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F U N DA M E N TAC I Ó N

La ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca recibe la V Edición del Con-

greso Nacional de Zooarqueología Argentina entre los días 23 al 27 de abril de 

2019. Este evento será la continuación de los congresos realizados en 2008 en 

Malargüe, 2011 en Olavarría, 2013 en Tilcara y 2016 en Ushuaia. 

 Este congreso pretende reunir a colegas trabajando distintas temáticas 

sobre las relaciones entre poblaciones humanas y animales a través del tiempo 

y del espacio constituyendo un espacio de comunicación, discusión e intercam-

bio entre todos aquellos interesados en la temática.

 La sede del congreso será la Escuela de Arqueología, de la Universidad 

Nacional de Catamarca, con financiación de la Agencia Nacional de Promo-

ción Científica y Tecnológica y es auspiciado por el Centro de Investigaciones y 

Transferencia de Catamarca (CITCA-CONICET/UNCA) y la Secretaría de Turis-

mo de la Provincia de Catamarca. 

 Las temáticas específicas en relación a las cuales se constituye el con-

greso son: aspectos metodológicos, técnicas y teorías aplicadas en los estudios 

arqueofaunísticos, utilización de técnicas informáticas para el estudio de con-

juntos faunísticos, determinación de perfiles etarios, patologías óseas, dieta a 

través de la aplicación de análisis de isótopos estables, ADN reciente y antiguo, 

pautas de procesamiento y consumo, uso ritual de los animales, tafonomía y 

procesos de formación del registro zooarqueológico, entre muchos otros. 

 La Escuela de Arqueología creada en diciembre de 1986 poniendo en 

práctica su triple misión: académica, científica y de extensión ha fijado como 

política el desarrollo de un nivel académico de excelencia, asegurando la plu-

ralidad de enfoques teóricos, el apoyo de actividades de investigación y de ex-

tensión que establezcan vínculos con la comunidad. Es así que luego de casi 

tres décadas de funcionamiento, nuestra institución ha alcanzado destacados 

desempeños en los campos académicos y científicos, posicionándonos meri-

toriamente en ámbitos nacionales e internacionales. Con medio centenar de 

graduados en arqueología desempeñándose en investigación y docencia uni-

versitaria, así como en el sector público y privado vinculados a la gestión del 

patrimonio arqueológico y cultural.

 En este sentido, la realización del V Congreso Nacional de Zooarqueolo-

gía Argentina en la Escuela de Arqueología aporta al fortalecimiento institucio-

nal, generando un espacio de intercambio teórico y metodológico para consoli-

dar el desarrollo disciplinar.
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V CONGRESO DE ZOOARQUEOLOGÍA ARGENTINA 13

Reflexiones sobre la Zooarqueología de Camélidos 
desde la vertiente occidental de los Andes

Desde principio de los 90 comienza un trabajo zooarqueológico intensivo en 

la vertiente occidental de la Puna de Atacama, destinado fundamentalmente a 

identificar y entender el proceso de domesticación de camélidos. De ello fueron 

derivándose en el tiempo diversas líneas de análisis centradas fuertemente en 

el análisis taxonómico y la búsqueda de diversos indicadores que nos permitie-

ran un mejor acercamiento no sólo a las sociedades arcaicas sino a las primeras 

sociedades pastoriles que mantienen aún un fuerte énfasis en la caza. Sin em-

bargo, aparejado a ello surgen una serie de prácticas que nos permiten visua-

lizar los camélidos en otros ámbitos cómo el fúnebre, el descarte intencional 

de restos, temáticas menos exploradas. Lo anterior cobra especial relevancia 

cuando nos movemos más al sur, hacia el Norte Chico y la Zona Central de Chi-

le, done en general tendemos a extrapolar criterios de regiones más septentrio-

nales, partiendo por cuáles son nuestros indicadores para identificar los taxo-

nes representados, cómo se relacionan cronológicamente los procesos entre 

diferentes zonas y qué significa la incorporación de animales domésticos? Lo 

anterior nos invita a reformularnos una serie de preguntas, a repensar nuestras 

estrategias de análisis y marcos interpretativos, no sólo para nuevas regiones 

de estudio sino, nos invita a reevaluar los materiales, resultados e interpreta-

ciones anteriores.

Dra. María Isabel Cartajena Fasting
Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile



V CONGRESO DE ZOOARQUEOLOGÍA ARGENTINA 14

Conocer, habitar, narrar. Nuevos lugares y seres 
para el poblamiento de Patagonia. Exploración 

de las ideas zooarqueológicas (siglos XIX-XX)

El título de esta charla surge de uno de los trabajos que a fines del siglo XIX ins-

piró a Lehmann Nitsche para presentar la información faunística de una cueva 

muy emblemática no sólo para los estudios arqueológicos, sino también paleon-

tológicos, zooarqueológicos y tafonómicos.  Un lugar con una evidencia mate-

rial que hasta el día de hoy inquieta a científicos cuaternaristas. Me refiero a la 

Cueva del Milodón. Sin embargo,  el título del mismo hoy sería desafortunado 

en varios sentidos teóricos y de lenguaje,  por eso encierra un enorme caudal de 

conceptos e ideas que han sido intensamente investigados y enriquecidos con 

nuevos marcos teóricos, con lo cual podemos  trazar los cambios de las ideas, 

herramientas metodológicas y técnicas  que permitieron el desarrollo y madu-

ración de una disciplina, en este caso la zooarqueología,  a lo largo de un siglo y 

medio de exploraciones de viajeros naturalistas y científicos.

 Por supuesto que no nos centraremos en esta cueva, tomaremos otros 

casos como las arqueofaunas de sitios a cielo abierto ya que es enorme el po-

tencial interpretativo encerrado en el estudio de los huesos y nuestro objetivo 

es el de bosquejar las formas que a lo largo del siglo XX fueron adoptando los 

estudios de las arqueofaunas en los sitios de Patagonia.

Dra. Laura Lucía Miotti
CONICET – División Arqueología, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, 
Universidad Nacional de La Plata
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Primeros estudios arqueofaunísticos en la laguna Trin, 
Sistema Iberá (Provincia de Corrientes, Argentina)

En este trabajo se dan a conocer los primeros resultados del análisis del material 

faunístico procedente del sitio Isla El Disparito. El mismo se localiza en la Laguna 

Trin (Sistema Iberá, Corrientes, Argentina), se encuentra conformado por sedi-

mentos holocenos en los que se asocian restos arqueológicos y una roca orga-

nógena (calcreta neoformada), e incluye acumulaciones de moluscos bivalvos y 

gasterópodos. Los restos óseos faunísticos se encuentran asociados con asenta-

mientos humanos, cuya antigüedad ronda los 1000 años AP. El material cultural 

asociado (cerámica e instrumentos líticos confeccionados sobre arenisca cuar-

cítica) presenta, atributos vinculados con la tradición guaraní, así como también 

no guaraní. Asimismo, se recuperaron también restos óseos humanos correspon-

dientes a al menos un NMI de 5 esqueletos. Entre el material cultural recuperado 

se destaca la presencia de instrumentos confeccionados a partir de la formatiza-

ción de material óseo. 

 El objetivo del trabajo es presentar los resultados del análisis arqueofaunís-

tico en el sector mencionado. En el presente trabajo se abordó el estudio de la to-

talidad del material recuperado y depositado en el Centro de Interpretación del 

Iberá “Yaguareté Corá (Concepción, Corrientes). A fin de efectuar una evaluación 

tafonómica así como también de la variabilidad taxonómica del material faunís-
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tico, se efectuó un análisis comparativo de cada una de las variables tafonómi-

cas relevadas y de los resultados de la identificación anatómica de acuerdo con 

la categoría taxonómica involucrada. Los valores resultantes fueron estimados 

a partir de la frecuencia para la presencia de cada variable con relación al NISP 

de cada conjunto. Los materiales fueron relevados de forma macroscópica con 

eventual auxilio de lupa (20x). Los especímenes que resultaron indeterminados 

fueron contabilizados, medidos y separados en función del grado de alteración 

térmica que presentaban. Para la cuantificación del material identificado se em-

plearon las medidas de abundancia taxonómica -NISP y MNI- y anatómica -MNE-. 

Para evaluar el estado de fragmentación de las muestras se empleó el porcentaje 

de elementos completos (Lyman 1994) y la razón MNE/NISP (Mondini 2003). Se 

estimó la longitud máxima de los ítems, registrada en milímetros. Entre las modi-

ficaciones naturales se registró la presencia de abrasión sedimentaria, hoyos de 

disolución, marcas de raíces, carnívoros y roedores, el grado de meteorización y 

de depositación química. Se efectuó la identificación de depósitos químicos en la 

superficie cortical, registrando tanto la presencia de concreciones externas de 

morfología diversa como de tinción. Entre las modificaciones antrópicas se ob-

servó el grado de alteración térmica y la presencia de huellas de corte y fractu-

ras de origen antrópico. En lo que respecta a la tecnología ósea los materiales 

fueron analizados de acuerdo a los grupos morfo-funcionales, considerando en 

cada caso, su distribución, estructura morfológica y métrica, con el objeto de re-

gistrar su variabilidad. Algunos de los resultados obtenidos indican que las es-

pecies acuáticas y terrestres con dependencia al medio fluvial -principalmente 

las de tamaño pequeño a mediano (i.e. peces, roedores, cérvidos, reptiles, entre 

otras)- fueron las principalmente explotadas durante el Holoceno tardío por par-

te de los grupos humanos en el sector bajo estudio. Asimismo, se identificaron 

restos faunísticos correspondientes a grandes carnívoros de la zona.

 Los trabajos se han realizado en el marco de los proyectos PI-Q007 SeG-

CyT-UNNE y el del Gobierno de Corrientes Res. 369 a cargo del Dr. O. F. Gallego.

Palabras clave: Zooarqueología, Holoceno tardío, Nordeste Argentino
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Marcas de insectos en restos óseos de la localidad 
arqueológica La Guillerma (depresión del río Salado 

bonaerense)

La microrregión del río Salado (provincia de Buenos Aires) fue habitada por 

cazadores-recolectores-pescadores con alfarería y baja movilidad durante el 

Holoceno tardío (2400-400 años AP). Los restos arqueológicos se encuentran 

depositados, en mayor proporción, en los primeros 30 cm del suelo y están so-

metidos a la actividad pedogenética. La fauna pequeña, especialmente inverte-

brados, puede generar modificaciones en el registro óseo, produciendo marcas 

características. 

 En esta contribución evaluamos la incidencia de los insectos como agen-

tes tafonómicos, su rol en la formación del registro arqueológico y su relación 

con el tiempo de exposición/entierro del material. Diversos estudios han de-

mostrado que una variedad de insectos pueden modificar huesos con sus man-

díbulas. En particular, varios antecedentes versan sobre la acción de las larvas 

de derméstidos y algunas especies de termitas (del orden Isoptera) sobre el re-

gistro óseo. Por consiguiente, se realizó un análisis de marcas que fueron iden-

tificadas en baja proporción en restos óseos de diversos taxones (aves, cérvi-

dos, roedores) recuperados en los sitios LG1 y LG5 de la localidad arqueológica 

La Guillerma, partido de Lezama. Se focaliza en la identificación de alteraciones 

producidas por derméstidos e isópteros.

 Los derméstidos son una familia de coleópteros de distribución cosmo-

polita que miden entre 1 y 10 mm y forman parte de la llamada “fauna cadavé-

rica”. En contexto subaéreo y en etapas avanzadas de la descomposición de un 

organismo (cercana a la esqueletización), estos insectos consumen tejido mus-
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cular seco y, en ausencia de otros nutrientes, también el tejido esponjoso. Ade-

más, cavan canales en los huesos para depositar sus huevos. Luego, las larvas 

construyen ahí sus cámaras pupales.

 Los isópteros, por su parte, son insectos eusociales, es decir, conforman 

sociedades que habitan un nido y en las que el trabajo se reparte entre grupos 

especializados en determinadas tareas (castas). Viven en regiones tropicales 

ysubtropicales, aunque muchas especies se han extendido a regiones tem-

pladas. Cumplen un rol como descomponedores en ecosistemas terrestres, 

alimentándose de materia vegetal viva y en diferentes estadios de descompo-

sición que recolectan y transportan a su nido. Sin embargo, estudios arqueo-

lógicos sobre entierros humanos y estudios paleontológicos sobre fósiles, así 

como experimentos actualísticos, han evidenciado en estos insectos un com-

portamiento osteofágico (que se da en huesos tanto expuestos como enterra-

dos) que se atribuye a deficiencias de nitrógeno.

 Así, la información recabada de estos estudios tafonómicos contribuye a 

comprender la génesis de sitios someros de la microrregión del río Salado, donde 

agentes muy diversos modifican el registro material, en especial el faunístico.

Palabras clave: Microrregión del Salado, Tafonomía, Procesos de formación, Dermestidae, Isoptera
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Análisis preliminar zooarqueológico y tafonómico del 
sitio Alero Rodríguez (La Toma, provincia de San Luis, 

Argentina) hacia el Holoceno tardío

El siguiente trabajo tiene por objetivo presentar de forma preliminar los resul-

tados del análisis zooarqueológico y tafonómico del sitio Alero Rodríguez (S 32° 

58’24.5’’ W 65° 48’19.5’’), localizado en el sector centro este de la provincia de 

San Luis, en cercanías de la localidad de La Toma. Este sitio se encuentra en un 

área de estudio mayor que comprende el sector superior y medio de la cuenca 

del Río Quinto, las estribaciones de las Sierras de San José del Morro al norte, 

parte de las Sierras de San Luis al oeste y las llanuras adyacentes al sur y este. 

El sitio presenta evidencias de una ocupación constante a lo largo del Holoceno 

Tardío. 

 El alero presenta un frente de unos 7 m por 3 m de ancho. Se ubica a unos 

20 m de un arroyo sobre margen derecha del mismo. Se recuperó buena canti-

dad de material arqueológico en superficie, tanto de lítico como de cerámica y 

restos óseos. En el interior se encuentra una roca base con tres morteros fijos 

grandes y profundos. Tiene una salida hacia el oeste, estando la entrada al este 

y sobre el arroyo. En la pendiente que baja hacia el arroyo se encuentra mate-

rial arqueológico en superficie. Se recolectaron puntas de proyectil, núcleos de 

cuarzo, tiestos cerámicos, instrumentos de molienda y restos óseos. El arroyo 

presenta barrancas y sobre el perfil se observa material arqueológico en posi-

ción estratigráfica por una extensión de 15 m.

 El análisis zooarqueológico indica hasta ahora la presencia de Lama gua-
nicoe y Ozotoceros bezoarticus, que son las especies más representativas que 

han sido explotadas. También se han registrado otras especies como Rhea 

americana y distintas especies de dasipodios como Chaetophractus vellerosus, 
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Chaetophractus villosus y Zaedyus pichiy como así también distintas especies de 

roedores y aves. 

 Se obtuvo una datación en un metapodo de Lama guanicoe en AMS pro-

veniente de los niveles inferiores arrojando un fechado de 2979 ± 40 BP, si-

tuando el sito en el Holoceno Tardio.

