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Resumen  

A partir del análisis de dos sitios arqueológicos de los valles bajos de San Juan correspondientes al 

período tardío (1000-1400 d.C.), La Aguadita y Playa Hermosa, resultó significativo establecer la 

relación espacial y temporal de estos yacimientos con otros puntos arqueológicos también de los 

valles bajos. 

Para ello se partió de la hipótesis que durante el período tardío existió un importante poblamiento de 

las zonas bajas, teniendo en cuenta que en general en la prehistoria de San Juan primero fueron 
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ocupados los valles altos (4.000 a 2.000 m.s.n.m.) y en forma posterior los valles de menor altura 

(2.000 a 600 m.s.n.m.), como lo indican diferentes investigaciones.  

Bajo este contexto se planteó como objetivo conocer la relación espacial y cronológica de los yaci-

mientos arqueológicos de las zonas bajas, especialmente durante el período tardío. Para ello se par-

tió de las referencias obtenidas de los sitios La Aguadita y Playa Hermosa para sumar la informa-

ción publicada por distintos investigadores, acerca de sitios prehispánicos de las zonas bajas de la 

provincia. Estos datos y cronologías fueron cotejadas con el fin de recrear el panorama de ocupa-

ción de los valles bajos de San Juan durante el período tardío. 

Palabras clave: valles bajos; período Tardío; ocupación; La Aguadita; Playa Hermosa. 

 

Abstract 

From the analysis of two archaeological sites of the low valleys of San Juan corresponding to the 

late period (1000-1400 A.D.), La Aguadita and Playa Hermosa, it was significant to establish the 

spatial and temporal relationship of these sites with other archaeological sites also in the low va-

lleys. 

For this purpose, we started from the hypothesis that during the late period there was an important 

settlement of the lowlands, taking into account that in general in the Prehistory of San Juan the high 

valleys were occupied first (4,000 to 2,000 m.a.s.l.) and later the lower valleys (2,000 to 600 

m.a.s.l.), as indicated by different investigations.  

In this context, the objective was to know the spatial and chronological relationship of the archaeo-

logical sites in the lowlands, especially during the late period. For this purpose, the references ob-

tained from La Aguadita and Playa Hermosa sites were used as a starting point to add the informa-

tion published by different researchers a bout pre-Hispanic sites in the low lands of the province. 

Data and chronologies were compared in order to recreate the panorama of occupation of the low 

valley of San Juan during the late period.  

Keywords: low valleys: Late period; occupation; La Aguadita; Playa Hermosa. 
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Resumo  

A partir da análise de dois sítios arqueológicos dos baixos vales de San Juan correspondentes ao 

período tardio (1000-1400 d.C.), La Aguadita e Playa Hermosa, foi importante estabelecer a relação 

espacial e temporal destes sítios com outros sítios arqueológicos também nos baixos vales. 

Para isso, levantou-se a hipótese de que durante o período tardio houve um importante povoamento 

das zonas baixas, tendo em conta que, em geral, na pré-história de San Juan foram ocupados 

primeiro os vales altos (4.000 a 2.000 m.a.s.l.) e depois os vales baixos (2.000 a 600 m.a.s.l.), como 

indicam diferentes investigações.  

Neste contexto, o objetivo era determinar a relação espacial e cronológica dos sítios arqueológicos 

das terras baixas, especialmente durante o período tardio. Para tal, as referências obtidas nos sítios 

de La Aguadita e Playa Hermosa serviram de ponto de partida para acrescentar a informação 

publicada por diferentes investigadores sobre os sítios pré-hispânicos das terras baixas da província. 

Estes dados e cronologias foram reunidos para recriar o panorama de ocupação dos baixos vales de 

San Juan durante o período tardio. 

Palavras-chave: vales baixos; período tardío; ocupação; La Aguadita; Playa Hermosa. 

 

 

Introducción 

Este trabajo forma parte de una investiga-

ción mayor donde se profundizó en el 

estudio de los sitios de Playa Hermosa y 

La Aguadita del período agropecuario 

Tardío (1100 a 1400 d.C.) ubicados en los 

Valle de Ullún-Zonda y del Río del Agua, 

respectivamente. Ambos yacimientos 

ubicados en los denominados valles ba-

jos, cuya altura oscila entre los 600 y 

1200 m.s.n.m. 

