hasta en las partes superiores de la N° 4, po
demos decir que —seg1in la opini6n vigente entre los especialistas
el hombre habit6 la Gruta del Oro alrededor de 5000 aios a. _]. C.

Cantmida cultural. — Las huellas de actividad humana que encon
tramos en la Gruta del Oro se limitan a carbones vegetales y objetos
de piedra; falta por completo el hucso, ya en residuos de comida,
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ya cn instrumcntos; probablcmcnrc cxisticron, pcro dcsaparccicron
com cl tiempo, dcscompucstos p0r10s écidos dcl bumu: y la humcdad.

Los rcstos dc carboncs 110 supcran cl ramai'10 dc pocos centi
mctros, traténdosc usualmcntc dc fragmcntos aim mcnorcs. Como
ya hcmos dicho, sc hallan dispctsos cm toda 12. cxtcnsiéu dc la capa
N° 3 y a vcccs también cn la parte colindante de la N ° 4, particular
mente en el 'riucén'. La investigacién palcobotanica 110 ha p0did0
ser practicada hasta ahora.

Los objetos liticos pueden dividirse en tres categoriasz 1° arte
factos seguros; 2° piedras sin huellas de trabajo intencicnal 0 de
utilizacién, 0 com huellas dudosas, y 3° esquirlas que en la mayoria
de 10s casos pueden cousiderarse c0m0 desperdicios obtenidos du
rante la fabricaciém de instrumentos. Los artefactos seguros aparecie—
r011 t0d0s en la z0na situada arriba de la piedra 4 eu el “rinc6t1' (Fig. 2
y 3) 0 cerca de ella; esta piedra, al parecer, fué utilizada como una
mesa, mas 110 muestra huella alguna de haber servido e0m0 yunque.

Las materias primas que fueron utilizadas son varias; se aprove
char011 cuarcitas de distintas clases, calcedonia y arenisca, mate
riales que sou 0frecid0s por las f0rmaci0t1es geolégicas de 1a regién.
En particular fueron utilizadas las cuarcitas blanquecinas y rosadas,
muy silicificadas y c0r1 fuerte bri110; 0tra clase de cuarcita tiene uu
c0101· marrén-amarillento y esta fuertemente limonitizada. Desente
rramos varias esquirlas y pequefias lascas de est0s materiales, cuy0
0riget1 artificial 110 puede ser puest0 en duda. Uno de 10s instru
mentos esta c0nfecci0nad0 c0n fina calcedonia, materia prima que
ha;sid0__rraida de 0tr0 lugar.
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Los mcjorcs artcfacros dc nucstra pcqucia. colcccion son los
s1gu1cntcs:

1. Lasca dc cuarcita. blanquccina; dimcnsioncs 5,1 x 3,3 x 1,4
cm. Punta rota. Bulbo con huclla dc pcrcusion triangular; gran plano
dc pcrcusion quc forma un zingulo dc 100° con cl plano dc lascado.
Scccion transvcrsal rrapczoidc. Un bordc tallado groscramcntc; cl
orro, con hucllas dc utilization (Fig. 5).

2. Lasca dc cuarcita rojiza; dimcnsioncs 5,1 x 3 x 0,8 cm. Bulbo
bicn distin uiblc, lano dc crcusién al 0 cstro cado. Scccion trian- g
. . . gular. E1 obycto no mucsrra rctoquc alguno. Su punta sc dirigc
bruscamcntc hacia un lado, asi quc todo cl objcro asumc c1 aspccto
dc un pico dc avc (Fig. 6).

3. Lasca dc calccdonia gris, transparcncc, muy dclgadag dimcn
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sioncs 4,7 x 3,5 x 0,6 cm. Bulbo dc pcrcusiém achatado. Scccién
transvcrsal irregular. Cara superior con retoques chatos, bordes
muy corrantes. Como el objeto precedenre, tiene forma dc pico de
ave (Fig. 7).

4. Como de cuarcita gris y amarillenrz, base circular; dimen
SiOI1CS 4,2 X 3,7 X 2,4 CID. C2.1'3 31'ql1C2d3 COI'1 COSCOS 1'CEOQUCS

5. Lasca de cuarcita gris con vetas amarillentas, muy espesa.;
dimCI’1SiOI1CS 9,5 X 5,2 X CII]. CRIB. Sl1PC1'iO1.' COD 1'CIZOql1CS fllC1'[CS.
E1 borde lateral, mas largo y mas filoso, esta tallado cuidadosa
mente (Fig. 9).
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Cada uno de los instrumentos descriptos puede servir para varios
fines; el N° 1 como perforador, los N° 2 y 3 en primer término como
cuchillos; el N° 4 puede clasificarse como un respador conico. El
objeto N° 5 es probablemente una raedera primitiva y se acomoda
muy bien a la mano derecha.