 Dentro de la estratigrafía, la cual no supera los 0,50 m de espesor, se han 

hallado al menos cuatro fogones enterrados, los cuales registran restos óseos 

chamuscados, quemados y calcinados de diversas especies muy fracturados 

y algunos con evidencias de procesamiento y algunos fragmentos de instru-

mentos óseos tales como puntas y otros. Entre las características tafonómicas 

analizadas se destacan las evidencias de pisoteo, marcas de raíces, junto a des-

camación de la superficie de los huesos y meteorización.

Palabras clave: Holoceno Tardio, Fogones, Instrumentos óseos.
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Zooarqueología y tafonomía en sitios estratificados 
a cielo abierto en el noroeste de Patagonia durante el 

Holoceno tardío final

En este trabajo se presentan los resultados del estudio zooarqueológico y ta-

fonómico de restos óseos procedentes de tres sitios arqueológicos estratifica-

dos a cielo abierto del noroeste de Patagonia: Cañadón Achicó 1/87 (40°20’S, 

70°20’O), Schimmel I y II (40°34’S, 70°51’O) y El Manantial 1/88 (40°67’S, 

70°62’O). Se emplazan en la cuenca superior y media del río Limay en ambien-

tes de estepa arbustiva. Los tres sitios comprenden ocupaciones humanas des-

de los últimos ~1500 años. Los objetivos de este trabajo incluyen: 1) determinar 

la composición anatómica y taxonómica de los conjuntos arqueofaunísticos; 2) 

conocer los procesos tafonómicos que intervinieron en la conformación de esos 

conjuntos; 3) caracterizar la relación entre la posible conservación diferencial 

de los restos óseos y su ubicación estratigráfica; 4) comparar el estado de con-

servación de las muestras arqueofaunísticas estudiadas con otras procedentes 

de cuevas y/o aleros del noroeste de la Patagonia. 

 El análisis de las modificaciones óseas producidas por agentes naturales 

y antrópicos permite evaluar la resolución e integridad de los conjuntos. Se es-

pera que los conjuntos óseos de sitios a cielo abierto hayan tenido un impacto 

marcado de agentes meteóricos. 

 La abundancia taxonómica se calculó utilizando el Número de Especíme-

nes Identificados por Taxón (NISP) y el Número Mínimo de Individuos (MNI). 

 Se evaluaron los procesos de meteorización, de pisoteo, la acción de raí-

ces, de roedores, de carnívoros y de diagénesis. En relación con las modificacio-
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nes óseas antrópicas, se identificaron huellas de corte y negativos de impacto, 

termoalteración y diferentes tipos de fracturas. 

 Se contabilizó un total de 1760 restos óseos, un NISP de 255 y un MNI 

de 19. Se identificaron los taxones nativos Diplodon chilensis, Rhea pennata, 
Lama guanicoe, Lycalopex griseus, Conepatus chinga, Chaetophractus villosus, Zae-
dyus pichiy y Ctenomys sp y la especie exótica domésticaOvis aries.
 Los resultados indican que el impacto de agentes tafonómicos fue varia-

ble en cada uno de los sitios estudiados. Sin embargo, como tendencia general 

se observa que la frecuencia de los especímenes afectados por agentes natu-

rales disminuye cuando aumenta la profundidad estratigráfica. Esto puede re-

lacionarse con variaciones en la velocidad de sedimentación de los depósitos a 

lo largo del tiempo. El enterramiento rápido minimiza los daños producidos por 

agentes meteóricos favoreciendo la preservación del material óseo. 

 L. guanicoe, O. aries y C. villosus presentaron evidencias de ingreso antró-

pico, mientras que los demás taxones lo habrían hecho por causas naturales. En 

Achicó 1/87 y en Schimmel I y II se registraron restos con negativos de impacto 

y marcados perimetrales, mientras que en El Manantial 1/88 solo se recono-

cieron huellas de corte y de termoalteración en diferentes grados. Esto podría 

sugerir la realización de diferentes actividades inter-sitio relacionadas con el 

procesamiento de los recursos faunísticos.

Palabras clave: Zooarqueología, Tafonomía, Sitios a cielo abierto, Noroeste de Patagonia, Holoce-

no tardío
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La historia cultural de la gallina en Argentina:
Integracíon de registros históricos y genética para 

rastrear su introduccíón e integracíón en 
las sociedades nativas

Aunque fue domesticada hace cinco milenios y hoy en día se encuentre en todo 

el mundo, la gallina ha adquirido un estatus social y económico de especial im-

portancia en la cocina, en prácticas religiosas, magia, medicina, entretenimien-

to y ornamentación. Debido a que la difusión de la gallina fue provocada casi 

totalmente por el transporte humano, su historia natural es también reflejo de 

la historia del ser humano. La introducción de la gallina en Sudamérica ha sido 

largamente estudiada y es aún debatida, pero su integración y significado entre 

las sociedades sudamericanas nunca han sido investigados. El único registro es 

el del sitio El Arenal 1 en Chile. Nuestro estudio tiene por objetivo conducir 

análisis científicos sobre los registros históricos y arqueológicos, incluso análi-

sis biométricos, genéticos, isótopos y morfología geométrica para investigar la 

introducción de la gallina en este continente, pero especialmente para enten-

der la integración de esta nueva ave en la cultura nativa. 

 Después de varias colaboraciones con arqueólogos de Sudamérica, y tra-

bajando sobre, los restos faunísticos en Sudamérica, contamos con 24 mues-
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tras de pollos del Fuerte de San Rafael del Diamante, Mendoza, Argentina, fe-

chado en 1805, y de huesos de tres sitios ‘europeos’ en la provincia de Buenos 

Aires desde el Siglo XVIII hasta el Siglo XX. Realizamos primero un análisis de 

morfometría geométrica sobre estos huesos para saber si se parecen a razas 

conocidas. Lamentablemente, nuestro muestreo del Fuerte de San Rafael es 

pequeño y no podemos decir nada por seguro hasta el momento. Sin embargo, 

esperamos que esto cambie cuando reconduzcamos los análisis con un mues-

treo más grande. Después de la fotografía, realizamos el análisis genético sobre 

todos los huesos fragmentados. Tomografías computarizadas (CT scan) se de-

ben realizar en primer lugar sobre les huesos completos para análisis futuros. 

Las tomografías computarizadas se empezarán en los próximos meses, después 

del análisis genético en los huesos completos. Los análisis genéticos consistirán 

en una etapa de cribado inicial para evaluar el nivel de ADN endógeno presente 

en los huesos. Las muestras con un buen nivel de ADN endógeno se secuencia-

rán para el genoma mitocondrial completo y el análisis de SNP a través de la 

captura. En este trabajo, presentáramos los resultados de la etapa de cribado 

inicial, y nuestros planes sobre los huesos con un buen nivel de ADN (genoma 

mitocondrial completo o análisis de SNP). Los resultadosde la etapa de cribado 

inicial se compararán con la base de datos genéticos más completa de pollos an-

tiguos creada durante nuestro último proyecto llamado ‘Cultural and Scientific 

Perceptions of Human-Chicken Interactions’. Para comprender mejor la inte-

gración de las gallinas en las sociedades locales, nuestros resultados se volve-

rán a contextualizar en función de los registros históricos y materiales.

Palabras Clave: Gallina, ADN antiguo, Sitios históricos, Sociedades locales, Europeos.



V CONGRESO DE ZOOARQUEOLOGÍA ARGENTINA 26

Lautaro N. López Geronazzo¹ Clarisa Otero¹ Marcos Ercoli² Alicia Álvarez²
¹INECOA-CONICET-UNJu. lautarolopezg@yahoo.com.ar, clarisaotero@yahoo.com.ar
²INECOA-CONICET-UNJu- Instituto de Geología y Minería. 
marcosdarioercoli@hotmail.com, alvarez.ali@gmail.com

Identificación de cuises (C. Porcellus) en un recinto 
del Pucará de Tilcara, Quebrada de Huamahuaca 

(Jujuy, Argentina)

En este trabajo analizamos la implicancia de la presencia de cuises en el Pucará de 
Tilcara, un sitio arqueológico del Noroeste argentino, el mismo fue ocupado des-
de el siglo XII d.C. hasta inclusive la conquista española. La estructura sobre la que 
principalmente se trabajó es la estructura 7 del sector Z, la cual posee una serie 
de características inusuales, siendo la más llamativa el entierro de una mujer con 
un ajuar distintivo correspondiente al periodo Hispano-indigena. A partir de los 
análisis zooarqueológicos realizados, utilizando análisis descriptivos y técnicas 
de morfometría geométrica se identificó un espécimencorrespondiente aCavia 
Porcellusde linaje andino domesticado acompañando al entierro. Son escasos los 
estudios para la región y la evidencia de estos animales en sitios arqueológicos, lo 
cual implica que este trabajo amplió el área para la cual se conoce el uso antrópico 
de cuises y revela la continuidad de prácticas en el norte argentino para momen-
tos de contacto con el español.
 Sobre el análisis de material óseo de fauna de la estructura 7 se contabili-
zaron 488 especímenes. A partir del análisis zooarqueológico destacó la mandí-
bula de un Cuis en asociación directa al entierro. Además, se registró en el piso de 
ocupación de esta estructura, un fragmento de una segunda mandíbula de cuis 
con una marca de instrumento cortante de origen antrópico sobre el aspecto la-
teroventral de la base de la diastema.
 En síntesis, este trabajo representa una de las pocas contribuciones zooar-
queológicas aplicando técnicas que permiten cuantificar la forma con la finalidad 
de realizar asignaciones taxonómicas de especímenes de micromamíferos en si-
tios arqueológicos de la región, muchas veces subestudiados en comparación con 
otros restos arqueofaunísticos, como son el caso de los camélidos, mejor conoci-
dos debido a su abundancia dentro del registro material. 

Palabras clave: Morfometría geométrica, Micromamíferos, Hispano-indigena
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Cambios corológicos de la mastofauna pampeana 
durante el Holoceno: el aporte zooarqueológico

Las distribuciones de los organismos son producto de varios factores, tanto na-

turales como antrópicos que provocaron cambios ambientales que afectaron 

la composición de la biota. Esto puede observarse a través del registro paleon-

tológico y arqueológico, que muestran la presencia de numerosos taxones en 

áreas donde se encuentran actualmente extintos. En el caso particular de los 

análisis zooarqueológicos, permiten establecer cronologías precisas y distribu-

ciones de diversos taxones que pueden ser contrastadas con eventos climáti-

cos globales (e.g., HTM, LIA, YD). Conociendo el registro previo y el actual en 

una región determinada es posible analizar los cambios en la distribución a lo 

largo del tiempo. Así, se pudo establecer que durante el Pleistoceno y el Holo-

ceno la provincia de Buenos Aires fue habitada por ciertos mamíferos que en la 

actualidad se encuentran restringidos al sector central o patagónico de la Ar-

gentina (e.g., Dasypodidae, Cavidae, Ctenomyidae, Cervidae, Camelidae, Feli-

dae). En este en sentido, es posible que las vías de dispersión al este bonaerense 

hayan sido a través de la mesopotamia durante los lapsos más cálidos y desde 

el sector chaqueño y/o patagónico utilizando un corredor árido que atravesa-

ba la provincia de La Pampa, durante los ciclos fríos. Por lo tanto, este sector  

de la Argentina, ha cumplido un papel muy importante en estos movimientos 

faunísticos, permitiendo accesos y retracciones entre las regiones implicadas. 

En este trabajo se presentan los resultados del análisis zooarqueológico reali-
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zado sobre restos hallados en el Sitio 1 de  la Localidad Tapera Moreira que se 

ubica en el SE de La Pampa (Departamento Lihue Calel), sobre la margen dere-

cha del río Curacó. La localidad comprende dos sitios estratificados de activi-

dades múltiples, los sitios 1 y 5; dos con enterratorios (sitios 3 y La Lomita), y 

otros superficiales (sitios 2 y 4), que fueron discriminados en base a diferencias 

topográficas de su emplazamiento y  características de los materiales arqueoló-

gicos presentes en cada uno de ellos.  Se obtuvieron 23 fechados radiocarbóni-

cos, transformándose en la secuencia cronológico-cultural rectora de la cuenca 

Chadileuvú- Curacó. El sitio 1 presenta una secuencia  cronológica desde fines 

del Holoceno Medio hasta el Holoceno Tardío final (ca. 5000 a 360 años AP). En 

este sitio, se han exhumados más de 6000 restos faunísticos que incluyen mo-

luscos, reptiles, aves y mamíferos. El análisis de los restos de mamíferos permi-

te establecer que durante los tres periodos de ocupación humana del sitio 1 de 

Tapera Moreira se registran tanto taxones que se encuentran actualmente en 

la región (e.g., armadillos, roedores, carnívoros) como otros localmente extintos 

o desplazados de su distribución natural (e.g., venado de las pampas, guanaco). 

Teniendo en cuenta este registro y la información histórica, puede concluirse 

que esa extinción local fue relativamente reciente (últimos 300 años) y debido 

a la actividad humana, especialmente aquella vinculada a la actividad cinegéti-

ca, la agroganadera (degradación de ambientes, transmisión de enfermedades), 

la introducción de especies exóticas, entre otras. 

Palabras clave: Armadillos, Paleoclimas, Mamíferos, La Pampa.
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Contextos faunísticos en espacios tardíos. 
Oquedades en Peñas Coloradas, Puna Austral 

Argentina

Se analiza el contexto faunístico recuperado dentro de oquedades de la loca-

lidad arqueológica de Peñas Coloradas, en la Puna Austral de Catamarca (An-

tofagasta de la Sierra, Argentina). Se estima que tales estructuras correspon-

derían a la primera mitad del segundo milenio de la era, considerando su estilo 

constructivo particular en relación a otras similares fechadas en la misma loca-

lidad (Cohen 2014). La localidad arqueológica de Peñas Coloradas (PC) com-

prende cuatro farallones de ignimbrita- PC1, PC2, PC3, PC4- que conforman 

diferentes sitios arqueológicos. Las estructuras arquitectónicas que presenta-

mos como oquedades, son estructuras naturales erosivas con relleno antrópi-

co. Estas oquedades se orientan hacia el oeste en el faldeo de las Peñas Colora-

das 3 y 4. Se hallaron un total de cinco oquedades (cuatro en Peñas Coloradas 

3 y una en la número 4). Las dimensiones promedio son: profundidad de 85 cm 

entre piso y techo, con planta semicircular de un diámetro de 2 metros. Se rea-

lizaron excavaciones en una oquedad de PC3 y otra de PC4. Estas excavacio-

nes, mostraron una arquitectura que aprovecha las estructuras de ignimbrita 

del farallón, y han sido acondicionadas con la construcción de un piso de arcilla 

roja, argamasa en los muros, y un cierre de la cámara con grandes lajas oblicuas 

encajadas. 