Durante el análisis de datos y la posterior 

interpretación de los mismos, resultó sig-

nificativo recrear el paisaje de ocupación 

humana de los valles bajos durante el 

período tardío. A partir de allí surgió el 

presente trabajo donde se planteó como 

objetivo identificar los grupos humanos 

que conformaban el paisaje ocupacional 

en los valles de menor altura, durante el 

mencionado lapso temporal (Fig. 1).  
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Para ello se tuvo en cuenta que los grupos 

humanos del Tardío ya tenían una eco-

nomía plenamente agropastoril, con com-

plemento de caza y recolección, construc-

ciones hidráulicas destinadas a los culti-

vos, además de existir movimientos po-

blacionales desde los valles altos hacia 

los valles bajos de San Juan (Gambier, 

1985, 1992, 1994, 1995, 2000; Michieli, 

2001).  

 

 

Figura 1: Se señala el área de estudio. (Fuente: Instituto de Investigaciones Arqueológicas 

y Museo “Prof. M. Gambier”, Diguilmi, 2022). 

 

 

Durante el desarrollo de la investigación 

se aplicó la metodología propia de la Ar-

queología a partir de la hipótesis que du-

rante el período Tardío existió una impor-
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tante ocupación de los valles bajos, a raíz 

de la expansión de la cultura Calingasta 

que se ubicaba en los valles altos (4.000 a 

2.500 m.s.n.m.) al suroeste del actual es-

pacio de San Juan.  

 

Marco Teórico Metodológico 

La mayor parte del territorio de San Juan 

está recorrido por cordones montañosos, 

desde la cordillera de los Andes al oeste 

hasta las Sierras Pampeanas al este y la 

Precordillera de La Rioja, San Juan y 

Mendoza en el centro del territorio. Entre 

los cordones montañosos de la Precordi-

llera y las Sierras Pampeanas se sitúan los 

valles bajos denominados Ullún-Zonda, 

Tulum y Río del Agua, entre otros meno-

res, cuyas alturas oscilan entre los 600 

m.s.n.m. y 1200 m.s.n.m. (Fig. 2). 

 

 



 
 
 
                           Rev. Soc. de Paisajes Áridos y Semiáridos,  

Año XIV, Vol. XIX, Junio 2024. 

Claudia Mallea 

 

94 

 

 

Figura 2: Se señalan los valles de mayor y menor altura de la actual provincia de San Juan. 

(Fuente: Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo “Prof. M. Gambier”, Diguil-

mi, 2022). 

 

El valle de Ullún-Zonda es una depresión 

tectónica que se ubica entre la Precordi-

llera Central y Oriental, influida porla 

deformación tectónica y la dinámica flu-

vial del Río San Juan. Este último, que 

recorre de oeste a este el valle Ullún-

Zonda, nace de la unión de los Ríos Cas-

taño y de los Patos en el departamento de 
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Calingasta y llega a los valles centrales y 

bajos abriéndose paso a través de la Pre-

cordillera de La Rioja, San Juan y Men-

doza (Suvires y Gamboa, 2011; Blanc, 

2019; Blanc et al., 2020).  

Por su parte el Valle de Tulum también es 

una depresión tectónicaque se extiende 

entre los ambientes montañosos de la 

Precordillera Oriental al oeste y de la sie-

rra Pie de Palo al este con diferencias 

geomorfológicas, litológicas e hidroge-

ológicas. Esta depresión preandina está 

atravesada por fallas y rellena con sedi-

mentos cuaternarios aluviales y fluviales 

quese apoyan en un basamento terciario 

(Suvires y Luna, 2008).  

El valle del Río del Agua es una depre-

sión situada entre los Ríos de La Flecha y 

del Agua, que conforma un paisaje com-

plejo por las fallas y su morfología gené-

ticamente relacionada con diversos proce-

sos geomorfológicos dominantes, donde 

es posible identificar unidades montaño-

sas, lomadas y piedemonte con depósitos 

aluviales y coluviales que reciben una 

gran cantidad de precipitaciones con ve-

loces flujos y gran capacidad de carga que 

afectan en forma permanente la zona de 

análisis. Al sur y este del Río del Agua se 

encuentran otros valles menores, como el 

de Guanacache, con similares caracterís-

ticas geomorfológicas. 