Entre los objetos cuyo caracter artificial puede ser discutido
menciono solamente a dos.

1. Guijarro de cuarcita blanca, opaca, ovoide; dimensiones
11,8 x 9,2 x 4,7; cara inferior plana, superior irregularmente arquea
da, con un surco lateral del que tal vez fué desprendida una lasca.
Siendo asi, seria un micleo al comienzo de su utilizacion.

2. Gran lasca natural de cuarcita blanca, opaca, de forma tra
pezoide; dimensiones 15,6 x 12,2 x 5,8; el lado mas largo es filoso
y esta provisto tal vez de unos retoques artificiales. Podria ser un
hendidor.

LA GRUTA MARGARITA

Dexcripcidn. — La segunda gruta en la que practicamos excava
ciones no figura con nombre alguno ni en, los mapas ni en la tra
dicion de los vecinos y, por lo tanto, fue bautizada por nosotros
`Gruta Margarita' en homenaje a una de las personas que tomaron
parte en nuestra expedicion. Se encuentra a unos 30 metros de la
Gruta del Oro y debe considerarse perfectamente analoga a esta
niltima tanto por su posicion como por origen y edad.

La Gruta Margarita (Fig. 10) tiene dimensiones mucho menores
que la del Oro. Pueden distinguirse en ella un vestibulo externo y
una gruta propiamente dicha. El vestibulo mide 9 metros de ancho
por 5 de profundidad; carece de techo y se presenta como una en
trada en las cuarcitas cuyas paredes se van acercando entre si. En el
punto mas interior del vestibulo, que es a un tiempo el de su maxima
angostura y el comienzo de la gruta propiamente dicha, las paredes
estan separadas por una distancia de 4,50 metros. El piso esta cons
tituido por tierra vegetal.

La gruta propiamente dicha tiene el techo en forma de boveda
baja;_ su profundidad es de 6,50 metros, comenzando en la termi
naci6n del vestibulo. Sus paredes se alejan entre si hasta 8,50 me
tros, para acercarse luego nuevamente y reunirse, formando asi
el fondo redondeado de la cavidad. Todo el piso de la gruta propia
mente dicha estaba ocupado por agfa, de la que emergian numerosas



picdras; hay quc obscrvar quc al ticmpo dc uucstra primcra visira
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F10. 10. - Plano dc la Gruta Margarita.
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las cuarciras prcscntaban cn algunos lugarcs, cu cspccial cn los
puntos mis promiucntcs, una cspccial pulimcntacién quc las hacia
complctamcncc lisas 2.1 {ECCO; CSCC 3.1iS2.II1iCI'1tO ZSUIIIC 3. VCCCS HD.
aspccro brilloso, casi vicrco. Dicho fc¤6mc¤0 habia sido obscrvado
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en otros lugares de los 'estratos de la Tinta’ por Négera", Walther
Schilleru y Tapia”. Nagera y Tapia coinciden en sostener que este ``
barnizes de origen quimico y que ha sido producido por la circu

lacion de soluciones siliceas que, al decir del segundo, habrian
actuado sobre las rocas cuando todavia estaban sepultadas, en corn
binacion con condiciones climaticas de tiempos preglaciales. Wal
ther Schiller sostiene que la pulimentacion de las cuarcitas fué pro
ducida por el roce de los animales y de esta misma opinion fué el
personal técnico del Museo de la Direccion General de Industria
Minera, al que mostramos unos—trozos de cuarcita que presentaban
el brillo en cuestion. Schiller afirtna que la pulimentacion es visible
unicamente en los puntos de las rocas donde los animales puedan
frotarse con el cuello o la cabeza. Sin embargo, Tapia sostiene haber
observado el barniz en piezas liticas halladas en el ‘horizonte rojo'
de Ojo de Agua (`médano invasor') y en lugares que la erosion esta
descubriendo en la actualidad, continuandose el mismo fenorneno
en la superficie actualmente ocultada por depositos cuartarios.

En nuestra opinion, la explicacion del barniz de las cuarcitas
esta en la combinacion de las dos opiniones que hemos referido,
como ya admitiera Nagera". Hemos podido observar que existen
por lo menos dos distintos tipos de pulimentacion: uno en que la
superficie de la cuarcita es pulida pero no brillosa; y otro en que
aparece el brillo vitreo. Hemos observado también que, por lo menos
en las grutas que visitamos, este brillo aparece en lugares accesibles
al roce de animales; podemos suponer, por lo tanto, que el primer
tipo de pulimentacion sea obra de las aguas, siliceas o no, siendo el
segundo una terminacion del mismo por obra de los animales. Vistos
los lugares donde se presenta el segundo tipo de pulimentacion nos in
clinamos a suponer que hayan intervenido en su produccion no sola
mente animales actuales, sino también grandes mamiferos extinguidos.