 Los materiales recuperados presentan buena preservación. El conjunto 

faunístico se compone de fragmentos óseos de camélidos, plumas (Passerifor-

mes) y exoesqueletos de artrópodos (Coleoptera, Diptera y pupas). Los cuales 
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se encontraban asociados a semillas de algarrobo, tiestos cerámicos y líticos.

 A partir de la integración preliminar de los datos, arquitectura y contexto 

intersitios, se infieren dos hipótesis. Las oquedades habrían servido como de-

pósitos de alimentos, animales y/o humanos resguardados al pie de la peña. No 

se descarta la posibilidad de que estos depósitos revistan carácter funerario, 

en función de algunos antecedentes en otras en PC3 Cumbre, lo que se deberá 

contrastar en aportes ulteriores.

Palabras clave: Vertebrados, Invertebrados. Oquedades, Tardío, Puna Austral
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Análisis comparativo de lesiones y anomalías óseas 
en colecciones de guanacos (Lama guanicoe) 

modernos y arqueológicos del noroeste cordobés 
(deptos. Minas e Ischilín, Córdoba, Argentina)

Dentro del campo de la zooarqueología, la paleopatología animal ha crecido de 
manera significativa en los últimos años, especialmente como una vía para el es-
tudio de ciertas actividades realizadas por animales domesticados. En tanto, los 
diferentes tipos de lesiones óseas fueron generalmente asociadas a actividades 
específicas como el uso de arneses en animales de tiro o el caravaneo en llamas. 
Sin embargo, la etiología y prevalencia de muchas anormalidades óseas aún 
permanecen inciertas dada la escasez de estudios en colecciones de referencia 
modernas que permitan establecer paralelos con la evidencia arqueológica.
 En este sentido, este trabajo tiene por objetivo realizar un análisis com-
parativo entre el registro de lesiones y anomalías óseas de una colección ósea 
de guanacos modernos (NISP= 658) que actualmente habitan en la región peri-
salina al sudeste de las Salinas Grandes (Depto. Minas, Córdoba) y una muestra 
de especímenes taxonómicamente asignados a la misma especie (NISP= 9660) 
recuperada en el sitio arqueológico Alero Deodoro Roca, ubicado unos 100 km 
al este de las salinas, en el valle de Ongamira (Depto. Ischilín, Córdoba). De esta 
manera, se pretende evaluar las diferencias y similitudes entre ambos conjun-
tos, teniendo en cuenta las circunstancias ambientales pretéritas y actuales y la 
probable incidencia antrópica –directa o indirecta– en el status de salud de la 
población actual.
 Con respecto a los análisis osteopatológicos, las lesiones y anomalías 
óseas fueron relevadas y descritas macroscópicamente. En esta etapa del aná-
lisis se priorizó un acercamiento conservador con énfasis en la descripción, 
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no en el diagnóstico, atendiendo así a las limitaciones propias de la naturaleza 
fragmentaria de los conjuntos arqueofaunísticos. El registro incluyó variables 
cualitativas y cuantitativas para la descripción de las lesiones o anomalías, así 
como su prevalencia y distribución anatómica, fundamentales para profundizar 
la comprensión de cada fenómeno patológico en particular. Los tipos de lesio-
nes u anomalías registradas fueron incluidas en categorías amplias de acuerdo 
a la reacción del tejido óseo, entre ellas: procesos osteogénicos, procesos os-
teolíticos, alteraciones morfológicas, alteraciones de tamaño, fracturas, pato-
logías/anomalías orales u otros.  
 La colección moderna presentó un 8,96% de especímenes anómalos, 
destacándose en particular el desarrollo de procesos osteogénicos en elemen-
tos del esqueleto apendicular, especialmente exostosis y labiados y, en menor 
medida, de procesos osteolíticos como cavidades, porosidad y estriados. Por su 
parte, la colección arqueológica desplegó una frecuencia mucho menor de pa-
tologías en el esqueleto postcraneal, tan sólo un 0,44% presentó algún tipo de 
anomalía. Al igual que en la muestra moderna, se destaca una alta prevalencia 
de procesos osteogénicos en el esqueleto apendicular, particularmente en las 
falanges primeras, lo que podría atribuirse al buen estado de conservación de 
estos elementos en comparación a la mayor fragmentación de las demás por-
ciones esqueletarias presentes en el conjunto. Entre las lesiones observadas se 
registraron exostosis, osteofitos y labiados, así como una mayor frecuencia de 
callos que en la colección moderna. Los procesos osteolíticos se presentaron en 
bajas frecuencias, lo cual nos conduce a considerar un posible sesgo tafonómi-
co en la identificación de estos casos en ambas colecciones.
 La identificación y comparación de los procesos patológicos/anómalos en 
ambos registros nos permitió indagar acerca de los procesos adaptativos dife-
renciales de cada población a sus respectivos ambientes, así como sobre posibles 
acciones antrópicas, directas o indirectas, que pudieron haber incidido en la sa-
lud de estos ungulados salvajes. La presencia de diversos procesos osteogénicos 
y osteolíticos en ambas coleccionesnos brindó información sobre la morbilidad 
de estas poblaciones. Por último, la caracterización del estatus de salud de la co-
lección moderna constituye un valioso aporte para el estudio y conservación de 

una población relictual de guanacos de la provincia de Córdoba. 

Palabras clave: Zooarqueología, Paleopatología animal, Camélidos sudamericanos, Sierras Pam-

peanas Australes.
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Ecología isotópica y paleodietas humanas
(δ¹³C y δ¹5N) en la Costa Norte de Santa Cruz

Las investigaciones arqueológicas en el área de la costa norte de la provincia 
de Santa Cruz han permitido identificar la presencia de diversas modalidades 
de entierro entre los grupos cazadores recolectores que habitaron este espa-
cio desde el Holoceno medio. Los modos de inhumación fueron definidos como 
enterratorios en médano, en fosa, con cubierta de lajas, en cueva, en anillo y en 
chenque. Se llevaron a cabo análisis de isótopos estables del δ¹³C y δ¹5N de 34 
individuos a fin de determinar las paleodietas humanas, evaluar la contribución 
de los recursos marinos y terrestres en la dieta proteica y discutir posibles ran-
gos de acción o espacios que podrían haber sido circulados por los individuos. 
Para este fin se llevó a cabo una ecología isotópica del área. Se obtuvieron va-
lores de isótopos estables (δ¹³C y δ¹5N) de huesos de fauna marina y terrestre 
recuperados en sitios arqueológicos del área. Estos resultados aportan a las in-
terpretaciones dietéticas de las poblaciones humanas que habitaron en la cos-
ta a partir de la comparación entre los valores isotópicos faunísticos y los de 
muestras humanas.
 Los resultados de isótopos estables obtenidos en las muestras humanas 
indican una variación interindividual con respecto a los tipos de dietas repre-
sentados. Se registran principalmente dietas mixtas, pero también valores que 
señalan dietas predominantemente terrestres y dietas predominantemente 
marinas. En el Holoceno tardío final, desde ca. 1500 años AP, hay una mayor 
amplitud en las dietas humanas registrándose un grupo de individuos quienes 
incorporan, entre sus alimentos, fundamentalmente a los recursos marinos.

Palabras clave: Isótopos estables, Dieta, Cazadores-recolectores, Movilidad, Patagonia 
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Aprovechamiento de recursos faunísticos en 
Bahía Valentín sitio 42, extremo sureste de 

Península Mitre (Argentina)

Se presentan los resultados del análisis faunístico realizado sobre el conjunto 
proveniente de las excavaciones arqueológicas efectuadas en Bahía Valentín 
Sitio 42 (BVS42). Se trata de un sitio unicomponente ubicado a 2 km aproxi-
madamente de la costa actual, en un área de médanos cercana a un abra que 
comunica este sector y la bahía con los valles interiores. El contexto arqueoló-
gico, con un fechado de 984 ± 36 años AP, se encontraba contenido en una capa 
edafizada intercalada en una matriz arenosa. A partir de las primeras explora-
ciones superficiales, realizadas en el 2005, se manifestaron ciertas diferencias 
respecto de los sitios emplazados sobre la franja litoral, que justificaron su ex-
cavación en el marco de un proyecto que buscaba caracterizar la variabilidad de 
las ocupaciones en la localidad (Tessone et al. 2007; Vázquez et al. 2011).
 La composición del conjunto arqueofaunístico es concordante con el 
emplazamiento del yacimiento: los guanacos son el taxón más representado 
(88,6%), seguido por las aves (6,1%), pinnípedos (4,2%), cetáceos (0,3%) y peces 
(0,3%).Se observó un importante grado de fragmentación de los restos óseos y 
evidencias de procesamiento. Además, los huesos exhiben una alta incidencia 
de la meteorización y deterioro por exposición. 
 Los restos óseos de guanaco fueron analizados en particular dada la im-
portancia que tuvo su consumo para los ocupantes del sitio. Los estudios sobre 
las pautas de aprovechamiento de camélidos sugieren que, si bien en general 
las unidades apendiculares habrían sido preferentemente seleccionadas para 
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el transporte, la cabeza, el espinazo, el costillar y las cinturas pélvicas y escapu-
lares muestran frecuencias no tan discordantes con los elementos apendicula-
res. Por lo tanto, en BVS42 no sólo ingresaron en cuantía regiones que poseen 
contenido medular, sino también porciones con elevado volumen cárnico. Estas 
evidencias, sumadas a la presencia de individuos de todas las clases de edad 
(y por lo tanto, de tamaños corporales variables) y a la falta de correlaciones 
entre el %MAU y la anatomía económica, sugieren el desarrollo de estrategias 
de búsqueda y transporte menos selectivas que las propuestas para otros sitios 
ubicados en la costa sur de Tierra del Fuego. Asimismo, plantea un escenario de 
cierta proximidad entre los cazadores y sus presas.

Palabras clave: Cazadores-recolectores, Costa sureste de Tierra del Fuego, Holoceno tardío, Apro-
vechamiento de recursos, Guanacos
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Estrategias de explotación y procesamiento de aves. 
Cambios y continuidades en las pautas de 

aprovechamiento a partir de tres yacimientos 
arqueológicos ubicados en Isla Englefield, Seno 

Otway, Patagonia Meridional, Chile

La visión de Orquera y Piana (1999a) y Schiavini (1993) expone a las aves dentro 
de la economía cazadora recolectora marítimas, como un recurso complemen-
tario, siendo los mamíferos marinos los principalmente explotados. Recientes 
investigaciones (Mameli 2003, Tivoli 2010, 2012, Lefèvre 2010) plantean que 
la avifauna fue un recurso sistemáticamente explotado por estas poblaciones 
que habitaron las costas del extremo sur de Patagonia desde los 6.500 años AP. 
y que habrían tenido un rol preponderante en momentos en donde las presas 
principales habrían escaseado, principalmente en verano, actuando como res-
guardo en épocas de precariedad (Lefèvre 1993-1994, Savanti 1994, Mameli y 
Estévez 2004, Tivoli 2010). 
 En este contexto general de discusión y evaluación del rol de las aves en 
la subsistencia de cazadores marinos de Patagonia, presentamos los resulta-
dos del análisis de los conjuntos avifaunístico de los sitios PZZ – 2 (5.954 ± 45 
años AP), PZZ – 3 (3.890 ± 40 años AP) y PZZ – 4 (960 ± 30 años AP), ubicados 
en la bahía Pizzulic, isla Englefield, Patagonia chilena. La información obtenida 
sugiere que los sitios registrados en esta bahía fueron generados por grupos 
de canoeros con tradiciones tecnológicas diferenciadas en términos cronoló-
gicos y tecnológicos, tanto en el estrecho de Magallanes como en Seno Otway, 
abarcando tres épocas agrupadas en tradiciones culturalmente diferenciadas; 
el bloque temprano o Tradición Englefield, el bloque intermedio asociado a la 
Tradición Ponsonby y el bloque tardío de ocupación reciente de las costas (San 
Román 2013, 2016).
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 A través de los resultados obtenidos se detectó una continuidad en la ex-
plotación de aves gregarias que habitan en la isla a lo largo de toda la secuencia 
de ocupación de esta bahía; el género Phalacrocorax sp. se impone como la espe-
cie predominante en los tres yacimientos, seguido de varias clases de anátidos y 
Spheniscidae indeterminados. Respecto a las divergencias estas se encuentran 
esencialmente en la riqueza taxonómica, observándose una mayor diversidad 
taxonómica en PZZ -2 con un total de trece taxa, en PZZ-3 se reduce a ocho taxa 
y finalmente en el sitio PZZ-4 se aprecian en muy baja frecuencia y acotadas a 
tan sólo cuatro grupos taxonómicos. La identificación de un segmento de tibia de 
Rheidae en PZZ – 2 plantea la posibilidad de: (1) contactos con grupos del interior 
y/o (2) rangos de acción que involucren distintos ecosistemas.
 Finalmente, pese a que estos sitios se ubican cronológica y culturalmen-
te diferenciados, el consumo y más específicamente las etapas sucesivas que 
involucra el aprovechamiento alimenticio y tecnológico de este recurso se ob-
serva continuo y no presenta mayores variaciones a lo largo de la secuencia de 
ocupación de la bahía Pizzulic. 

Palabras clave: Cazadores recolectores marítimos, Zooarqueología, Avifauna, Estrategias de explotación. 
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Primeros resultados zooarqueológicos del sitio 
tardío Loma L’ántigo, Valle del Cajón (Catamarca)

El sitio Loma l’Ántigo se encuentra en el sector medio del Valle del Cajón (Provin-
cia de Catamarca), próximo al río Ovejería, y se extiende sobre la cima aplanada 
de una loma. Se trata de un poblado residencial de 1,6 ha que se extiende en di-
rección SE-NO y comprende 111 estructuras aglomeradas. Nueve fechados ra-
diocarbónicos permitieron establecer su ocupación entre los siglos XIII y XV de 
la Era. Se realizaron nueve sondeos en el sitio: siete dentro las estructuras 8, 25, 
39, 44, 103, 93 y 99, uno próximo a la estructura 92 y otro en un espacio abierto 
entre los recintos (Área intermedia 6), también se excavó una trinchera al pie 
de la loma. Posteriormente se amplió la excavación de la Estructura 93 a toda la 
superficie del recinto. En este trabajo se presentan los resultados preliminares 
del análisis de nueve conjuntos recuperados durante la excavación (estructuras 
8, 25, 44, 82, 93, 99 103, AI 6 y pie de loma), por un total de 493 especímenes. 
El análisis incluyó la determinación taxonómica, biológica y de desarrollo de los 
restos óseos, así como la documentación de trazas tafonómicas. La mayor par-
te de los restos óseos provienen de la Estructura 93 (NR 344), de los cuales se 
identificaron 103 especímenes en el rango de orden o inferior, con predominio 
de Camelidae (NISP 58) y Artiodactyla indeterminado (NISP 26). 