Es en estos valles, como en los de mayor 

altura, donde se desarrolló la prehistoria 

de San Juan. Los esquemas sociocultura-

les y espacio temporales de la misma 

están segmentados en períodos culturales 

de acuerdo con las características de los 

grupos humanos y especialmente en rela-

ción con su forma de subsistencia, deno-

minados período cazador-recolector, agrí-

cola incipiente, agropecuario temprano, 

medio y tardío con la posterior domina-

ción incaica.  

El período cazador-recolector está repre-

sentado por la Cultura Fortuna (6500-

6000 a.C.) y Morrillos (5900 y 2500 a.C.) 

con un modo de vida trashumante, cam-

pamentos transitorios y migraciones entre 

el piedemonte alto y bajo en función de 

los recursos alimenticios que ofrecían los 

espacios y las estaciones del año. Fueron 
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cazadores de fauna autóctona como gua-

nacos y presas menores, recolectores de 

huevos de ñandú y frutos naturales como 

algarroba y chañar. Morrillos ingresó 

desde el sur y en sus primeros 500 años se 

establecieron en los mismos campamen-

tos que los grupos Fortuna, para ocupar 

posteriormente y en forma prolongada, 

diferentes ambientes del suroeste de San 

Juan, en forma más precisa, el actual de-

partamento de Calingasta (Gambier, 

1985, 2000). 

La Cultura Ansilta (1800 a.C - 500 d.C.) 

dio inicio al período agrícola incipiente 

con el ingreso, desde el norte, de nuevos 

elementos culturales que modificarían el 

sistema de vida. Se inició la vida sedenta-

ria con el fin de cuidar los pequeños pre-

dios de cultivo a lo cual se sumó los co-

mienzos de la ganadería. Con este grupo 

cultural también ingresó el tejido, una 

mayor variedad de piezas de cestería y en 

los últimos momentos la cerámica (Gam-

bier, 1977, 2000).  

Las oleadas migratorias desde el norte 

(NO argentino) fueron una constante du-

rante el siguiente período Agropecuario. 

Además de estas oleadas se sumaron mo-

vimientos poblacionales internos desde 

los valles altos a los valles bajos del ac-

tual San Juan. Este período agropecuario 

está dividido en temprano representado 

por la Fase Punta del Barro (50-580 d.C.) 

(Gambier, 1988, 2000), el agropecuario 

medio por la cultura Aguada (750 y 900 

d.C.) (Gambier, 2000, Michieli, 2001) y 

el tardío (1200-1460 d.C.) por la cultura 

Angualasto en Iglesia (Michieli, 2015), 

Ullún-Zonda en el valle del mismo nom-

bre y Calingasta en el valle homónimo 

(Gambier, 1994, 2000; Michieli, 2008). 

En general el período Tardío se caracte-

rizó por una economía agropastoril con 

dominio de los sistemas de riego, además 

de la caza y recolección como comple-

mento de la dieta. Durante el mismo exis-

tió un descenso paulatino de grupos Ca-

lingasta hacia los valles bajos, siguiendo 

las márgenes del Río San Juan para habi-

tar gradualmente los valles denominados 

actualmente Río San Juan, Ullún-Zonda, 

Tulum, Río del Agua y Guanacache.  
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Las razones de estas migraciones están 

relacionadas con cambios ambientales, ya 

que el período de aridez prolongada en 

los Andes, que comenzó poco después del 

año 1000 d.C., ocasionó la búsqueda de 

tierras más fértiles cercanas a recursos 

hídricos (Mallea, 2022). Esta ocupación 

se realizó a través del curso del Río San 

Juan, para lo cual debieron cruzar la pre-

cordillera y con ello la Sierra del Tontal 

(Gambier, 1994, 2000; Michieli, 2008).  

En este trabajo interactuaron las técnicas 

propias de la Arqueología mediante su 

corpus teórico-metodológico. En el caso 

de La Aguadita y Playa Hermosa se rea-

lizó el análisis de los antecedentes del 

tema, imágenes aéreas y fotos satelitales, 

además de la prospección en las áreas, la 

excavación, el registro y el análisis de la 

materialidad obtenida en las excavacio-

nes. A estos datos se sumó la información 

obtenida de trabajos científicos que abor-

daron yacimientos arqueológicos de los 

valles bajos.  