Historia y cxcavacidn do la gruta. — La ubicacion de la Gruta Mar
garita es en absoluto idéntica a la de la Gruta del Oro; debe tener,
en consecuencia, el mismo origen, y sobre este punto no hay nece
sidad de insistir.

zggiigicur on el xudocrtc J: la provincia dc Bama: Aim',
en "Anales del Museo de La Plara", romo IV, primera parte (segtmda serie), Buenos Aires,
1930, pig. 78.

19. Tnu, Auousroz up. cir., pp. 28-29.
20. Niomu, jun: José: ap. cir., pig. 79.
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No esperabamos mucho, en verdad, de la investigacion de esta
pequeia eaverna que, por 10 demas, oponia para su excavacion
dificultades aim mayores que las que nos opuso la Gruta del Oro.
La razon de nuestras escasas esperanzas reposaba en el hecho que
la gruta en cuestion earece de todo rincén ovestibulo abrigado de
lante de la portion cubierta por las aguas, que empieza apenas detras
de la parte anterior o vestibulo. A pesar de haber procedido al dre
naje de la lagunita, en su interior no nos fué posible realizar exca
vaciones por el barro pegajoso que se renovaba permanentemente
en su fondo a causa de las continuas infiltraciones de agua, conse
cuencia del otono lluvioso en el que estabamos trabajando. Tuvimos
que limitarnos, por lo tanto, a la excavacién de una sola zanja de
sondeo en la porcién anterior de la gruta, que carece de techo.

La zanja que excavamos media 1 metro de ancho y 5,50 metros
de longitud (Fig. 10). El agua hizo irrupcion cuando aim no habia

Flo. 11. - Perfil longitudinal dc la zanja practicada en la Gruta Margarita.

sido alcanzado el metro de profundidad, por lo que nos vimos obli
gados a abstenernos de continuar el trabajo. No obstante· esto, lo
que pudimos averiguar no carece de interés. La estratificacion que
nos mostro el perfil obtenido (Fig. 11) no es del todo igual al de
la Gruta del Oro. La primera capa, por cierto, tiene caracteristicas
semejantes en las dos cavernas. En la Gruta Margarita es casi hori
zontal; su espesor hacia la abertura de la cueva es de 45 cm., dis
minuye hasta 20-25 cm. yendo hacia el exterior y vuelve a aumentar
hasta 80 cm. en la terminacion exterior de la zanja. Toda esta pri
mera capa es negra y de caracter pantanoso; no contiene huellas
de industria humana, con excepcion de su porcion mas baja en los
iiltimos dos metros delante dc la gruta propiamente dicha, donde
aparecieron unas esquirlas insignificantes.

La capa N° 2 muestra igualmente semejanza con la capa N° 2
de la Gruta del Oro; empero su seccién no es cuneiforme como esta
ultima, mas conserva un espesor uniforme de mas 0 menos 15 cm.,
extcndiéndosc, sin embargo, solamente de 0 hasta el metro 1,50 del
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perfil. Su color es marron-rojizo, probablemente por mezcla con
substancias humosas. Se hallaron en ella una cantidad de esquirlas
de las mismas rocas que fueron utilizadas en la gruta vecina. Una
gran parte de estas esquirlas es indudablemente de origen artificial.

La capa N ° 3 empieza alrededor del metro 1,50 donde tiene el
espesor de 40 cm., y sigue hasta el metro 3,50, llegando aqui su
potencia a 50-60 cm.; disminuye luego hacia la terminacion externa
de la zanja, donde se la halla a 80 cm. bajo la superficie del-suelo.
Su color es un amarillo-rojizo brillante. No contiene intrusiones
de materiales exrranos, ni artefactos.

Seguimos la capa N ° 4 solamente hasta la profundidad de 50 cm.,
molestados repetidas veces por las irrupciones del agua; la identi
ficamos onicamente bajo la capa N° 2, pero es seguro que se con
timia también bajo la capa N° 3. Se trata de una arena blanquecina
que no es otra cosa que el producto de la descomposicion de la cuar—
cita blanca local.

La interpretacion de este perfil seria dificil sin la ayuda que nos
ha prestado el estudio de las capas de la Gruta del Oro. No cabe
duda, que la capa N° 3 de la Gruta Margarita corresponde a la capa
N° 4 de la Gruta del Oro. La capa N ° Zde la Gruta Margarita no
parece ser otra cosa que una parte de la capa N ° 3, pero ensuciada
por la actividad humana. En consecuencia, es idéntica al estrato
cuspidal de la capa N° 4 de la Gruta del Oro que también estzi mez
clada con elementos de origen cultural'. Si tenemos razon en esta
inrerpretacion de los hechos, deberia admitirse que la capa N° 2
de la Gruta del Oro no se manifieste en la Gruta Margarita, con
fundiéndose en una sola las dos capas negras de la segunda, mien
tras que en la primera estan claramente separadas por la capa N° 2.
De esta manera la division basal de la capa N ° 1 en la Gruta Marga
rita substituiria la capa N ° 3 de la gruta. vecina. La ausencia de la
capa N° 2 de la Gruta del Oro se explica en la Gruta Margarita facil
mente por el hecho que el vestibulo de la ultima siempre fué inva
dido por las aguas procedentes de la gruta.