Palabras clave: Valle del Cajón, Desarrollos regionales, Loma l’Antiguo, Zooarqueología.
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Los restos avifaunísticos  de  Parador QB
(Costa oeste del Golfo San Matías, Río Negro)

En las últimas décadas, con el aumento de las investigaciones zooarqueológicas 
en la costa atlántica de Patagonia continental, se han comenzado a desarrollar 
estudios sobre restos de aves recuperados en el registro arqueológico con el 
fin de explorar el papel de estos animales en la subsistencia de las sociedades 
cazadoras-recolectoras durante el Holoceno. Sin embargo, y teniendo en con-
sideración la relevante riqueza avifaunística que existe en esta región costera, 
aún son pocos los estudios que involucran un análisis profundo sobre el tema. 
 En la costa norte del Golfo San Matías (GSM) en la provincia de Río Ne-
gro (Argentina), se observó que si bien en términos regionales el registro avi-
faunístico es más bien escaso, en ciertas localidades arqueológicas (como Baja-
da de los Pescadores y Paesani) se recuperaron abundantes restos de aves que 
han permitido discutir cuestiones puntuales. El objetivo de esta comunicación 
es presentar las características del primer conjunto avifaunístico procedente 
de la costa oeste del GSM, de la localidad Parador QB, ubicada en el Área Na-
tural Protegida Islote Lobos. A partir de la excavación de tres cuadrículas de 
1 m² cada una se recuperaron restos bien preservados de aves voladoras con 
cronologías del Holoceno tardío. Los tres conjuntos muestran una importante 
representación de peces, en menor proporción restos de otáridos y guanacos, 
mientras que las aves representan el  9%;  5% y 10 % del NISP total de cada 
cuadrícula. En los conjuntos avifaunísticos predominan los restos de cormora-
nes (Phalacrocorax sp.), particularmente cormorán imperial (Phalacrocorax atri-
ceps). También se determinaron restos de anátido, martineta (Eudromia elegans) 
y ostrero (Haematopus sp.) correspondientes a un único individuo en cada caso. 
Con el propósito de indagar el posible uso de las aves por parte de los grupos 
cazadores-recolectores-pescadores del pasado, primero se evalúa el origen de 
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los restos avifaunísticos de estos depósitos a partir de un análisis de variables 
tafonómicas, resultados que se discuten a la luz de la información actualística 
generada para los cormoranes y otras aves voladoras. Este análisis apoya el ori-
gen antrópico de los restos de cormoranes en P QB s2 y s3, mientras que en P 
QB s1 no es posible descartar el aporte natural. En segundo lugar, se explora la 
posible actividad humana involucrada en la formación de estos conjuntos. En 
varios especímenes de las cuadrículas P QB s2 y s3 se registraron huellas de 
corte y aserrado perimetral, modificaciones que podrían estar asociadas al con-
sumo y al uso de los huesos como materia prima para confeccionar artefactos. 
En cambio no se registraron modificaciones culturales en los restos de aves vo-
ladoras (incluidos los cormoranes) de P QB s1.

Palabras clave: Registro avifaunístico,Phalacrocorax sp., Cazadores-recolectores-pescadores, Cos-
ta Nodpatagónica, Holoceno tardío. 



V CONGRESO DE ZOOARQUEOLOGÍA ARGENTINA 43

Ornella Brancolini Pedetti¹, Andrés D. Izeta², Jorge G. Martínez³
¹Museo de Antropología, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional 
de Córdoba, E-mail: ornellabrancolinipedetti@gmail.com
²Instituto de Antropología de Córdoba (IDACOR), CONICET-Universidad Nacional de 
Córdoba y Museo de Antropología, Facultad de Filosofía y Humanidades, 
Universidad Nacional de Córdoba, E-mail: andresizeta@gmail.com
³Instituto de Arqueología y Museo (IAM-UNT) e Instituto Superior de Estudios 
Sociales (ISES-CONICET), Argentina. E-mail: jormartin1969@yahoo.com.ar

Analísis zooarqueológico del sitio Taller Puesto 
Viejo 1 (TPV1), situado en la Quebrada de Los 

Corrales (Tafí del Valle, Tucumán)

En los últimos años han comenzado a revelarse dentro del área de valles y que-
bradas del NOA la existencia de un creciente número de sitios con ocupaciones 
Cazadoras- Recolectoras asignables al Holoceno medio y a momentos “transi-
cionales” (ca. 3500 años A.P.).
 Con este trabajo se pretende dar un aporte a estas investigaciones, ya 
que sabemos que los conjuntos zooarqueológicos de cazadores-recolectores 
de los valles mesotermales del NOA son realmente escasos, lo cual no permite 
observar el momento de cambio, adopción o incorporación de nuevas tecnolo-
gías (productivas), como el manejo de ganado domesticado, algo que se da por 
establecido para el momento Formativo.
 Esto hace que el sitio Taller Puesto Viejo 1 (TPV1), situado en la Que-
brada de Los Corrales (Tafí del Valle, Tucumán), el cual ofrece la particularidad 
de contar con ocupaciones de cazadores- recolectores y productores para un 
mismo sitio, constituye un buen punto de partida para el estudio de estas socie-
dades y en particular de su relación con otros animales como los camélidos.
 Presentaremos aquí los resultados finales de los análisis realizados a los 
conjuntos arqueofaunísticos recuperados en las excavaciones  de las campañas 
arqueológicas 2011 y 2015,  donde se constituye un Numero de Especímenes 
(NSP) aproximado de 10.000, donde los representantes de la familia CAMELI-
DAE se presentan en predominancia. 
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 Particularmente por su persistencia en el uso del espacio en un lapso que 
comprende desde el Holoceno Medio inicial hasta el Holoceno Tardío (ca. 7800 
hasta 1750 años AP), esperamos que este trabajo pueda proporcionar datos 
que ayuden a observar este proceso cronológicamente situado, sobretodo en 
momentos de “transición” entre ambos modelos paleoeconómicos (ca.4000-
2000 AP).

Palabras clave: Zooarqueología, NOA, Cazadores recolectores, Camélidos.
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Zooarqueología y estacionalidad de las 
ocupaciones: una aproximación desde Boyo Paso 2 

(Sierras de Córdoba, Argentina)

Se presenta el análisis del conjunto faunístico recuperado en el sitio a cielo 
abierto Boyo Paso 2 ca. 1500-750 años AP (Departamento de Pocho, Córdo-
ba), en donde las tareas de campo revelaron pisos de ocupación asociados a una 
gran diversidad restos arqueológicos, incluyendo puntas de proyectil, macro-
restos de cultígenos y los restos faunísticos en parte aquí analizados. La diversi-
dad taxonómica y el tamaño de los conjuntos faunísticos, dominados por restos 
óseos de camélidos, cérvidos y pequeños vertebrados, junto la alta densidad de 
restos cerámicos y líticos recuperados en estratigrafía, son indicativos de esta-
días de varios meses en el sitio, con una alta incidencia de actividades cinegéti-
cas. Por otro lado, la existencia de estructuras habitacionales se infirió a partir 
de la presencia de numerosos agujeros de postes, que al casi superponerse, de-
sarrollar diámetros variables y no tener un patrón claro en cuanto a su dispo-
sición, pueden representar distintos eventos ocupacionales. El rango de varia-
ción de los fechados obtenidos, sumado a conjuntos polínicos dominados por 
plantas herbáceas comúnmente descriptas como indicadoras de un continuo 
disturbio antrópico, refuerzan este planteo. A partir de estos datos, se ha pro-
puesto que Boyo Paso 2 representa un palimpsesto formado por ocupaciones 
estivales de unas pocas familias para realizar actividades diversas propias de 
los espacios residenciales, en el marco de una estrategia económica mixta que 
combinaba cultivos, caza-recolección junto con un uso estacional y diversifica-
do del paisaje. En consecuencia, el objetivo de este trabajo es integrar al mode-
lo el estudio de los indicadores faunísticos de estacionalidad, identificando las 
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especies presentes y discutiendo a partir de su ecología la estacionalidad de las 
ocupaciones. La presencia de indicadores de estacionalidad de alta resolución 
(i.e. huesos de Tupinambis sp., osteodermos de Euphractinae y cáscaras de hue-
vos de Rheidae), junto con evidencias de actividades agrícolas (macro-restos de 
Zea mays, Phaseolus spp., etc.) y de recolección (Oxalis sp.; Ziziphus mistol, etc.), 
sugieren que la ocupación del asentamiento coincidió con la primavera-verano, 
momento del año en que los recursos silvestres estaban disponibles en los al-
rededores del sitio y/o debía realizarse la siembra y cosecha. La baja frecuencia 
de restos de Lagostomus maximus es consistente con la ocupación estival del 
sitio, dado que este roedor tiene una mayor actividad en época invernal que 
impacta directamente sobre su disponibilidad para la caza. El perfil de morta-
lidad de Lama cf. L. guanicoe no presentó una resolución adecuada para discutir 
la problemática planteada, indicando a grano grueso que el sitio fue ocupado 
durante primavera-verano o bien durante todo el año. Se espera que los resul-
tados permitan incrementar el conocimiento arqueológico de la relación entre 
economía, movilidad y cultura material en sociedades que desarrollaron pa-
trones de subsistencia y movilidad flexibles, especialmente cuando su estudio 
fue relegado frente a la prioridad de analizar cómo la incorporación de cultivos 
rápidamente derivó en una agricultura totalmente sedentaria, mientras que la 
caza-recolección y la movilidad residencial fueron asumidas como actividades 

complementarias.

Palabras claves: Sierras de Córdoba, Período Prehispanico Tardío, Movilidad residencial, Estacio-
nalidad, Zooarqueología.
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Aprovechamiento y consumo de grasa animal en
los sectores altos del centro oeste de Santa Cruz 

durante el Holoceno tardío

El organismo humano ha demostrado una flexibilidad adaptativa a dietas di-
versas en su composición macronutricional. El aprovechamiento y consumo de 
grasa ósea, ocupó un espacio importante en la dieta de los grupos cazadores-
recolectores; en especial para aquellos cuya subsistencia dependió en gran 
medida de recursos alimenticios altos en proteínas. En el interior de la estepa 
patagónica, donde la diversidad ecológica de recursos explotables es baja, la 
subsistencia de los grupos humanos del pasado se solventó fundamentalmente 
a través del aprovechamiento integral del guanaco como presa principal; animal 
que se compone prioritariamente de carne magra y exhibe una escaza cantidad 
de grasa corporal. El objetivo principal de este trabajo es contribuir a la discu-
sión acerca del procesamiento, producción y almacenamiento de grasa animal 
en el centro-oeste de la provincia de Santa Cruz durante el Holoceno tardío. Se 
propone entonces un enfoque que combina la información derivada del estu-
dio de muestras zooarqueológicas junto con el análisis de isotopos estables y 
caracterización química de residuos orgánicos recuperados en fragmentos ce-
rámicos procedentes de diversos sitios localizados en la Pampa del Asador y en 
la meseta del Guitarra. Al respecto, en trabajos anteriores se ha destacado la 
presencia en el área de sitios con evidencias de restos cerámicos confecciona-
dos con arcillas locales y alóctonas junto con restos antracológicos de especies 
no disponibles en el paisaje inmediato actual.
 De acuerdo con el modelo de poblamiento sugerido para la región, estos 
sectores habrían sido utilizados logística y/o estacionalmente en el pasado. Las 
investigaciones desarrolladas en los últimos años indican la existencia de una 
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mayor variabilidad en los patrones de subsistencia. Es así que ha sido propuesto 
el desarrollo de una diversidad de tareas asociadas con la caza, su planificación, 
la obtención y procesamiento inicial de presas, junto con la producción y alma-
cenamiento de grasa animal para su posterior transporte y uso en los sectores 
bajos durante el invierno. La evidencia faunística disponible indica conjuntos 
caracterizados por una elevada representación de extremidades, una alta fre-
cuencia de evidencias de procesamiento, principalmente rasgos asociados con 
fracturas antrópicas, y el empleo de marcado perimetral y valores variables 
de fragmentación ósea e identificabilidad anatómica. Por su parte, los resulta-
dos del análisis de isótopos estables y la caracterización química de residuos 
orgánicos en los tiestos cerámicos recuperados en los sitios del área señalan 
existencia de valores de δ¹³C y δ¹5N similares a los de animales de la estepa; en 
tanto que los perfiles de ácidos grasos y esteroles fueron similares a la muestra 
de referencia del guanaco. Se destaca la detección de ácidos grasos impares y 

ramificados que son biomarcadores moleculares de animales rumiantes.

Palabras clave: Grasa animal, Fauna, Cerámica,Santa Cruz, Holoceno tardío
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Varamiento, captura, transporte y después…
registro de pinnípedos en los sitios arqueológicos

del litoral del Río de La Plata

En los sitios arqueológicos del litoral del Río de la Plata (partidos de Magdalena 
y Punta Indio, provincia de Buenos Aires), ocupados durante el Holoceno tardío 
por sociedades cazadoras, recolectoras, pescadoras y ceramistas, se identifica-
ron restos de pinnípedos (Day Pilaría, 2018). Estos mamíferos de gran tamaño 
son avistados ocasionalmente en el norte de la provincia de Buenos Aires. Las 
colonias permanentes y temporales de lobos marinos de uno y dos pelos más 
cercanas a la zona de estudio se encuentran en la ciudad de Mar del Plata, Ar-
gentina (Rodríguez y Bastida, 2004), y en las costas e islas atlánticas de la Re-
pública Oriental del Uruguay (Ponce de León, 2000). Estudios en poblaciones 
actuales de pinnípedos evidencian que estas especies poseen un amplio rango 
de movimiento y uso de áreas dentro del Ecosistema del Río de la Plata y su 
Frente Marítimo en distintos períodos (Mandiola, 2015).
 En tal sentido, el objetivo de esta presentación es indagar las causas de 
ingreso de estas especies a los sitios arqueológicos del litoral del Río de la Plata 
y discutir el aprovechamiento ocasional de las mismas. Asimismo, se integra la 
información con las discusiones sobre la presencia y el aprovechamiento de los 
pinnípedos a nivel regional. 
 Se registraron elementos apendiculares y caninos que pertenecen a las 
especies Otaria flavescens (MNEt: 4, MNI: 1) y Arctocephalus australis (MNEt: 12, 
MNI: 2). Se evaluaron las modificaciones naturales y culturales en sus super-
ficies óseas y se estimaron los rangos etarios de algunos de los ejemplares, a 
partir de la evaluación de las fusiones epifisiarias. 
 Las modificaciones culturales sobre estos restos son escasas. En el sitio 
San Clemente VI (935 ± 55 años AP) se recuperó un canino con el extremo aguza-
do y parcialmente termoalterado, que podría haber sido utilizado como punzón. 
 Respecto a las edades, se evaluaron elementos sin fusionar recuperados 
en el sitio Las Marías (1590 ± 40 años AP y 1820 ± 50 años AP), a partir de los 
cuales se estimó la presencia de dos individuos con un rango etario entre los 2 a 
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7-9 años, que corresponde a la etapa comportamental subadulto/adulto (Bore-
lla et al., 2013).
 La interpretación acerca de la presencia de las especies de lobos marinos 
en los sitios arqueológicos es compleja. Se considera que los ejemplares podrían 
haber sido capturados y transportados a los sitios luego de quedar varados en la 
costa del Río de la Plata. Si bien no se registraron evidencias de procesamiento 
(e.g. marcas de corte) sobre los especímenes, se podría inferir que las especies 
fueron aprovechadas, incluso utilizando sus dientes como materia prima para 
confeccionar instrumentos.
 Cabe mencionar que en sitios arqueológicos cercanos, como Punta Canal 
y La Bellaca 2 (partido de Tigre, provincia de Buenos Aires), se registraron pin-
nípedos juveniles con evidencias de procesamiento (Acosta y Loponte, 2013).
 Se considera que la presente contribución aporta nuevos datos y proble-
máticas en relación a los recursos aprovechados y las prácticas socioeconómi-
cas implementadas por las sociedades cazadoras, recolectoras, pescadoras y 
ceramistas del litoral del Río de la Plata durante el Holoceno tardío. 