Finalmente, a través de las Tecnologías 

de la Información Geográfica (TIG) se 

elaboró el material cartográfico y se esta-

bleció la relación espacial entre los sitios 

arqueológicos. Para ello se utilizó el Sis-

tema de Información Geográfica Qgis 

3.16, mediante la información disponible 

en el sitio del Instituto Geográfico Nacio-

nal. También, se digitalizaron manual-

mente las coordenadas geográficas toma-

das con GPS y se trabajó con Modelos 

Digitales de Elevación (MDE) descarga-

dos del satélite ALOS PALSAR, para 

generar el mapa de ubicación espacial de 

los sitios y de la relación de estos con los 

demás yacimientos, también ubicados 

mediante coordenadas trasladas a Qgis. 

 

Resultados  

Los sitios arqueológicos de los valles ba-

jos están representados por zonas de pe-

troglifos y áreas de ocupación humana, 

entendiéndose a esta última como un sitio 

de hábitat o permanencia de grupos 

humanos del cual se conservan construc-

ciones, restos cerámicos y líticos y/o fo-

gones. En la búsqueda de datos se reco-

nocieron todos los sitios de los valles de 
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menor altura publicados hasta el momen-

to y se seleccionaron, en función del obje-

tivo de investigación, sólo los correspon-

dientes al período Tardío. 

Para organizar la información se dispusie-

ron los sitios en función de los valles, 

utilizando como punto de referencia el 

Río San Juan ya que se considera que 

siguiendo su curso se efectivizaron los 

distintos poblamientos (Gambier, 1994, 

2000; Michieli, 2008). En acuerdo a ello 

se agruparon en aquellos cercanos al cur-

so del Río San Juan (valle de Ullún-

Zonda), los que se ubican en al este y 

norte de los anteriores (valle de Tulum) y 

finalmente los que se localizan al sur (va-

lle del Río del Agua y Guanacache). 

La información seleccionada fue consig-

nada en un cuadro a fin de realizar el co-

tejo de datos (Tabla N° 1) y el posterior 

establecimiento de los vínculos entre los 

sitios. 

. 

SITIO COORDENADAS 

Y ALTURA 

DATACIÓN  ASIGNACIÓN CULTU-

RAL 

RULO 8 (valle de 

Ullún-Zonda) 

 

31º 31´12.58” sur  

68º 54´36.15” oeste 

1155 m.s.n.m 

 

750 a 1050 d.C. 

Datación por radio-

carbono 

Período Agropecuario Medio 

(Michieli, 2014; García, 

2017) 

 

Las Higueritas- parte 

alta de Zonda (valle de 

Ullún- Zonda) 

 

31º 31  ́05.45" -  

31º 31  ́02.32"  

68º 52  ́21.10" -  

68º 51  ́20.83" 

(comienzo y final del 

tramo) 900 m.s.n.m 

 

1219-1279 d.C. 

Datación por radio-

carbono y por aso-

ciación cultural 

Período Agropecuario Tardío 

(Michieli, 2014; García, 

2017) 

Canal pircado de Zon-

da-parte alta de zonda 

(valle de Ullún- Zonda) 

31º 32  ́10.42" -  

31º 34  ́47.18"  

68º 46  ́17.39" -  

68º 45  ́16.48" 

814 m.s.n.m 

 

Por asociación de 

materialidad 

Período Agropecuario Tardío 

y/o Incaico (García y Damia-

ni, 2013 García, 2014; Mi-

chieli, 2015)  

Zonda paredón- parte 31°31` Sur y 68°46` Por asociación con Período Agropecuario Tardío. 
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alta de zonda (valle de 

Ullún-Zonda) 

 

930 m.s.n.m textiles (Gambier, Informe CICITCA, 

1997; Michieli, 2014) 

Cerro Blanco (valle de 

Ullún-Zonda)  

 

31°31` Sur y 68°46` 

900 m.s.n.m 

Por asociación de 

materialidad 

Período Agropecuario Medio 

(García, 2014) 

Yoca (valle de Ullún-

Zonda) 

 

31°17’ sur 

69°05’oeste 

1150 m.s.n.m 

 

Por asociación con 

cerámica  

Período Agropecuario Tardío 

(García 2017; IIAM, 2023 en 

estudio) 

 

KM 53 (valle de Ullún-

Zonda)  

 