Cvurmida cultural.- El acervo cultural en, o mejor dicho, delante
de la Gruta Margarita es extremadamente pobre. Se rrata exclusi
vamente de esquirlas de piedra, siendo representadas las mismas
materias primas que en la cueva vecina. No encontramos ni buenos
artefactos ni seguros indicios de carbon; es verdad que el area exca
vada es muy reducida, pudiéndose &ntar con la posibilidad de ha
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llazgos més caractcrisricos cn 0:ros pumos dc cstc yacimicnto;
pero, para obtcncrlos, scria mcncsrcr organizar la cxcavacién cn
tiempo de sequia, cua.11do e1 agua desaparece totalmentc dc la cucva.
Lo mismo, por orra parte, se recomendaria para una invcstigacion
mas exhaustiva dc la Gruta del Oro;

CORRELACIONES CULTURALES

Pasando rcvista a los hallazgos que podrian cotejarse cou cl
complejo cultural de nuestras grutas, dirigimos naturalmentc la
mirada, en primera liuea, a las excavaciones del profesor Tapia cn
la Cavema de Ojo de Agua, que dista de muestras grutas solo unos
120 Km. E1 perfil obtenido por Tapia, tal como puede deducirse de
SI1 obra, es el siguiente:

INTg¥?::E LA I IN1·.:6NFus LA %n¤n1n `Rn a;( es E am a :;£g;:;;(desde arriba) I

. Horizonte negro Csedimento arcilloso compacto) Horizonie negro I Postglacial
falta Lujancnsc. Horizonte verde (arcilla plistica) .
falta. Cmizo oolcénim .

. Horizonte rojo (scdimento rojizo de grano fino, arci
lloso, poco calcareo, con aspccto dc loess mezclado
con ceniza volcénica) . Horizonte rojo I Ultirno glacial

. Artillv taoliniea . falta

. Rom Je cuarrita . Cunrcita

EI] l2 ICITZZZ. f1'CI1tC 8 l2. C3VC1'1'13, lOS ClDCO CS[1'2IOS 2.lC2.I1Z2.I1 ufl
espesor total de 2,50 metros; por lo que se refiere a las capas com
sideradas individualmente, el autor no indica su espesor en el texto,
tal vez por la gran variabilidad de su espesor y forma. Sin embargo,
de los distintos perfiles esquematicos presentados en la obra, puede
deducirse que la capa N° 4 es la de mayor potencia y que alcanza,
en muchos puntos, un espesor de casi 1 metro. Las tres capas supe
riores a ésta ticnen potencias de 30 cm. como promedio. Debc subra
yarse el hecho que la ceniza volcanica forma cu esta cucva un fuerte
estrato de por si sola, feuomeno que es de una cierta importancia
para la cronologia, particularmente si lo combinamos con las ca
racteristicas faunisticas de la capa subyaciente, que contiene un
buen numero dc huesos fosiles de especies cxtinguidas, en primer



lugar de Gliptodonte. Encontramos, por ejemplo, la misma situa
cion en la Pampa de Olain (Provincia de Cordoba), donde uno de
nosotros pudo estudiar varios yacimientos paleontologicos bajo
la amable guia del Teniente Coronel Ingeniero Anibal Montes.
En esta region se repite varias veces el caso que huesos de glipto
dontes afloran en 0 inmediatamente bajo una potente capa de ceniza
volcanica blanca, 0 de tosca. Se trata de la capa c de Doeringzl,
tal vez contemporanea del primer ciclo de las erupciones post
glaciales en Patagonia con el cual, segon Auer", se vincula la extin
cion de los grandes desdentados en la cueva de Pali-Aike, exeavada
por Bird", en el extremo sud de Patagonia Esa erupcion seiala
el fin del oltimo glacial. Se justificaria de esta manera la opinion
de Tapia que el “horizonte rojo' de la Caverna de Ojo de Agua co
rresponde al oltimo glacial (0 pluvial), si bien solamente a las
postrimerias de la deposicion del médauo invasor.