Palabras clave: Río de la Plata, Arctocephalus australis, Otaria flavescens, Aprovechamiento, Sitios 
arqueológicos. 
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Análisis de conjuntos zooarqueológicos del sitio 
Cueva Milodón Norte 1 (Santa Cruz, Argentina)

Las investigaciones realizadas en los últimos años en la cuenca del lago Pueyrre-
dón-Posadas permitieron retrotraer la cronología de ocupación del área hasta 
el Holoceno temprano. El sitio Cueva Milodón Norte 1 (CMN1) cuenta con el 
fechado más antiguo de la cuenca, ca. 8000 años AP. Se trata de una cueva de 
grandes dimensiones ubicada en las cercanías del lago Pueyrredón-Posadas y 
se encuentra emplazada a una altura de 310 m s.n.m. Este emplazamiento alti-
tudinal facilitó que fuera un sitio accesible a lo largo del Holoceno y que no se 
viera afectado por las modificaciones ocurridas en el paisaje como consecuen-
cia de las oscilaciones lacustres que tuvieron lugar en el área a causa del retro-
ceso glaciares durante los últimos 10.000 años AP. Las excavaciones llevadas 
a cabo desde el año 2005 permitieron identificar una capa de ceniza pertene-
ciente a la erupción del volcán Hudson, denominada H1, acaecida hace ca. 6700 
años AP. Seha registrado la presencia de ocupaciones humanaspor encima y por 
debajo de la tefra, señalandouna larga secuencia de ocupación de la cueva. A 
partir del contexto descripto, se plantea como objetivo del presente trabajo 
evaluar los posibles cambios y/o semejanzas en las estrategias de subsistencia 
durante el Holoceno debido a que estas particularidades en los cambios en la 
configuración del paisaje convierten al sitio en un caso ideal para explorar las 
características que adoptaron las modalidades de explotación de los recursos 
zooarqueológicos a lo largo del tiempo.

Palabras clave: Patagonia, Lago Pueyrredón-Posadas, Explotación faunística
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Zooarqueología del sitio Reducto Rural Fortificado 1
(Pergamino, pcia. de Buenos Aires)

Se presentan los resultados preliminares del análisis zooarqueológico y tafonó-
mico de los conjuntos arqueofaunísticos del sitio histórico Reducto Rural For-
tificado 1 (RRF1) ubicado en el Partido de Pergamino (predio INTA), Provincia 
de Buenos Aires. Se trata de una edificación con fines defensivos construida a 
mediados del siglo XIX. Consta de una planta baja con tres habitaciones y un 
piso superior. Este último comprende una azotea que incluye una habitación de 
pequeñas dimensiones y de difícil acceso a través de las escaleras. A diferencia 
de la parte posterior del edificio que no presenta aberturas, la fachada anterior 
exhibe amplias aberturas y una galería que recorre todo el frente orientado al 
norte. La construcción está circunscripta a un cercado y un foso contiguo de  
ancho y profundidad considerable que hacen necesario su cruce mediante un 
único acceso de 3 m de ancho, que seguramente, podía cerrarse en caso de ata-
que. Los materiales proceden de una grilla de 2 m² y de varios sondeos sobre la 
zona del frente de la casa.
 Los objetivos de este trabajo incluyen 1) identificar taxonómica y anató-
micamente los restos óseos hallados en RRF1; 2) evaluar la integridad y resolu-
ción de los mismos; 3) caracterizar los modos del aprovechamiento y uso de los 
taxones identificados. 
 Para calcular la abundancia taxonómica se utilizó el Número de Espe-
címenes Identificados por Taxón (NISP) y el Número Mínimo de Individuos 
(MNI). La abundancia anatómica se calculó a través del Número Mínimo de 
Elementos (MNE).
 Desde una perspectiva tafonómica, se evaluó meteorización, acción de 
raíces, de carnívoros, de pisoteo y de diagénesis. En relación con el análisis de 
las modificaciones antrópicas, se identificaron huellas de corte con cuchillo me-
tálico y serrucho, termoalteración y tipos de fracturas. La termoalteración se 
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registró según el atributo de color: no quemado (blanco), quemado incipiente 
(marrón claro), quemado avanzado (marrón oscuro), carbonizado (negro) y cal-
cinado (blanco azulado). 
 Se contabilizó un NISP total de 123 restos óseos, mientras que 196 res-
tos no pudieron ser identificados por no presentar zonas diagnósticas. El taxón 
más frecuente es Ovis aries alcanzando un NISP%=56,91. Continúan Bos taurus 
con un NISP%=22,76 y Sus scrofa con un NISP%=6,5. También se identificaron 
restos de Didelphis albiventris, Myocastor coypus, Mammalia indeterminado de 
diferentes tamaños y Lagomorpha/Leporidae en bajas proporciones. 
 El MNI total calculado es de 8 individuos, 3 correspondientes a O. aries, 2 
a S. scrofa, 1 a B. taurus, D. albiventris y M. coypus, respectivamente.
 De modo general, la acción de agentes naturales fue moderada. No se 
identificó incidencia de meteorización. En tanto, se observa una buena conser-
vación del conjunto. Podemos decir que D. albiventris y M. coypus ingresaron al 
sitio impulsados por agentes naturales. 
 Los resultados sugieren la explotación de los taxones B. taurus, O. aries y 
S. scrofa. Dentro de estas especies se observa que O. aries pudo tener un papel 
predominante.

Palabras clave: Zooarqueología, Tafonomía, Reducto Rural Fortificado, Buenos Aires, Siglo XIX
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Arqueomalacología del sitio Moreno
(Golfo San Jorge, Patagonia Argentina)

Se presentan los resultados del análisis arqueomalacológico de exoesqueletos 
de moluscos recuperados en la excavación del sitio Moreno (golfo San Jorge, 
provincia de Santa Cruz). El sitio fue identificado sobre el perfil de un cordón 
litoral Holoceno adyacente al litoral marítimo socavado por un curso de agua y 
fue excavado a fines de la década de 1980. Sitio Moreno se caracteriza por una 
columna estratigráfica de casi tres metros de potencia, en la que se pudieron 
identificar tres concentraciones lentiformes formadas por exoesqueletos de 
moluscos, cada una caracterizada por el predominio de una especie diferente. 
Así se definieron tres componentes culturales, aunque sólo dos de estas con-
centraciones malacológicas fueron excavadas. Moreno y Castro (1995) plan-
tearon que el depósito correspondía a una asociación primaria con muy baja 
alteración postdepositacional, debido a que los exoesqueletos de moluscos se 
encontraban en general completos y presentaban buen estado de preservación. 
Para el componente 1 se obtuvo un fechado de 2720 ± 50 años AP (LP-2060). El 
componente 3 presenta un fechado de 3290 ± 90 (AECV-1063e SM-3).
 Se relevó la abundancia de diferentes taxones de moluscos, el estado de 
preservación de los exoesqueletos a partir del relevamiento de diversas varia-
bles como: la preservación del periostraco, evidencias de corrosión, abrasión, 
fragmentación, bioerosión (incrustaciones y perforaciones), alteración térmica, 
deformación, roturas y/o signos de impacto en conchas de Nacella magellanica 
y preservación del color original. También se realizó el análisis biométrico de las 
conchas completas.
 Se identificaron especies de gasterópodos y bivalvos generalmente re-
gistradas en los concheros del área como Nacella magellanica y Aulacomya atra, 
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y además valvas del Venérido Euromalia exhalbida, identificado en bajas frecuen-
cias en los sitios costeros. Los resultados se discuten en el marco de los conoci-
mientos arqueomalacológicos que se tienen hasta el momento para el área de 
estudio de la costa norte de Santa Cruz. 

Palabras clave: Arqueomalacología, Moluscos, Conchero, Tafonomía, Costa Patagónica
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Formación del registro faunístico de superficie 
en ambientes lagunares del Interfluvio Gallegos – 
Chico (Santa cruz, Argentina). El caso de Laguna EA. 

Tres Lagunas

Estudios recientes en el sector central del Campo Volcánico de Pali Aike (CVPA) 
mostraron el uso intenso y recurrente de diferentes rasgos del paisaje en el In-
terfluvio del Gallegos – Chico (IGCh) durante el Holoceno tardío. El IGCh está 
representado por la Unidad Volcánica 1 que comprende mesetas de coladas ba-
sálticas de hasta 3.8 millones de años. Se considera que estas unidades volcáni-
cas más antiguas, dada su mayor meteorización y sedimentación, pudieron fun-
cionar como zonas de concentración de nutrientes dado que presentan maares, 
formación de suelos y se encuentran vegetadas por praderas con buena hume-
dad. Este panorama contrasta con el observado en los sectores localizados al 
sur del río Chico, que fueron generados por actividades volcánicas más recien-
tes y presentan principalmente derrames basálticos menos colmatados que 
ofrecen aleros y cuevas. En este contexto se estudia la laguna Ea. Tres Lagunas, 
localizada en el sector central del IGCh, con ocupaciones humanas fechadas a 
comienzos del último milenio. Se trata de un cuerpo de agua de dimensiones va-
riables instalada en un bajo sin salida de aproximadamente 1400m (NO-SE) por 
500m (E-O). Las márgenes Norte y Noreste registran depósitos eólicos sujetos 
actualmente a erosión hídrica y eólica. Se realizaron 6 muestreos en las márge-
nes Norte y Oeste de la laguna (zonas inundables libres de agua pero húmedas 
en el momento del relevamiento) empleando cuadrículas de recolección de 10 
x 10 m y transectas dirigidas en su márgenes Este y Sur, cubriendo un total de 
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3600m². Se recolectaron 697 especímenes con densidades comprendidas en-
tre 0 y 2,43 huesos por m². La composición taxonómica se encontró dominada 
por Lama guanicoe y la mezcla con materiales modernos fue elevada. Los espe-
címenes registraron elevada exfoliación cortical, tinción con óxido de manga-
neso, abundante actividad de raíces y estadios de meteorización moderados, 
siendo en algunos casos elevados. A pesar de las alteraciones naturales regis-
tradas, se destaca la frecuencia de huellas y fracturas de naturaleza antrópica 
en el conjunto. A partir de la información contextual del sitio y aquella obteni-
da en laboratorio, el presente trabajo busca generar un aporte acerca de cómo 
aparecen en el IGCh los restos de fauna en superficie en un ambiente lagunar 
característico de los bajos sin salida, la relación entre sus atributos tafonómi-
cos y los de otros materiales (p.e. líticos), y cómo este contexto en particular 
informa acerca de la modalidad de explotación de los recursos faunísticos en 
el Holoceno tardío final en el sector más antiguo y, hasta no hace mucho, poco 
explorado del CVPA.

Palabras clave: Arqueofauna, Conjuntos de superficie, Patagonia meridional, Holoceno tardío final.
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Micromamíferos recuperados en sitios 
arqueológicos del norte de Mendoza para contextos 

correspondientes al Holoceno tardío: 
una perspectiva zooarqueológica, tafonómica y 

paleoambiental

En este trabajo, se presentan y discuten los resultados correspondientes al 
análisis de restos óseos de micromamíferos (≤1kg) recuperados en distintos si-
tios arqueológicos del norte de Mendoza, en unidades fitogeográficas de Puna, 
Cardonal y Monte. 
 A partir de un análisis tafonómico, este estudio buscó distinguir los agen-
tes acumuladores de dichos restos. También,  a partir del estudio de la compo-
sición taxonómica de muestras arqueológicas y actuales y de las características 
tafonómicas de las muestras arqueológicasse pretendió aproximar a las varia-
ciones ambientales durante el Holoceno tardío a escala local y regional; y, por 
último, se discutió el rol o papel que podrían haber jugado los micromamíferos 
en la subsistencia de las poblaciones humanas prehispánicas que habitaron el 
norte del actual territorio de Mendoza durante el Holoceno tardío.
 Por un lado, se distinguieron aves rapaces como los principales agen-
tes acumuladores de los restos óseos de micromamíferos estudiados. Por otro 
lado, se detectó acción antrópica en la acumulación parcial de restos óseos en 
dos sitios del Piedemonte y en uno de la Planicie, en la provincia fitogeográfica 
del Monte. Esto fue discutido dentro del marco del proceso de intensificación 
regional. Por último, se identificaron cambios en la riqueza, diversidad y fre-
cuencia de los ensambles de micromamíferos arqueológicos en comparación 
con los actuales, suficientes para sugerir condiciones de mayor heterogeneidad 
ambiental durante el Holoceno tardío en comparación con la actualidad. 