31°31’17” sur 

68°59’28” oeste 

1076 m.s.n.m 

Por asociación de 

materialidad 

Período Agropecuario y/o 

Incaico (Varela y Riveros, 

2001; Michieli, 2014; García, 

2017) 

 

Km 48 (valle de Ullún-

Zonda)  

 

31°30’53” sur 

68°58’55” oeste 

1159 m.s.n.m 

 

Por asociación de 

materialidad 

Período Prehispánico (Mi-

chieli, 2014; García, 2017) 

 

Playa Hermosa I (valle 

de Ullún-Zonda)  

31° 27  ́38,2” sur   

68° 42´37,3” oeste 

 757 m.s.n.m 

 

958-980 a.C. Período Agropecuario Medio 

(Mallea, 2022) 

Médanos Negros (An-

gaco- Valle de Tulum)  

Sin coordenadas Por asociación con 

textiles 

Período Agropecuario Tardío 

(Gambier, Informe CICITCA, 

1997) 

 

Los Ranchillos (Anga-

co- Valle de Tulum)  

 

Sin coordenadas 1290 d.C. 

Datación de radio-

carbono 

Período Agropecuario Tardío 

(González y Lagiglia 1973, 

González y Pérez, 1972; Mi-

chieli, 2014) 

 

Quebradas del Gato 

(Sierra de Pie de Palo-

Valle de Tulum) 

 

31º 41  ́sur  

68º 25´oeste 

1300 m.s.n.m 

 

- Período Agropecuario (Garc-

ía, 2019, 2020) 

Quebrada del Molle 31º 14  ́sur  - Período Agropecuario Tardío 
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norte y sur (Sierra de 

Pie de Palo-Valle de 

Tulum) 

 

68º 04´oeste 

1150 m.s.n.m 

 

(Riveros, 2001; Varela y Ri-

veros, 2004; García, 2020) 

Baño del Indio (Sierra 

de Pie de Palo-Valle de 

Tulum) 

 

31º 34´17” sur  

68º 15  ́48” oeste 

840 m.s.n.m 

 

- Período Agropecuario Tardío 

(Gambier, Informe CICITCA, 

2001; García, 2020) 

Piedras Pintadas (Sie-

rra de Pie de Palo-

Valle de Tulum) 

 

31° 29’ Sur 

68° 12’ Oeste 

850 m.s.n.m 

 

- Período Agropecuario (Garc-

ía, 2019, 2020) 

Alero de Potrerillos del 

Norte-Cerro Villicún 

(Albardón- Valle de 

Tulum) 

 

31º 14  ́sur  

68º 31´oeste 

1130 m.s.n.m 

 

- Período Tardío (Gambier, 

Informe CICITCA Agrope-

cuario, 2001) 

Quebrada del Boguete 

Cerro Villicún (Al-

bardón- Valle de Tu-

lum) 

 

31º 14  ́sur  

68º 31´oeste 

1130 m.s.n.m 

 

- Período Agropecuario Tardío 

(Gambier, Informe CICITCA, 

2001) 

Quebrada de la Pola-

Cerro Villicum (Al-

bardón- Valle de Tu-

lum) 

31º 13  ́sur  

68º 32´oeste 

1140 m.s.n.m 

 

-  Prehispánico (Gambier, In-

forme CICITCA, 2001) 

La Puntilla (San Mar-

tin- Valle de Tulum) 

31º 55  ́sur  

68º 33´oeste 

630 m.s.n.m 

 

1410-1452 d.C. 

Datación por radio-

carbono 

Período Agropecuario Tardío 

(Michieli, 2015) 

Barrio Reina Mora 

(Rawson- Valle de 

Tulum)  

31º 33  ́sur  

68º 30´oeste 

610 m.s.n.m 

 

1273-1383 d.C. 

Datación por radio-

carbono 

Período Agropecuario Tardío 

(Michieli, 2015) 

El Acequión -sector 

norte (Valle del Ace-

quión-Sarmiento) 

32° 15´sur 

68°55´oeste 

890 m.s.n.m 

1505/1595/1620  

 d. C. 