Otra cuestion es la de como se relaciona este horizonte a la

capa roja de la Gruta del Oro. Falta aqui el testimonio de la fauna
y tampoco existe una capa de ceniza aislada; unicamente podria
proporcionarnos un apoyo seguro la investigacion mineralogica y
quimica de los elementos de origen volcanico observables mediante
el microscopio en el material de este estrato, y su comparacion con
la ceniza de la Caverna de Ojo de Agua; pero tales investigaciones
aon no han sido llevadas a cabo. Por este motivo, debemos confor

marnos con la mera presuncion que la capa N° 4 de la Gruta del Oro,
o tal vez solo su parte inferior, pertenecen a la misma fase cuartaria
del horizonte 4 de la Caverna de Ojo dc Agua. Sea como fuere, lo
que mas nos interesa es el hecho que en la parte mas profunda del
“horizonte rojo’, en el interior de la caverna misma, se encontraron
dos artefactos de cuarcita, uno de la variedad rosada y el otro de
la blanca, que recuerdan en forma sorprendente las cuarcitas tra
bajadas de la Gruta del Oro. El primer objeto esta ilustrado en el
trabajo de Tapia ya eitado, en la Lam. XXIII, N° 1546 (Cfr. pag.
118, sub N° 1546); el otro se encontro entre los objetos que el pro
fesor Tapia conservaba; lleva el nomero 1547 y procede, segfm las
notas de Tapia, del mismo lugar. Ambos instrumentos estan tra

21. Dosumo, A¤or..vo: La formation pomplerme de Cordoba, en "Revista del Museo de La
Plata", tomo XIV, Buenos Aires, 1907, pp. 172-190.

22. Aon, VMN6: op. cir., pp. 189-190.
_ __ 2}. Brun, Jumusz Antiguiijy and Migration: of the Eurb Inhaoirantr of Potagonm, en The

Geog·raphicall}cviqw··gqmo XXVHI, New Yorl:A?38, pp. 250-275; del mismo autor: Before·’ ;Magellan, en Natural History , tomo XLI, Ne ork, 1938, pp. 16-28.



bajados sobre lascas; el rojo es casi completo, faltandole solamente
la punta; el blanco es un fragmento roto en las dos extremidades.
Confesamos que, en un principio, sospechamos que se trataba de
intrusiones posteriores en la capa roja, puesto que en el interior
de la Caverna de Ojo de Agua a dicha capa se superpone directa
mente el horizonte negro, mucho mas reciente. Pero nos parece que,
mediante los hallazgos paralelos en la Gruta del Oro, 1a_autenti
cidad de la posicion estratigrafica de los artefactos en cuestion
puede darse por verifieada.

Otro problema que se plantea es el de si las dos series de arte
factos, el de la- Caverna de Ojo de Agua y el de la Gruta del Oro,
son enteramente coetaneas. Hemos visto que la capa cultural en
la Gruta del Oro descansa sobre el estrato rojizo, aunque lo invada
superficialmente en varios puntos; en la Caverna de Ojo de Agua,
en cambio, los dos artefactos que mencionamos fueron extraidos
de la parte inferior del 'horizonte rojo' en el interior de la caverna
misma. Esto indicaria una edad mas antigua que la de los restos
industriales de la Gruta del Oro —y también de la Gruta Margarita-,
ya que en éstas solo aparecen en la parte mas alta del estrato rojo.
La diferencia cronologica, sin embargo, no es muy grande y no nos
impide considerar a las dos estaciones prehistoricas como pertene
cientes al mismo complejo cultural; creemos que, sobre la base de
las caracteristicas cronologicas y tipologicas querelevamos en él,
podemos dar a este complejo un nombre especial. Lo llamamos
Tandilicme.

En la parte austral de Sudamérica existen pocos hallazgos bien
documentados que pueden ponerse en relacion con el Tandiliense,
e incluso estos pocos no son indiscutibles. Se trata en primer ter
mino, de la célebre estacion prehistorica de la Cueva Eberhardt,
en el seno de Ultima Esperanza (Chi1e)“, cuyo contenido cultural
y faunistico, en especial el famoso Neamyladan Lirtai (Myladan Dar
winii) puede fecharse, en mi opinion, al principio del Postglacial
(alrededor de 7000-5000 a. de _]. C.)”5. El modesto inventario del
material litico de este yacimiento se limita a pocas piezas, que tienen

24. Haurnn. Ronouo, Korn SAN‘r1Aoo y Lamnrru Nrrscns Ronsnrz EI marnifera mi.t·
teriam de la Patagonia. Grypatberium domuticum, en "Revista del Museo de La Plata", tomo IX,
La Plata, 1899; completa bibliografia cn Viomrri, M. A.: Instrumental {ua abarigm pracedrntc
do Cala Blanca, en "Notas del Museo Etnografico", romo 2, Buenos Aires, 1930, pag. 21; aqui
tarnbién discusion de la cuestion toponimica.