Palabras clave: Zooarqueología, Tafonomía, Paleoambientes, Microvertebrados, Centro Occidente 

Argentino.
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Caracterización arqueofaunística de una estructura 
del sitio El Molino (Puerta de Corral Quemado, 

Catamarca)

Se presentan los resultados del análisis de los materiales arqueofaunísticos re-
cuperados en el recinto 34 del sitio El Molino, como una línea de análisis que 
contribuya a la interpretación de las prácticas que pudieron haber tenido lugar 
en él.
 El Molino es un sitio tardío del Valle de Hualfín. Se encuentra emplazado 
sobre una lomada de aproximadamente 70 metros de altura sobre la orilla sur 
del río Corral Quemado. Cuenta con alrededor de 110 estructuras de piedra, 
entre las que se identificaron más de 90 recintos y pircas de grandes rodados 
que delimitan el sitio y pudieron haber funcionado como barreras para el acce-
so. La cantidad y disposición de las estructuras permite considerarlo como un 
poblado de patrón aglutinado, uno de los de mayor envergadura de los registra-
dos en el valle. Los materiales de superficie y de excavaciones previas -dirigidas 
por A. R. González en 1969- muestran un predominio de alfarería Belén y ordi-
naria, con una importante representación de cerámica Santa María. 
 El recinto 34 se excavó en su totalidad entre 2016 y 2017. En su interior 
se halló un entierro de una mujer de unos 45-50 años junto a un puco Belén, ubi-
cado en uno de los vértices de la estructura y delimitado del resto del espacio 
por una pirca. Por fuera del área de entierro se halló una importante cantidad 
de alfarería en estado fragmentario, semillas carbonizadas, puntas y otros ele-
mentos de obsidiana, un mortero fragmentado, una pequeña conana ycuentas 
de diferentes tamaños y estados de formatización. El hallazgo más significativo 
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fue un objeto de oro, que se encontraba junto a un pequeño puñado de semillas 
de Chenopodium quinoa.
 Los materiales arqueofaunísticos se hallaron dispuestos de forma dis-
persa en la estructura. Se recuperaron 2408 especímenes que fueron analiza-
dos siguiendo la metodología desarrollada por Mengoni Goñalons (1999). Para 
la cuantificación se realizaron cálculos de abundancia taxonómica NISP y para 
los restos asignados a Camelidae se utilizaron el MNE, el MNI y el MAU%. Ade-
más, en los casos en que fue posible se llevó a cabo un análisis osteométrico 
para poder diferenciar entre especies domésticas y silvestres de camélidos. A 
su vez, se observaron distintos tipos de modificaciones, tanto de origen natural 
(por ejemplo: meteorización, precipitaciones, marcas de animales, etc.) como 
de origen antrópico (por ejemplo: marcas de corte, termoalteración, fracturas 
intencionales, etc.).
 El análisis de los materiales permitió observar un predominio de caméli-
dos, tanto silvestres como domésticos y se registraron, al menos, tres individuos 
con una importante variedad de partes esqueletarias. Los resultados nos llevan 
a pensar que la muerte, procesamiento y consumo de los animales se habrían 
dado en el lugar. La disposición, cantidad y tipos de materiales de la estructura 
pueden relacionarse a la preparación y consumo de alimentos en el contexto de 
las prácticas funerarias asociadas al entierro. 
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Primeros resultados del análisis faunístico del sitio 
Las Brusquillas 4 (partido de San Cayetano, provincia 

de Buenos Aires)

En este trabajo se dan a conocer los primeros resultados del análisis faunístico 
del conjunto de vertebrados recuperado en el sitio Las Brusquillas 4. Los obje-
tivos generales sonevaluar aspectos vinculados con la historia tafonómica del 
conjunto e identificar las especies faunísticas explotadas por los humanos. El 
conjunto fue recuperado en un sondeo de 1 m² excavado en el año 2010, en 
el cual se recuperaron abundantes especímenes faunísticos en asociación con 
artefactos líticos. Este sitio forma parte de la localidad arqueológica Las Brus-
quillas, localizada sobre la margen derecha del arroyo Cristiano Chico, en el 
partido de San Cayetano (provincia de Buenos Aires). En esta localidad se han 
excavado otros tres sitios, correspondientes a ocupaciones cazadoras-recolec-
toras con fechados en el Holoceno tardío (Las Brusquillas 1 al 3). Las Brusqui-
llas 4 se emplaza sobre sedimentos correspondientes a una antigua planicie de 
inundación sobre la cual se desarrolló un paleosuelo cumúlico. Los materiales 
arqueológicos proceden en su mayoría de la porción inferior de este paleosuelo, 
entre 1,50 y 1,85 m de profundidad desde la superficie del terreno en su parte 
más elevada. Un fragmento de diáfisis de fémur de guanaco (Lama guanicoe) con 
fractura antrópica fue fechado en 5350 ± 950años ¹4C AP (AA-87929). Debido 
a la magnitud de su error estándar, esta datación debe ser tomada con cautela, 
aunque nos permite proponer de manera tentativa que este sitio fue ocupado 
durante el Holoceno medio (ca. 7400 a 3800 años AP). Los resultados del análisis 
faunístico indican la presencia de al menos ocho taxones, incluyendo guanaco, 
venado de las pampas (Ozotoceros bezoarticus), vizcacha (Lagostomus maximus), 
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mara (Dolichotis patagonum), tuco-tuco (Ctenomys sp.), piche (Zaedyus pichiy), 
perdiz (Nothura maculosa) y anuros (Anura indet). Se identificaronevidencias de 
procesamiento humano (i.e., fracturas antrópicas, marcas de percusión, huellas 
de corte y alteración térmica) en huesos de guanaco, mara, vizcacha,piche y 
perdiz. Estas evidencias dan cuenta del aprovechamiento humano de una gran 
diversidad de especies, aunque, al igual que en los otros sitios de la localidad, el 
guanaco se presenta como el principal recurso explotado. No obstante, en com-
paración con estos sitios del Holoceno tardío, en Las Brusquillas 4 se observa 
una mayor importancia relativa de las especies menores, en particular de vizca-
cha. Se considera que esta diferencia obedece tanto a la acción humana como a 
un problema de preservación diferencial.

Palabras clave: Registro faunístico,Cazadores-recolectores, Holoceno medio, Pampa, Subsistencia
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Tafonomía en la cuenca del Río Diamante

En este trabajo presentamos los primeros resultados de nuestro programa de 
experimentación tafonómica. El mismo acompaña el proyecto de investigación 
que venimos desarrollando en la cuenca del rio Diamante que contempla el es-
tudio arqueológico distribucional en escalas espaciales amplias. En este mar-
co comenzamos a desarrollar estudios tafonómicos en contextos naturales y 
en contextos controlados como el corral de experimentación tafonómica. En el 
corral tafonómico estamos realizando 2 tipos de experimentaciones, uno con-
templa una problemática local relacionado con el consumo de fauna que encon-
tramos en la gran mayoría de los conjuntos arqueofaunisticos: los dasipódidos 
y los huevos de reidos. Específicamente estamos evaluando como estos restos 
son afectados por los agentes atmosféricos y como son afectados otros de-
predadores. El otro experimento se trata de observaciones longitudinales que 
están siendo replicadas en diversas partes del mundo y de nuestro país, en el 
marco del Global Weathering Project. Todos estos trabajos comenzaron en el año 
2018. El objetivo del póster es mostrar el estado de avance y las proyecciones 
de nuestros trabajos tafonómicos en la región.
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Tafonomía, historia ocupacional y zooarqueología 
en el norte de Neuquén: el sitio Cueva Yagui

En este trabajo se presentan los primeros resultados zooarqueológicos y cro-
no-estratigráficos para el sitio arqueológico Cueva Yagui, ubicado en la loca-
lidad Barrancas-Buta Ranquil (Departamento Pehuenches, Provincia del Neu-
quén, Argentina), en un ambiente ecotonal entre las provincias fitogeográficas 
del Monte y Patagonia. Este sitio ofrece una secuencia temporal que abarca los 
últimos 8000 años calendáricos, ofreciendo la posibilidad de evaluar tenden-
cias temporales en la intensidad y formas de uso del emplazamiento median-
te un análisis de pautas de transporte, procesamiento y descarte de presas de 
distinto tamaño. Dicho conjunto faunístico es estudiado desde una perspectiva 
tafonómica y zooarqueológica. 
 A partir de la integración con los resultados disponibles para el sitio Cue-
va Huenul 1, ubicado a ca. 5 km de Cueva Yagui, se persiguen los siguientes 
objetivos: 1) caracterizar la variación espacial en el registro zooarqueológico a 
partir de un modelo de estacionalidad de los subambientes donde se emplazan 
los sitios, 2) caracterizar la variación temporal en la subsistencia humana a tra-
vés del análisis de componentes arqueológicos asignados a distintos momentos 
del proceso de poblamiento regional, 3) evaluar la importancia de la explota-
ción del guanaco (Lama guanicoe) como principal recurso en la subsistencia de 
los grupos humanos a lo largo de la secuencia, 4) evaluar la diversidad morfotí-
pica de los camélidos, 5) considerar el aporte de fauna menor y aves en la sub-
sistencia de los pobladores y 6) discutir la existencia de cambios en los patro-
nes de explotación de especies faunísticas en relación con la incorporación de 
la tecnología cerámica, considerando que la misma habría permitido diferir el  
consumo de algunos recursos, extraer más eficientemente la grasa de los hue-
sos y procesar vegetales.
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 Dada la importancia regional de la variable estacionalidad, se presta es-
pecial atención a los indicadores etarios en especímenes de guanaco. Para la 
determinación de las clases de edad presentes se utilizarán el estado de fusión 
de los huesos y la secuencia de erupción, reemplazo y desgaste en series den-
tarias de maxilares y mandíbulas. Estos criterios permitirán asignar los restos a 
una determinada categoría etaria, evaluar si hubo una selección de edades en 
la obtención de los recursos y definir la estacionalidad de las ocupaciones.
 La consideración de un conjunto de indicadores tafonómicos pone de re-
levancia la existencia de condiciones diferenciales de preservación a lo largo de 
la secuencia, lo cual ofrece un marco básico para la interpretación de las ten-
dencias faunísticas en términos de amplitud de dieta humana a través del tiem-
po. Los resultados preliminares obtenidos indican la representación de múlti-
ples especies, aunque sólo algunas pocas habrían desempeñado un rol dietario 
significativo. Desde un marco biogeográfico, esta investigación tafonómica y 
zooarqueológicacumple un rol fundamental permitiendo articular e integrar la 
información y disponible y en proceso, proveniente de los distintos estudios es-
pecíficos (obsidiana, cerámica, botánicos y arte rupestre) en desarrollo.

Palabras claves: Zooarqueología, Tafonomía, Historia Ocupacional, Cueva Yagui.
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Uso de diversos proxies para el exámen de 
paleoheces del sitio arqueológico “Alero Los Viscos”, 

Valle de El Bolsón, Catamarca, Argentina

Un estudio multiproxy sobre paleoheces involucra diferentes metodologías 
de investigación que permiten obtener información que se complementan. El 
examen del ADN antiguo (ADNa) y el de las inclusiones (polen, parásitos, entre 
otros) de las paleoheces constituye herramientas valiosas para estudiar la pa-
leoecología de los animales del pasado y,en el caso de fauna doméstica, permi-
te reconstruir indirectamente aspectos de las prácticas de subsistencia de las 
sociedades agropastoriles. El objetivo del presente estudio fue corroborar la 
identidad de coprolitos asignados acamélidos y analizar la composición taxonó-
mica de la dieta para discutir aspectos paleoambientales y la cría de ganado en 
el caso de los domésticos. Se implementó el análisis multiproxy mediante la de-
terminación taxonómica por medio del ADNa junto a la diversidad parasitaria, y 
la composición y abundancia polínica de una muestra de paleoheces proceden-
tes del Valle de El Bolsón, Catamarca. Las paleoheces fueron recolectados en el 
sitio arqueológico Alero Los Viscos (ALV), que tiene un registro de ocupaciones 
humanas durante el Holoceno Tardío, desde ca. 2300 AP hasta momentos del 
Contacto Hispano-Indígena. En el presente trabajo se analizaron paleoheces 
de 5 capas arqueológicas (C1, C2, C3, C4 y C7) a lo largo de todo el lapso de 
ocupación. Las muestras fueron hidratadas, trituradas, tamizadas y luego sedi-
mentadas. Una alícuota del sedimento fue observada bajo el microscopio óp-
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tico para el análisis parasitológico. Para la determinación del origen zoológico 
se aisló el ADN y se amplificó por PCR un fragmento específico de camélidos. 
La extracción polínica se realizó mediante acetólisis y los granos de polen fue-
ron identificados y cuantificados bajo el microscopio óptico. El análisis parasi-
tológico aportó evidencias para identificar las paleoheces de camélidos de las 
capas C2, C3 y C4 dada la presencia de Eimeria macusaniensis, Lamanema cha-
vezi y otros, probablemente del género Camelostrongylus, Mazamastrongylus o 
Graphinema. Los resultados del ADNa confirmaron la asignación a camélidos 
de una muestra de la C3. Los resultados negativos podrían deberse a la poca 
cantidad de muestra o a la mala conservación del ADN dada su antigüedad o 
cuestiones tafonómicas. Los resultados palinológicos mostraron diferencias en 
la composición y abundancia polínica en las paleoheces de cada capa. Los tipos 
polínicos dominantes Poaceae y Asteraceae subfam. Asteroideae pertenecen a 
taxones presentes en el área. Se registró una alta abundancia del tipo polínico 
Chenopodiaceae/Amaranthaceae y presencia de los tipos Gomphrena y Malva-
ceae, indicadores de disturbio antrópico por pastoreo y agricultura. Se identifi-
caron diferencias dentro del tipo polínico Poaceae y se hallaron algunos granos 
de Poaceae tipo cereal. La alta abundancia de tipos polínicos como las Poaceae, 
Chenopodiaceae/Amaranthaceae y Asteraceae subf. Asteroideae podrían in-
dicar la composición de la dieta de los camélidos. Los tipos zóofilos con baja 
dispersión, como Onagraceae y Cactaceae, podrían sugerir también a estos 
taxones como ítems de la dieta. Se discuten las implicancias de estos resultados 
en la formulación de inferencias sobre la presencia de animales silvestres en el 
sitio ALV, que seleccionanplantas en relación a la palatabilidad y disponibilidad 
en el ambiente y en otros casos a la presencia de animales domésticos que pro-
bablemente se encontraban cerca de los lugares habitados por los humanos. El 
análisis multiproxy de paleoheces permite reforzar las interpretaciones sobre el 
origen zoológico, la dieta de los camélidos y las prácticas culturales como la cría 
de animales en el Noroeste Argentino. 

Palabras clave: Camélidos, ADN antiguo, Parásitos gastrointestinales, Polen, Sitio arqueológico. 
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Zooarqueología de un sitio urbano del siglo XIX: 
Almacén Villafañe (Mercedes, Buenos Aires)

Se presentarán los resultados que se están obteniendo en el análisis de los res-
tos arqueofaunísticos recuperados en el sitio Almacén Villafañe que se localiza 
en la zona céntrica de la ciudad de Mercedes en la provincia de Buenos Aires. 
Lugar donde en 1865 funcionaba un almacén de Ramos Generales propiedad 
del Sr. Clodomiro Villafañe y entre junio de 2006 y febrero de 2007 se realiza-
ron excavaciones de rescate arqueológico en el predio que estuvieron a cargo 
de la arqueóloga Laura Migale del Museo Municipal “Carlos Ameghino” de esa 
ciudad. Las tareas incluyeron recolecciones de superficie, sondeos y excavacio-
nes estratigráficas. Los conjuntos arqueológicos recuperados están compues-
tos por fragmentos de loza, ladrillos, vidrio y restos arqueofaunísticos. Estos úl-
timos suman un total aproximadamente de casi 1000 restos óseos y de acuerdo 
al tipo de loza y vidrio encontrado se pudo inferir que los restos arqueológicos 
son del siglo XIX. 
 El análisis zooarqueológico que se está llevando adelante es la identifi-
cación anatómica y taxonómica, su cuantificación (NTAXA-NISP-MNI), las mo-
dificaciones óseas (marcas, huellas, termoalteración, meteorización, fracturas, 
etc.) y la identificación de agentes tafonómicos. 
 Los restos arqueofaunísticos son la principal y más utilizada evidencia 
de los registros arqueológicos para estudiar, entre otros temas, la alimentación 
en las sociedades del pasado. Los restos óseos de fauna recuperados en sitios 
históricos de contextos urbanos pueden ser parte de basureros mezclados con 
otros objetos de la cultura material producto del descarte de la alimentación 
y/o actividades de la vida cotidiana; también pueden ser parte de rellenos de 
estructuras como letrinas u otras que dejan de cumplir su función original como 
cisternas, albañales u otras. Estos conjuntos faunísticos pueden recuperarse a 
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través de excavaciones sistemáticas, rescates, prospecciones, sondeos, trabajos 
de impacto arqueológico y/o descubrimientos fortuitos durante la construcción 
de obras de construcción varias (edificios, demoliciones de antiguas viviendas, 
etc.). En el caso de este sitio se recuperaron en una primera etapa a partir de un 
rescate arqueológico y luego se aplicó un trabajo sistemático de recuperación. 
Este estudio está aportando información relevante, directa e indirecta, para el 
estudio de la alimentación en un contexto urbano del siglo XIX en la provincia 
de Buenos Aires, incluso aunque la muestra no proceda directamente de un ba-
surero. 