Datación por radio-

Período Agropecuario Tardío 

y de contacto (Gambier, In-

forme CICITCA, 1997; Mi-
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  carbono chieli, 1998) 

El Acequión -sector sur 

(Valle del Acequión-

Sarmiento) 

 

32° 15´sur 

68°55´oeste 

890 m.s.n.m 

 

- Período Agropecuario Tardío 

(Gambier, Informe CICITCA, 

1997) 

Poste 59 (Valle de 

Guanacache-

Sarmiento) 

 

32° 5´sur 

68°35´oeste  

740 m.s.n.m 

1640 d. C. 

Datación realizada 

con el carbón de los 

hornillos 

 

Poshispánico, indígena 

(período de contacto). Mi-

chieli, 1998). 

 

Retamito alta tensión 

(valle de Guanacache- 

Sarmiento) 

 

32º 06  ́17.86" -  

32º 06  ́19.24"  

68º 36  ́38.50" -  

68º 36  ́34.66" 

(comienzo y final del 

tramo de canal) 

730 m.s.n.m 

 

1210 a 1385 d.C. 

Datación por radio-

carbono 

Período Agropecuario Tardío 

(Michieli, 1998, 2015). 

Estación Retamito 

(valle de Guanacache- 

Sarmiento) 

 

32° 5´sur  

68°35´oeste  

740 m.s.n.m 

1640 d.C. 

Determinado por 

asociación cultural 

mediante cerámica 

 

Poshispánico indígena 

(período de contacto). (Gam-

bier, Informe CICITCA, 

1997; Michieli, 1998). 

 

Guanacache (valle de 

Guanacache- Sarmien-

to) 

 

32° 5´sur 

68°37´oeste 

750 m.s.n.m 

Determinado por 

asociación cultural 

mediante cerámica. 

Poshispánico indígena 

(período de contacto). (Gam-

bier, Informe CICITCA, 

1997; Michieli, 1998). 

 

La Aguadita (valle del 

Agua- Sarmiento)  

31°58´03.93” sur- 

68°39´17.07” oeste 

809 m.s.n.m 

1226 a 1290 d.C. 

Datación por radio-

carbono 

Agropecuario tardío (Mallea, 

Informe CICITCA, 2022) 

Tabla Nº 1: Se consignan los sitios arqueológicos de los valles bajos, coordenadas, alturas, 

temporalidad y fuentes de donde se obtuvo la información. 
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Los sitios del Tardío fueron ubicados es-

pacialmente con el fin de recrear el paisa-

je de asentamientos del período mencio-

nado (Fig. 3). A partir de allí se observa-

ron los yacimientos representados por 

petroglifos, que mayoritariamente se ubi-

can en el valle de Tulum, en menor medi-

da en el valle de Ullún-Zonda y ningún 

sitio de grabados en los valles del sur. 

Mientras los sitios de ocupación se regis-

tran de manera relativamente uniforme en 

todos los valles bajos.  

 

 

  

 

Figura 3: Mapa de recreación de los espacios de ocupación y tránsito de los valles bajos 

durante el período Tardío de la prehistoria de San Juan. Las fuentes utilizadas para el mis-

mo se encuentran citadas en la Tabla N° 1. Fuente: Instituto de Investigaciones Arqueoló-

gicas y Museo “Prof. M. Gambier” (Mallea, 2023). 

 

 

También es necesario señalar que, debido 

a los actuales asentamientos poblaciona-

les en todos los valles de San Juan, 

además de la construcción de diques 

(Ullún, Punta Negra, Caracoles) y otras 
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obras públicas, solo se posee un conoci-

miento parcial de los sitios arqueológicos.  

En el valle de Ullún-Zonda, los espacios 

con petroglifos se ubican en el trayecto 

del Río San Juan, en su mayoría realiza-

dos en grandes rodados individuales o en 

conjunto (El Palque, Yoca, Km 53, Km 

48, Rulo 8, La Higueritas, Cerro Blanco) 

(Michieli, 2014; García, 2014, 2019).  

En pocas ocasiones los petroglifos se en-

cuentran cercanos a otras construcciones 

como sucede con los de Cerro Blanco. 

Éstos se hallan muy próximos al canal 

pircado de Zonda con una probable asig-

nación cronológica entre el 700 y 1400 

d.C., siendo solo lo espacial la única rela-

ción comprobable entre ambas materiali-

dades, aunque algunos autores consideran 

que existen mayores conexiones entre 

ambos sitios (García, 2014).  