25. El problema cronologico sera tratado por Mnwonfu, O. F. A.: La: derrotcrar dc lar india
rarmrat, en "Arehivos Ethnos", N° 2, Buenos Aires, 1950.
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bajados sobre lascas; el rojo es casi completo, faltandole solamente
la punra; el blanco es un fragmento roto en las dos extremidades.
Confesamos que, en un principio, sospechamos que se trataba de
intrusiones posteriores en la capa roja, puesto que en el interior
de la Caverna de Ojo de Agua a dicha capa se superpone directa
mente el horizonte negro, mucho mas reciente. Pero nos parece que,
mediante los hallazgos paralelos en la Gruta del Oro, la_ autenti
cidad de la posicion estratigrafica de los artefactos en cuestion
puede darse por verificada.

Otro problema que se plantea es el de si las dos series de arte
factos, el de 1a'Caverna de Ojo de Agua y el de la Gruta del Oro,
son enteramente coetaneas. Hemos visto que la capa cultural en
la Gruta del Oro descansa sobre el estrato rojizo, aunque lo invada
superficialmente en varios puntos; en la Caverna de‘Ojo de Agua,
en cambio, los dos artefactos que mencionamos fueron extraidos
de la parte inferior del 'horizonte rojo' en el interior de la caverna
misma. Esto indicaria una edad mas antigua que la de los restos
industriales de la Gruta del Oro —y también de la GrutaMargarita—,
ya que en éstas solo aparecen en la parte mas alta del estrato rojo.
La diferencia cronologica, sin embargo, no es muy grande y no nos
impide considerar a las dos estaciones prehistoricas como pertene
cientes al mismo complejo cultural; creemos que, sobre la base de
las caracteristicas cronologicas y tipologicas querelevamos en él,
podemos dar a este complejo un nombre especial. Lo llamamos
Tandilienre.

En la parte austral de Sudamérica existen pocos hallazgos bien
documentados que pueden ponerse en relacion con el Tandiliense,
e incluso estos pocos no son indiscutibles. Se trata en primer tér
mino, de la célebre estacion prehistorica de la Cueva Eberhardt,
en el seno de Ultima Esperanza (Chile)’*, cuyo contenido cultural
y faunistico, en especial el famoso Neamjladan Lirtai (Myladan Dar
winii) puede fecharse, en mi opinion, al principio del Postglacial
(alrededor de 7000-5000 a. de _]. C.)". E1 modesto inventario del
material litico de este yacimiento se limita a pocas piezas, que tienen

24. HAu·rr-mr. Ronouo, Rorn Snrrnoo y Lnnuawu Nnscm: Ronan: El mamifera mir
miara do la Patagonia. Grypar/urium dammirum, en "Revista del Museo de La Plara", tomo IX,
La Plata, 1899; completa bibliografia en Vnomvrr, M. A.: Inrtrummtal Jun abarigm procedure
dc Caaa Blanca, en "Noras del Museo Etnografico", rorno 2, Buenos Aires, 1930, pag. 21; aqui
rambnén duscusnon de la cuesrion toponimica.

25. El problema cronologico sera tratado por Mrmoufu, O. F. A.: La: darrmmr do la: {vidio:
rarmrar, en "Archivos Ethnos", N° 2, Buenos Aires, 1950.
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un caracter rudimentario como las del Tandiliense y que, como en
éste, estan trabajadas sobre lascas. Al lado de estos artefactos de
piedra aparecen unos artefactos de hueso, material que desgraciada
mente no se conservo en la Gruta del Oro, pero si en la Caverna de
Ojo de Agua. De esta ultima no se obtuvieron, en verdad, buenos
tipos ——con1o los artefactos de hueso confeccionados por alisamiento
artificial de la Cueva Eberhardt- sino solo astillas oseas aparen
temente utilizadas.

El cornplejo de la Cueva Eberhardt tal vez puede correlacionarse
cultural pero no ctonologicamente con el periodo 2 de las cuevas
del extremo sud de Patagonia establecido por Bird“; este horizontc
cultural presenta un aspecto mas evolucionado por la presencia de
raederas terminales de piedra y de una considerable cantidad de
leznas y punzones de hueso, pero esta impresion se origina mas
por la abundancia de objetos artificiales que por su perfeccion. No
debemos olvidar, por otra parte, que en la region del Estrecho de
Magallanes este cornplejo primitivo fue precedido por una cultura
relativamente avanzada, sin duda de cazadores superiores, el periodo
1 de Bird, en el que, por ejemplo, ya se hallan puntas liticas pedun
culadas. Esta cultura tuvo sin duda una inlluencia mas o menos
intensa sobre los cazadores inferiores que vivian contemporaneamente
en la misma region, por lo cual podeinos admitir que el periodo 2
de Bird representa, posiblemente, la continuacion avanzada de la
mas primitiva cultura de la Cueva Eberhardt; ambos complejos
(el de la Cueva Eberhardt y el periodo 2 de Bird) por otra parte,
podrian derivarse de la misma base cultural originaria de la que
proceden las estaciones bonaerenses aqui tratadas. No entendemos
con esto incorporar los yacirnientos patagonicos al Tandiliense,
lo que seria sin duda prematuro.