Palabras clave: siglo XIX, Arqueofaunas, Alimentación, Contexto urbano, Buenos Aires
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Pruebas presuntivas de sangre latente en contextos 
arqueológicos mediante el uso de Bluestar® 
Forensic. Implicancias y perspectivas futuras

Se dan a conocer los resultados obtenidos a partir de una serie de pruebas pre-
suntivas de sangre latente (Spalding 2006) realizadas a un conjunto de arte-
factos arqueológicos. Los mismos han sido recuperados mediante excavaciones 
sistemáticas llevadas a cabo en la microrregión de Antofagasta de la Sierra, NO 
de Catamarca, Puna Meridional Argentina. 
 Las pruebas presuntivas consisten en análisis fisicoquímicos que permi-
ten comprobar la presencia de sangre en situaciones en las que la misma no es 
visible a simple vista. El  producto elegido fue Bluestar® Forensic, por poseer 
una alta sensibilidad a la presencia de sangre, incluso cuando se encuentra en 
muy escasa concentración, o bien ha sido alterada y/o diluida o, como en nues-
tros casos, cuando es de data antigua.
 Los artefactos testeados corresponden a un conjunto de puntas de pro-
yectil, un fragmento textil y un contenedor cerámico que contenía a la tela. En el 
caso de las puntas de proyectil proceden de los sitios Quebrada seca 3 y Peñas 
de la Cruz 1.2 y estarían relacionadas con prácticas de caza de camélidos silves-
tres, con cronologías ca. 7000 años AP.  En tanto el textil y el contenedor cerá-
mico se encuentran fechados en ca. 800 años AP y el conjunto ha sido interpre-
tado como un depósito intencional de características rituales (López Campeny 
2014, López Campeny et al. 2015).
 Las pruebas presuntivas arrojaron resultados positivos respecto de la 
presencia de sangre: se pudo observar una quimioluminiscencia azulada en 
condiciones de oscuridad total, siendo registrada con fotografías digitales me-
diante la aplicación de un protocolo específico. En base a estos resultados se 
procedió a obtener imágenes al MEB que nos permitieran comprobar, por otros 
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medios complementarios, la presencia de células de la sangre y luego, por su 
morfología, poder descartar la humanidad de las mismas. En el caso del textil 
se realizaron además pruebas con el kit de Hexagon OBTI, las que resultaron 
negativas respecto de la presencia de hemoglobina humana/primate. 
 Las implicancias de estos resultados son múltiples y pueden abarcar dos 
grandes aspectos. Desde un punto de vista metodológico, permiten ampliar el 
campo de aplicación del producto al ámbito arqueológico, ya que el reactivo ha 
sido desarrollado y viene siendo utilizado casi exclusivamente en el ámbito fo-
rense. Asimismo, extienden notablemente la profundidad temporal de su apli-
cación, si consideramos que la prueba más antigua reportada, hasta hora, por 
la página oficial del producto correspondía al siglo XIX. Desde el punto de vista 
interpretativo, permite confirmar la presencia de sangre animal (¿camélido?) 
en contextos arqueológicos -y plantear sus diferentes implicancias- en el mar-
co de prácticas con diferente significancia: esfera de ritualidad propiciatoria y 
aprovisionamiento de presas mediante prácticas cinegéticas.  

Palabras clave: Sangre latente, Camélido, Antofagasta de la Sierra, Bluestar® Forensic
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Análisis zooarqueológico en dos sitios del espinal 
santafesino (Esperanza, provincia de Santa Fe)

Si bien en la provincia de Santa Fe se encuentran cientos de sitios arqueológi-
cos, muy pocos se localizan alejados del ambiente de la Llanura Aluvial del río 
Paraná. Más escasos resultan aún los trabajos en los cuales se analiza sistemá-
ticamente a los materiales arqueofaunísticos de ambientes del interior, como 
el espinal santafesino. En tal zona, hacia la primera mitad del siglo XX, diver-
sos investigadores realizaron hallazgos fortuitos en la cuenca del río Salado del 
Norte, particularmente en el área cercana a la confluencia con el arroyo Cululú. 
Posteriormente, hacia 1980, Carlos Ceruti realizó un modelo que sistematiza-
ba el registro arqueológico del centro de la provincia de Santa Fe, proponiendo 
que la zona habría sido ocupada por la Entidad Cultural Esperanza en la últi-
ma etapa árida (3000 a 1500-1000 años a.p.). Luego de más de dos décadas sin 
trabajos arqueológicos, recientes estudios dieron como resultado el hallazgo 
de nuevas evidencias de ocupación humana en el área. En este trabajo se pre-
sentan los resultados de los análisis de los materiales arqueofaunísticos pro-
venientes de dos sitios: Arroyo Cululú 1 y Las Acacias 1. El primero se localiza 
próximo al Arroyo Cululú y el segundo sobre las barrancas del río Salado. Los 
datos de las arqueofaunas permiten comenzar a indagar acerca del uso de los 
recursos y el espacio, aportando nueva información para el centro de la provin-
cia de Santa Fe; una zona escasamente investigada en comparación con otros 
ambientes próximos, tales como la llanura aluvial del río Paraná.

Palabras clave: Zooarqueología,cuenca del río Salado del Norte, Holoceno tardío.
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Análisis zooarqueológico de los sitios Morritos I y II, 
localidad de Los Patos (provincia de Salta)

Este trabajo tiene como objetivo presentar los resultados del análisis del ma-
terial zooarqueológico de los sitios Morritos I y II, Puna de Salta. Estos sitios 
se ubican a ca. 3.900 msnm en el paraje Los Patos camino a San Antonio de los 
Cobres. Los sitios se disponen sobre la parte superior de una terraza aluvial ele-
vada por encima de los 200 m. sobre el cauce del río Los Patos. 
 La localidad arqueológica presenta estructuras arquitectónicas aisladas 
y agrupadas, que se tratarían de corrales y recintos, las cuales no superan los 
4 metros de diámetro y sus plantas son de forma irregular. Estas estructuras 
suelen estar asociados a aleros naturales y este es el caso de los aleros denomi-
nados Morritos I y Morritos II.
 Morritos II es un alero formado por bloques de roca sedimentaria, que al 
derrumbarse longitudinalmente dejaron un espacio interno de apenas 0,8 m² de 
superficie con alturas al techo que van desde 0,3 m. hasta 1, 5 m. en el sector sur; 
y con una pequeña entrada natural de aproximadamente 0,4 m. de largo por 0,3 
m. de ancho. Hasta el momento se cuenta con solo un fechado radiocarbónico de 
810±40 años AP (AA 66547) sin calibrar o 1189-1297 DC años calibrados (p= 
95,4%) con Oxcal 4, curva para el hemisferio sur. Esta evidencia recuperada inclu-
ye un panel con representaciones rupestres, un conjunto poco diverso de puntas 
de proyectil triangulares pequeñas, lascas, cerámica y un astil completo.
 El análisis arqueofaunístico se llevó a cabo a partir de muestras compa-
rativas procedentes del Instituto de Arqueología, UBA. Respecto a la metodo-
logía, la misma consistió en la identificación anatómica y taxonómica, el estudio 
de variables tafonómicas, y la cuantificación. 
 Los aleros de Morritos I y II formaban parte del rango de movilidad de las 
sociedades pastoras durante el Período Tardío. Morritos I y II son ejemplo de 
una población cuya principal estrategia era el pastoreo, pero donde la movili-
dad también juega un rol relevante. 

Palabras clave: Zooarqueología, Período Tardío, Puna de Salta
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Análisis de plumas de la cueva Inca Viejo,
Puna de Salta (Argentina)

Se presenta el análisis realizado sobre las plumas halladas en la Cueva Inca Vie-
jo. La Cueva Inca Viejo se ubica en el sur de la Puna de Salta, y limita con la Puna 
de Catamarca. La cueva está emplazada a 4312 m.s.n.m., en los cerros que ro-
dean hacia el Norte el salar de Ratones y hacia el Este el salar de Centenario. 
El sitio presenta fechas de los Períodos Tardío e Inca (ca. 900 – 1532 DC). Este 
análisis es parte del proyecto del Dr. Gabriel López, denominado “Diversidad 
arqueológica y procesos de cambio a lo largo del Holoceno en Pastos Grandes, 
Pocitos y Ratones, Puna de Salta”. Se recuperó una alta cantidad y diversidad 
de evidencia zooarqueológica y contextual, y aquí se acentuará en la presencia 
de plumas halladas en determinados puntos de la cueva, lo que brinda informa-
ción en relación con la posible relevancia que estas tuvieron desde el punto de 
vista simbólico. Entre las características más distintivas del sitio se destacan las 
evidencias de minería, prácticas rituales e interacción macrorregional, lo que 
resulta ser un contexto rico para desarrollar el análisis de este tipo de material. 
A nivel metodológico, se plantea una propuesta de abordaje, utilizando como 
base los criterios de uso corriente en la bibliografía para esta clase de mate-
riales. En consecuencia, se tuvo en cuenta el tipo de pluma, las características 
generales de la pluma (tamaño, color) para su identificación  macroscópica, los 
estados de conservación (flexibilidad, fractura, estado de termoalteración, etc.) 
para la determinación de agentes tafonómicos involucrados y, por último,  ubi-
cación y tipo de corte en el caso que presentara. 
 La muestra bajo estudio permitió establecer una alta integridad. En re-
lación a la identificación de las plumas, el análisis fue realizado gracias a  los 
expertos del Museo de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia (Cuidad de 
Buenos Aires). Se pudo detectar la presencia de al menos cuatro taxones distin-
tos: Amazonaaestiva, Primolius auricolis, Buteomagnirostris y Phoenocopterus sp. 
Los primeros dos son especies de loros de yungas. El Buteo magnirostris es un 
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aguilucho, que también habita en las yungas. El Phoenocopterus sp. es del géne-
ro de los flamencos. Todas las especies de este género habitan generalmente 
en los salares de la Puna. Por lo tanto, es presumible que estas plumas tengan 
una procedencia local. Por otro lado, un porcentaje de las plumas rescatadas no 
pudieron ser identificadas por el momento.
 En conclusión, las plumas resultaron ser un gran indicador de macrointe-
racción, registrándose especies de aves alóctonas. Lo que se ve complementa-
do con otros indicadores como son las semillas de cebil y diversos vegetales de 
tierras bajas ó los motivos de pinturas rupestres de camélidos en fila, atados y 
guiados por antropomorfos. 
 Esta clase de evidencia no es la más frecuente en los sitios arqueológicos 
pero en el caso de estar presente, como en el de la Cueva Inca Viejo, aporta va-
liosa información a ser contemplada.

Palabras clave: Zooarqueología, Plumas, Período Tardío e Inca, Puna de Salta.
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Análisis de fragmentos de cáscaras de huevo 
recuperados en el recinto 62, El Shincal de Quimivil 

(Londres, Catamarca)

Los grupos andinos a lo largo del tiempo se han relacionado con los animales, do-
mésticos y silvestres, de múltiples formas. Los mismos, inmersos dentro de su sis-
tema simbólico, fueron incorporados no solo en la preparación de comidas para 
el consumo restringido o en grandes festines sino también, incorporados en el 
sistema tecnológico a través de la manufactura de instrumentos y vestimentas.
 El Shincal de Quimivil es un sitio arqueológico de temporalidad inkaica, 
emplazado a 4km del actual pueblo de Londres, provincia de Catamarca y ha 
sido interpretado como un centro de importancia política y administrativa en 
la estructura del Tawantinsuyu (Raffino 2004; Giovannetti 2009). Estudios de-
sarrollados recientemente, nos han permitido caracterizarlo como un espacio 
donde se celebraban importantes fiestas del Calendario Oficial y se compartían 
abundantes cantidades de comidas y bebidas entre diversas comunidades (Gio-
vannetti 2009, Giovannetti et al. 2012). Siguiendo esta línea de investigación, el 
Recinto 62 fue interpretado como un espacio de comensalidad ritual y el regis-
tro zooarqueológico que de allí procede se encuentra conformado por diver-
sos animales, destacándose los roedores, mamíferos grandes como camélidos y 
cérvidos, y aves silvestres pertenecientes a la familia Rheidae.
 Los rheidos, cuya presentación es exclusiva de América del Sur, actual-
mente se encuentran representados por dos especies: el ñandú (Rhea america-
na) y el choique (Rhea pennata). En el sitio El Shincal de Quimivil se registraron 
evidencias de la caza de estas aves silvestres y recolección de sus huevos en di-
versas estructuras, como el Recinto 1-Kancha II, Kallanka I y Sinchiwasi (Según 
denominaciones Raffino et al. 2002, Couso et al. 2010, Lema et al. 2009). En el 
Recinto 62, los rehidos dan cuenta del 12% del NISP del conjunto y están repre-
sentados por una única falange y abundantes cáscaras de huevo. Debido a ello, 
el presente trabajo tiene como objetivo la identificación específica y cuantifica-
ción de los fragmentos de cáscaras de huevo y el análisis de las modificaciones 
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que presentan. De esta manera, se pretende evaluar la importancia que estas 
aves pudieron tener para la sociedad inka y el probable uso de las mismas. 
 Para alcanzar los objetivos propuestos se avanzó en la determinación 
específica de las cascaras de huevo siguiendo el método de cuantificación de 
poros planteado por Apolinaire y Turnes (2010). Asimismo, se procedió a esti-
mar el MNI a partir del método comparativo propuesto por Quintana (2008), el 
cual se adecúa a muestras pequeñas. La determinación de los distintos agentes 
y procesos que modificaron las superficies de las cáscaras se llevó a cabo tanto 
a ojo desnudo como utilizando magnificaciones. Los resultados obtenidos nos 
permiten discutir la importancia de estas aves en contextos rituales andinos, 
los posibles usos de sus huevos, y de esta manera, también aportan información 
para la comprensión de los proceso de formación que tuvieron lugar en el sitio. 