De manera similar, en pocos casos las 

manifestaciones rupestres se asocian con 

lugares de ocupación como si sucede con 

los petroglifos de Las Higueritas y Yoca. 

En el primer caso existía un espacio ocu-

pacional cercano a los grabados que per-

mitió la excavación de un fogón con 

cerámica tipo Calingasta, puntas de fle-

cha, instrumentos líticos y fragmentos de 

hueso animal, con fechado correspondien-

te al período tardío (Michieli, 2014). Algo 

semejante ocurre aguas arriba del Río San 

Juan, en su margen izquierda, en el sitio 

denominado Yoca donde se registran pe-

troglifos, fragmentos cerámicos tipo Ca-

lingasta y lugares de hábitat inmediatos a 

los grabados. Si bien aún no existen aná-

lisis de radiocarbono para este último 

sitio es posible considerar, por asociación 

cultural, que se corresponde con los per-

íodos medio y tardío de Calingasta. 

Hacia el este y norte de los anteriores 

sitios, en el valle de Tulum, se localiza 

mayor cantidad y extensión de petrogli-

fos, emplazados en su mayoría en las 

quebradas de la Sierra de Pie de Palo 

(Quebrada del Pozo del Indio, Quebrada 

Pintada, Quebrada del Gato y Quebrada 

del Molle Norte-sur) (Riveros, 2001; Va-

rela, 2001; García, 2019; Varela y Rive-

ros, 2004; García, 2019, 2020), mientras 

hacia el norte del valle, en el Cerro Villi-
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cum, se identificaron petroglifos en las 

denominadas Quebrada de la Pola (García 

et al, 2022) y Quebrada del Boquete 

(Gambier, Varela, Informe CICITCA, 

2001), además de la única pintura rupes-

tre en la región situada en Alero de Potre-

rillos del Norte (Gambier, Informe CI-

CITCA, 2003). 

Es importante señalar que en todas las 

manifestaciones de arte rupestre mencio-

nadas es difícil realizar una asignación 

cronológica determinada, sino sólo relati-

va en función de la iconografía presente. 

Inclusive coexisten representaciones pro-

pias de más de un período cultural, lo cual 

denota la reutilización de la roca a través 

de las centurias. Además, se puede afir-

mar que en todos los casos las manifesta-

ciones de arte rupestre se encuentran aso-

ciadas a lugares de pastoreo y caza, cum-

pliendo una probable función de señaléti-

ca. 

En el caso de los sitios por ocupación 

humana, transitoria o permanente, las 

temporalidades se establecieron a través 

de estudio de radiocarbono o por asocia-

ción cultural. En este contexto, en el valle 

de Ullún-Zonda, Las Higueritas arrojó 

una fecha de 1219-1279 d.C. correspon-

diente al período tardío (Michieli, 2014) y 

Playa Hermosa con sitios que van desde 

el 770 d. C. – 894 d. C. al 1391 -1443 d. 

C. (Mallea, sin publicar). 

En tanto, en todos los sitios del Valle de 

Tulum arrojan fechas correspondientes al 

tardío, Médanos Negros, Reina Mora 

(1273-1383 d.C.) (Gambier, informe CI-

CITCA, 1997; Michieli, 2015), Los Ran-

chillos (1290 d.C.) (González y Lagiglia, 

1973; González y Pérez, 1972) y la Punti-

lla, en el departamento de San Martín 

(1410-1452 d.C.). Esta temporalidad que 

también se confirma en Los Ranchillos y 

Médanos Negros mediante la técnica, 

densidad, tipo y color de la fibra utilizada 

en la textilería (Gambier, informe CI-

CITCA, 1997; Michieli, 2015).  

Por su parte los sitios ubicados en los 

valles al sur del Río San Juan, ofrecen 

diversas temporalidades. El sector sur de 

El Acequión corresponde al período tard-

ío con evidencias que aún se utilizaba la 
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casa semisubterránea, pero a pocos me-

tros y hacia el norte se encuentra El Ace-

quión norte en el cual se determinó por 

medio del fechado de carbón (1550 d.C.), 

que fue habitado por grupos poshispáni-

cos. Esta periodicidad, un poco más tard-

ía, se da en Poste 59 (1640 d. C.), Esta-

ción Retamito y Guanacache que preser-

van especialmente en superficie fragmen-

tos de cerámica y hornillos, cuya crono-

logía fue establecida en función de las 

características decorativas en el período 

poshispánico o por fechado de carbón 

extraído de los hornillos en el caso de 

Poste 59 (Gambier, Informe CICITCA, 

1997; Michieli, 1998).  