Ya en el estudio acerca de los derroteros de los indios canoeros

que hemos citado, esta sostenida la opinion que la cultura de la
Cueva Eberhardt asi como la Shell-knife Culture de la costa chilena
meridional tratada también por Bird", corresponden 1norfologica—
mente al protolitico (= paleolitico inferior). Son culturas epi
protoliticas y no epimioliticas, es decir, son sobrevivientes del pa
leolitico inferior, no del superior. Lo mismo puede decirse del Tandi
liense, que no comprende tipo alguno que no armonice con el estado
protolitico; también el raspador conico entra dentro de este canon,

26. Bum, Jumus: Antiquity and Migration: etc., lugar citado.
27. Bum, _]u·z~u¤s: Bzfarr Magellan, lugar citad¢
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pues la rusticidad de su confeccion nada tiene que ver con los re
presentantes aurignacienses de este t1po.

La escasez de artefactos tipicos que caracteriza el Tandiliense
y al parecer rambién la industria-de la Cueva Eberhardt, parece
un indicio de_que la mayoria de los instrumentos de estos complejos
culturales estuvo confeccionada de otras materias primas, es decir,
la madera y el hueso, en los lugares donde las conchas quedaron
fuera del alcance. Por lo tanto, es presumible que estos yacimientos
no pertenecen al gran grupo principal de las culturas de lascas —y
naturalmente aun menos a las culturas protoliticas del hacha de
mano, sino a un ciclo cultural mi generix, al que uno de nosotros ha
dado el nombre de Cultura del Hueso Protolitica y cuya existencia
viene defendiendo desde hace muchos af;'1os”. Sin embargo, para
verificar definitivamente esta clasificacion cultural del Tandiliense

y de los complejos emparentados con él, es necesario un numero
mucho mayor de hallazgos de estaciones perteuecientes a cada uno
de ellos.

CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS

Nuestras investigaciones ofrecen varios e importantes resultadosz
1. En la region de Tandil (prov. de Buenos Aires) existio alre~

dedor del temprano postglacial una cultura muy primitiva, de mor
fologia protolitica.

2. Es probable que esta cultura se remonte cronolégicamente
hasta el tardioglacial en la mencionada Caverna de Ojo de Agua.
Florecio durante el periodo del clima atlantico postglacial en la
Gruta del Oro y Margarita, es decir alrededor del VI° y V° milenio
a. de _]. C. (segun Auer). Se trata, por lo tanto, de un complejo epi
protolitico, o sea de un protolitico (= paleolitico inferior) sobre
viviente en tiempos mucho mas tardios que los de su formacion
origmaria.

3. Entre los yacimientos contemporaneos a los mencionados en 2,
puede considerarse el de la Cueva Eberhardt, en el seno de Ultima
Esperanza (Chile meridional). Tal vez la cultura 2 de Bird en la
Patagonia Austral representa un estado avanzado de esta cultura.

4. Se trata de una cultura basica de América, sin duda llevada
a este continente por cazadores inferiores.

28. Manuals, O•wA1.¤: Waltgucbirlm du Striuzrir, Vicna, 1931, pag. 119.



Sera tarea dc futuras investigaciones establecer en qué medida
CSTZC compleyo SC l12. COI1SC1'V3.ClO CIIIZIC lOS C2.Z8.dOI.'CS 1I1fC1'lO1'CS 1'C·
cicntes de Sudamérica. Esta investigacion exige cuidadosas exca
vaciones estratigraficas, para seguir el desarrollo de las diferentes
ram1f1cac10nes del complejo en el espacio y en el tiempo y hacer
posible, por fin, su comparacién con el material histérico-etnologico.

En la s1tuac1611 actual del problema deben realizarse las inves
tigaciones en primera linea en la Argentina, donde se hallan condi
ciones de trabajo excelentes, existiendo una mulcitud de yacimientos
propicios y un clima bastante favorable para el trabajo en el campo.
Lo dicho vale sobre todo para la Provincia de Buenos Aires, cuya
excelenre red de comunicaciones e intensiva colonizacién, facilitan
enormemente todas las empresas cientificas. Nuestro programa,
POI lo [2.11IO, CS €Xf€[1Cl€1' las CXC2.V3.ClOl1CS 3 OE1'3.S C2.VC1'I12.S del Slld.
de esta provincia, para profundizar el conocimiento del Tandiliense;
PCDSZIDOS CXtCIIdCI' .ll1CgO 12.8 1I1VCSlClg3C1OI1CS 2. OC1'2.S 1'CglOI1CS, Cl`].
particu.lar a la Sierra de la Ventana, la que se presenta como asiento
de importantes eslabones entre la prehistoria bonaerense y la pa
tagonica.

INFORME SOBILE LA INVESTIGACION DE LAS TIERRAS DE LA GRUTA DEL ORO

por el Dr. A. CAv1»ANm:·11

Can 1. Muntra 1. - Limo franco arcilloso color negro intenso debido a la abundancia
de mater-ia organica. Es muy homogéneo, migajoso y conriene pequeios crozos dc restos vege
tales en part: alterados. Material muy fino, solamente aparecen unos que otros granitos de
cuarzo de menos de 1,50 mm. No reacciona con HCI. Aparentemcnte se trata de u.¤ suelo fésil.

Observacion al microscopic:
Particulas de vidrio volcinico: escasas (frescas y gruesas)
Células cl: gramineas: abundantes (también puas de cortadera)
Crisostomataceasa frecuentes

Espiculas de esponiasz no hay
Diatomeas: Hmztzxcbia umphiaay: (Ehr.) Gum. (rata)
Melarira sp. aff. M. ecbirun Frmg. (frecuente)
Nuuicula rmhima var. ntvrnoidn Clever

Nirzrebin xp. (predominance, mas frecuente que cn muestra 6).
Las mismas formas de diatomeas que en muestra 6, pero con mas limo. Posiblemente sea

un humus madurado sobre 6 o vinculada a ella; correspond: a un ambient: pantanoso.

Can 1. Mantra 6. — Limo gris elaro con partes oompletameute blancas. lviuy liviano,
pulverulento, muy friable y fino. Presenta pequeios poros ocupados pcquenas raices, en dxma
part: alteradas. No reacciona con HCI. Por su aspecto macroscopico serna una atoit.
Observacibn al microscopic:

Diaromira tipica
Particulas de vidrio voldnico: raras A
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Células de gramineas: escasas
Crisosromoréceas: muy raras
Espiculas de esponjass no hay
Diatomeas: cn gran cantidad
Meluira rp. (nueva) aff. M. ecbimu Freng. (predominant:)
Melorim raeremm Rab. (escasa) (dulce)
Navimla rautenm Gum. (escasa) (dulcc de aguas somcras)
Navieula rmtenta var. parallela Peter: Ccscasa)
Nirzrrbia sp. (nueva) (escasa)
Piemuluria bareulir (Elllh).

Este limo correspondcria a un ambience con aguas someras, posiblemente de aguas sur
genres; las especies diaromolégicas son en su mayoria muscicoles, de ambienres hnimedos.

Cn.4 2. Muertm 2. — Limo muy arenoso, pardo amarillenro. Muy fino, pero con partcs
mas 0 menos concrecionadas, formadas por aglomeracioncs de granos dc cuarzo, muy friablc,
muy poroso y sin raices.

Observaciones al microscopio:
Parriculas de vidrio volczinicoc prcdominanres (es su caraccerisrica), abundantcs y gruesas
Células de gramineas: frecuentes
Crisostornaraceasz accidcntales

Espiculas de esponjas: accidentales
Mineralesz rrozos de cuarzo, biorira crc.
Diaromcas: no hay.

Podria ser un limo o una ceniza volcanica muy impura.

Can 3. Mumm 3. — Limo franco arcilloso, algo plésrico, color negro incenso con gran
canridad de mareria organica. Se desmenuza fécilmenre a la presién dc los dedos. No reacciona
con HCI. Es semcjanrc a la muesrra 1, aunque al parcccr con algo menos de materia organica.,
pucs cs un poco mas claro. No reacciona con HCI.

Observacién al microscopic:
Parriculas de vidrio volcanico: cscasas

Células dc gramineas: abundantes
Crisosromaréceas: escasas

Espiculas dc csponjas: no hay
Diaromcas: son accidentalcs

Pirmulariu borealir (Ehr.)9(rara)
E ci a 6m Hanrycbiu ampbivxyr (Ehr.) G-run. (rata). { Spc cs cr as
Se rrara de un lugar evolucionado en un ambient: hnimedo, rnojado. Probablemenre un

suclo fos1l.

Cam 4. Muemu 5. — Limo arenoso, pardo amarillento claro y con concreciones cluras
formadas por rrozos de cuarcira o facilmenre desmenuzables por agregacién de granos de cuarzo
puro. No reacciona con HCl. No connene raiccs.

Obscrvacién al microscopic:
Parriculas de vidrio volcanicoz escasas

Células de gramineas: raras
Crisosromaraceasz no hay
Dnacomeas: no hay.

Corrcspondc a una laguna de muy poca agna.