Mientras, otros sitios arrojaron períodos 

más tempranos, como el yacimiento Alta 

Tensión-Retamito (1210 a 1385 d. C.) 

donde se excavaron dos montículos aso-

ciados con cerámica y acequias menores 

cercanas, correspondientes al período 

tardío (Informe CICITCA, 1997; Michie-

li, 1998). Una fecha similar ofrece La 

Aguadita (1226-1260 d.C.), en Los Be-

rros, también por análisis de radiocarbo-

no. 

 

Conclusiones  

Los sitios arqueológicos de los valles ba-

jos están representados tanto por espacios 

de ocupación como de movilidad y pasto-

reo señalados a través de los petroglifos. 

Si bien en el caso de los petroglifos no es 

posible establecer una periodicidad preci-

sa, estos fueron incluidos ya que forma-

ron parte del paisaje del Tardío aunque 

hayan sido realizados con anterioridad al 

mismo. De la misma forma se han con-

signado aquellos sitios que figuran como 

de contacto, pero que de alguna forma 

constituyen una continuidad del período 

Tardío. 

De acuerdo con los datos es posible afir-

mar que los valles bajos (Ullún-Zonda, 

Tulum y del Agua y las zonas aledañas a 

este último), tuvieron una importante 

ocupación durante el período Tardío. Re-

gistrándose algunas características impor-

tantes a señalar, como el hecho de que los 

sitios con petroglifos se ubican mayorita-



 
 
 
                           Rev. Soc. de Paisajes Áridos y Semiáridos,  

Año XIV, Vol. XIX, Junio 2024. 

Claudia Mallea 

 

106 

 

riamente en el valle del Tulum (quebradas 

de las Sierras de Pie de Palo y del Villi-

cum), algunas manifestaciones en el valle 

de Ullún-Zonda (El Palque, Yoca, Km 53, 

Km 48, Rulo 8, La Higueritas, Cerro 

Blanco) y ningún sitio de grabados, hasta 

el momento, en los valles del sur.  

Mientras, en los sitios de asentamiento 

humano se registran patrones un poco 

diferentes. Existen escasas evidencias de 

instalaciones domesticas en Ullún-Zonda 

(Las Higueritas y Playa Hermosa) y ma-

yor cantidad en el valle de Tulum (La 

Puntilla, Médanos Negros, Reina Mora, 

Los Ranchillos) al igual que en los valles 

del sur (El Acequión, Poste 59, Estación 

Retamito, Guanacache y La Aguadita). 

En esta distribución también es importan-

te reflexionar que actualmente los valles 

presentan una alta intromisión antrópica 

ya sea por viviendas, cultivos, etc. y con 

ello una reducida posibilidad de conocer 

otros sitios de ocupación prehispánica. Es 

por ello que los sitios que se mencionan 

para el valle de Ullún-Zonda han surgido 

durante las tareas de construcción de di-

ques u otras obras públicas, mientras los 

sitios que se mencionan para el valle de 

Tulum y los valles del sur se ubican en 

zonas de serranías o en lugares aún no 

habitados por el hombre. 

Si bien algunos de los sitios mencionados 

son sincrónicos y otros asincrónicos entre 

sí, todos pertenecen al período tardío y 

por ende es posible pensar que los valles 

bajosfueron ocupados en gran medidapor 

grupos humanos que probablemente in-

teractuaron entre sí. 

Como también es viable imaginar que los 

valles del sur lucían un paisaje represen-

tado por bosques de algarrobales, ya que 

en zonas cercanas a Estación Retamito y 

Poste 59 hay evidencias de haber existido 

un gran bosque de algarrobos (Michieli, 

1998, 2015) y que actualmente están des-

forestados, pero que fueron parte del pa-

sado proporcionando recursos, leña y 

alimento a los grupos humanos. 

Finalmente se puede afirmar que el pre-

sente trabajo pretende contribuir, desde 

una perspectiva diferente, al conocimien-

to del panorama general de la ocupación 
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de los valles bajos durante los últimos 

siglos de la prehistoria local. 
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