Palabras clave: Rheidae, Cáscaras de huevo, Inka, Noroeste Argentino, El Shincal de Quimivil.
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Paleodietas de camélidos a partir del estudio 
palinológico de coprolitos del Holoceno del sitio 
Cueva Milodón Norte 1, Lago Pueyrredón, Santa 

Cruz, Argentina

En el área del lago Pueyrredón, Santa Cruz, no se han encontrado evidencias ar-
queológicas, entre los 6800 y 7200 años cal. AP. Esto coincide con la identifica-
ción de ceniza vinculada a una erupción del volcán Hudson para ese mismo pe-
ríodo. Este evento podría haber impactado negativamente en la permanencia 
de grupos cazadores-recolectores y guanacos. Antes de la erupción del Hudson 
y posterior a este evento se registraron variaciones culturales evidenciadas en 
la tecnología lítica y el arte rupestre. Éstas podrían tener relación con cambios 
en los patrones de utilización de los recursos líticos y faunísticos. 
 En este contexto, el objetivo de este estudio es identificar items de la 
paleodieta de guanacos del área del lago Pueyrredón y conocer la vegetación 
del área de acción de estos camélidos. Se seleccionó la cuadrícula F16 del si-
tio Cueva Milodón Norte 1 (47º00’S - 72º15’O) y se excavó en una parte del 
microsector C. Se recuperaron 11 coprolitos de 4 capas arqueológicas con fe-
chados posteriores al evento de erupción (entre 5900 y 6260 años cal. AP). Se 
realizó el análisis palinológico de coprolitos. Se registró la presencia de restos 
parasitarios que contribuyen al reconocimiento del origen zoológico. Se iden-
tificaron entre 9 y 20 tipos polínicos diferentes. Los tipos polínicos dominantes 
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fueron Nothofagus, Asteraceae subfam. Asteroideae, Cerastium y Poaceae. La 
concentración polínica varió entre 24000 y 111000 granos/g. Los tipos políni-
cos considerados ítems de dieta que presentaban polinización zoófila fueron: 
Asteraceae subfam. Asteroideae, Cerastium y Acaena; y los de polinización ane-
mófila: Poaceae y Nothofagus. Se registraron taxones que actualmente crecen 
en el bosque de Nothofagus, como Onagraceae, pteridophytas como Blechnum, 
y Lathyrus. A pesar de que Onagraceae y Lathyrus estaban presentes en baja 
concentración polínica, la baja capacidad de dispersión del polen de estos taxo-
nes permite realizar inferencias sobre el rango de acción de los camélidos. La 
presencia de estos tipos polínicos podría dar indicios del uso del bosque por 
los guanacos en busca de alimento. Se estudiarán a futuro otros proxies, como 
ADN, macrorrestos y silicofitolitos que permitirán reforzar las interpretacio-
nes sobre paleodietas. Se pretende analizar coprolitos con fechados previos a 
la erupción y comparar con los resultados de este estudio para determinar po-
sibles cambios en la paleodieta de guanacos. La información generada con este 
análisis permitirá en forma indirecta realizar inferencias sobre la dinámica de 
movilidad de cazadores-recolectores. 
 Este trabajo se realizó en el marco del proyecto PICT 2017 0455 “Estu-
dios paleoecológicos de camélidos de Patagonia mediante análisis multiproxy 
de coprolitos del Holoceno”.

Palabras clave: Multiproxy, Polen, Coprolitos, Guanacos, Paleodietas.
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Reevaluación de los restos arqueofaunísticos 
para identificar variación temporal en la 

estructura de los recursos

El sitio El Cachapé -Potrero IVB (SChaPrim 6.1) de la región Chaqueña se encuen-
tra dentro de la Subregión de Esteros, Cañadas y Selvas de Ribera en estrecha 
relación con un curso de agua secundario y se caracteriza por ser una estructu-
ra monticular de morfología subcircular de ca. 600 m2 de superficie. Se excava-
ron 10 m2 donde se recuperaron fragmentos de alfarería (n=614) y restos óseos 
faunísticos (n=536). En un aporte pionero para la región, losrestos faunísticos se 
analizaron teniendo en cuenta al conjunto como proveniente de una sola ocu-
pación. Sin embargo, el posterior análisis de los conjuntos cerámicos se realizó 
siguiendo técnicas numéricas multivariadas y sus resultados fueron de utilidad 
para proponer la existencia de, al menos, dos componentes arqueológicos. Con 
esta información se realizaron dos fechados radiocarbónicos cuyos resultados 
fueron 1680+100 y 820+70 14 Caños AP. En base a la nueva información, se de-
cidió realizar la revisión de los restos arqueofaunísticos en función de los com-
ponentes propuestos a través del análisis cerámico y la información cronológica 
resultante. Con este fin se realizó la determinación anatómica y taxonómica de 
los restos y la cuantificación de la abundancia taxonómica de la muestra en for-
ma de NISP, %NISP y MNI, y la representación de partes esqueletarias a través 
del MNE. Estos resultados permiten generar nueva información de utilidad para 
complementar y ajustar el modelo de explotación de recursos en relación con la 
variación a lo largo del tiempo de las ocupaciones humanas ribereñas chaqueñas.

Palabras clave: Chaco húmedo; Holoceno tardío; Componentes arqueológicos; Sistema de subsis-

tencia ribereño.
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Estudio zooarqueológico del componente 
correspondiente al Holoceno medio del sitio 

La Mesada (Meseta Central de Santa Cruz)

En el presente trabajo abordamos el análisis del conjunto faunístico corres-
pondiente al Holoceno medio (ca. 4500 años AP) del sitio La Mesada, Localidad 
arqueológica La María, Meseta Central de Santa Cruz. Este sitio se encuentra 
en el cañadón de La María Quebrada, un cañadón profundo con paredes de ig-
nimbrita, donde se distingue un cauce temporario que desemboca en un bajo 
colector de aguas ubicado aproximadamente a 75 m del sitio. Este atrae a la 
fauna local por la presencia de agua y abundancia pasturas.
 De acuerdo a la subsistencia, se ha propuesto que para el Holoceno medio 
en Patagonia Meridional, habría existido una estrategia de especificación y espe-
cialización, evidenciada por el intensivo aprovechamiento del guanaco como re-
curso principal, complementado por otras faunas como por ejemplo los rheidos. 
 En este sentido y en esta oportunidad, presentamos los resultados del 
análisis del conjunto óseo del sitio. Las variables consideradas responden al 
análisis sobre la asignación y diversidad taxonómica y a la frecuencia de partes 
esqueletarias. A su vez, y desde una perspectiva tafonómica identificamos los 
agentes y procesos que alteraron este material, haciendo énfasis en las eviden-
cias antrópicas, siendo estas las que nos informan sobre los usos realizados por 
los grupos humanos. De esta manera se pretende aportar nueva información 
acerca de los patrones de subsistencia desarrollados por los grupos humanos 
que poblaron los sectores interiores de Patagonia.
 Es necesario recalcar que hasta el momento los análisis efectuados en 
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el sitio se centraron en los procesos de producción y consumo de artefactos 
líticos, incluyendo distintos aspectos tanto técnicos como funcionales. Estas 
líneas de evidencia señalan que el sitio fue utilizado como base residencial for-
mando parte de un espacio incluido en el sector circundante, donde se llevaron 
a cabo actividades de producción de instrumentos líticos y de procesamiento 
secundario de presas.
 Este estudio se enmarca dentro del proyecto “Investigaciones arqueo-
lógicas en la Meseta Central de Santa Cruz: pasado humano y comunicación”, 
cuyo interés reside en conocer las formas de vida y las relaciones entre los gru-
pos humanos y su entorno en esta región.

Palabras clave: Cazadores-Recolectores, Subsistencia, Holoceno medio, Meseta Central, Patagonia.
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La fauna del sitio Casa de Piedra de Roselló, Aldea 
Beleiro, sudoeste de Chubut. Primeros resultados de 

los contextos del Holoceno medio

La cueva principal del sitio Casa de Piedra de Roselló (CP1), Aldea Beleiro, se 
localiza en el Sudoeste de la provincia de Chubut en un ambiente de ecotono 
bosque-estepa, a unos 5 km del límite internacional con la República de Chile. 
Este sitio posee una larga secuencia de ocupación con cronologías que van del 
Holoceno temprano a momentos de contacto hispano-indígena y es extensa-
mente investigado desde 2010 desde diferentes aspectos: contextuales, crono-
lógicos, tecnológicos, arte rupestre, arqueología histórica, entre otros (Pérez de 
Micou et al. 2013; Castro Esnal et al. 2017 a y b; Gutiérrez y Castro Esnal 2018; 
Castro Esnal y Casanueva 2018). En este trabajo se presentan los primeros re-
sultados del análisis de la fauna recuperada en las capas 3, 4 y 5 de la cuadrícula 
II con ocupaciones asignables al Holoceno medio. La capa 3 se caracteriza por 
registrar la tefra de la segunda erupción del volcán Hudson (H2) ca. 3900 años 
cal. AP., y de la capa 4 se obtuvo un fechado de 5682 ± 46 años ¹4C AP (ca. 6400 
años cal. AP). El objetivo es caracterizar los modos de subsistencia de las pobla-
ciones que habitaron el área en este rango temporal enfocando el estudio en 
los aspectos económicos y tafonómicos de los restos óseos, cuyo conjunto se 
encuentra conformado por un NSP de 1460 especímenes. Si bien se trata de un 
trabajo preliminar, cobra relevancia en tanto la escasez de contextos arqueoló-
gicos reconocidos para el Holoceno medio en Patagonia centro-meridional, y 
por la relación establecida entre CP1 y los sitios conocidos en el sector chileno 
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localizados a una distancia máxima de 25 km tales como Baño Nuevo 1, Cueva 
de la Vieja y Punta del Monte con ocupaciones redundantes durante el Holoce-
no medio.

Palabras clave: Zooarqueología, Holoceno medio, Subsistencia, Tafonomía, Ecotono bosque-estepa.
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Procesos de formación de sitios del Holoceno medio 
en el litoral atlántico bonaerense. Implicancias para 

la reconstrucción de la subsistencia

El objetivo del presente trabajo es analizar la integridad y resolución del regis-
tro arqueofaunístico de sitios del Holoceno medio ubicados en la primera línea 
de dunas del litoral Altlántico de Monte Hermoso.  Se trata de dos sitios, Barrio 
Las Dunas y El Americano II, que presentan fechados radiocarbónicos de ca. 
6900 años AP. Ambos son contextos de superficie donde se ha recuperado tec-
nología lítica y restos de vertebrados marinos y terrestres. Este análisis permi-
tirá evaluar las limitaciones de estos registros de superficie en relación con la 
reconstrucción de la subsistencia de los cazadores recolectores del Holoceno 
medio. 
 El sitio Barrio Las Dunas está ubicado en una hoyada de deflación y que-
dó expuesto por la dinámica eólica en 1995. Los materiales expuestos en super-
ficie fueron recuperados a través de transectas.  Por su parte, El Americano II 
quedó expuesto en 2012 a partir de los procesos de erosión y redepositación 
de los médanos. Las tareas de campo incluyeron la recuperación de materiales 
de superficie en un área de 9200 m2 y la excavación de un sector que presenta-
ba características sedimentológicas diferenciales, con arena consolidada. 
 Se utilizará una perspectiva comparativa intra e intersitio, a partir del 
análisis de diversos indicadores: representación taxonómica, representación 
anatómica, índice de diversidad; así como la evaluación de diversos efectos ta-
fonómicos: fragmentación, meteorización, abrasión, depositaciones químicas, 
marcas de dientes de animales. 
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 La escala de análisis intrasitio resulta significativa para evaluar si los 
procesos afectaron diferencialmente las distintas Clases recuperadas (Peces, 
Aves, Mamíferos). A su vez, en el caso de El Americano II se realizarán compara-
ciones para evaluar diferencias entre los materiales recuperados en superficie 
y aquellos que provienen de excavación.  Por su parte, la escala intersitio per-
mitirá evaluar comparativamente las diferentes variables en dos contextos ar-
queológicos distantes 3 km entre sí y depositados en una matriz sedimentaria 
de arena fina, reconociendo diferencias y patrones comunes. 
 Los resultados preliminares indican que en el sitio El Americano II la 
abrasión es el efecto tafonómico más importante y afectó a todas las Clases 
representadas. Por su parte, se identificaron especies que probablemente in-
gresaron de manera natural al depósito como Spheniscus sp. y Ctenomys sp. A 
nivel intersitio, se registra una mayor afectación del intemperismo en los espe-
címenes de Barrio Las Dunas. A su vez, en dicho sitio hay una menor diversidad 
taxonómica. 

Palabras clave: Holoceno medio, Región pampeana,Litoral atlántico, Dunas costeras, Procesos de 

formación
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El aprovechamiento de los guanacos en el Macizo 
del Deseado durante el Holoceno medio

El guanaco constituye el principal recurso económico aprovechado por las so-
ciedades cazadoras recolectoras que habitaron la región patagónica. Los princi-
pales productos alimenticios aportados por estos ungulados corresponden a la 
carne procedente de los músculos y a la grasa tanto estructural de las vísceras 
como la almacenada en el canal medular de los huesos largos. En este trabajo 
nos proponemos evaluar las distintas formas en las que esos productos fueron 
obtenidos y procesados durante el Holoceno medio en la meseta santacruce-
ña. Los conjuntos que analizamos provienen de los sitios Cueva Maripe (CM) 
y AEP-1, ubicados en sectores distintos dentro de la cuenca de los Zanjones 
Rojo y Blanco en el Macizo del Deseado. Tanto el conjunto del Componente 2 
de CM como la Capa 2 de AEP-1 fueron definidos como espacios residenciales 
donde se habrían desarrollado actividades vinculadas a la preparación y con-
sumo de los guanacos. Los análisis consistieron en evaluar si la representación 
anatómica (%MAU) responde a la selección de algún producto en particular, 
valorando no solo la cantidad del recurso obtenido sino también la calidad, así 
como la modalidad en la que pudieron ser consumidos. Para ello estudiamos 
las distintas marcas de procesamiento, los patrones de fractura y la alteración 
térmica. A partir de la integración de esta información encontramos que exis-
te variabilidad en las formas de procesar y consumir estos animales, revelando 
la coexistencia de distintas estrategias de aprovechamiento para este bloque 
temporal. Este trabajo aporta a una mejor comprensión de las decisiones huma-
nas de selección y uso de los guanacos por parte de los cazadores-recolectores 
que habitaron esta región en el pasado y contribuye con información novedosa 
respecto de la diversidad de prácticas que existe.

Palabras clave: Consumo, Médula ósea, Carne, Lama guanicoe, Patagonia meridional
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Información isotópica de guanaco y venado de 
las pampas en el Centro-este de la Argentina: 

variaciones ecológicas durante los últimos 7500 años

En la región pampeana, una serie de modelos sobre la subsistencia de caza-
dores-recolectores plantean que la dieta humana durante el Holoceno medio 
(7500-3800 años ¹4C AP) fue más diversificada que la del Holoceno tardío (post 
3800 años ¹4C AP), debido a una menor disponibilidad de los artiodáctilos du-
rante el primer lapso temporal. Estos modelos sostienen que el aumento de la 
temperatura y la aridez durante el Holoceno medio disminuyó la capacidad de 
carga de los ambientes para los herbívoros nativos. Dos objetivos principales se 
plantean para este trabajo. El primero es evaluar cómo los factores ambientales 
y climáticos afectan en la actualidad la composición de isótopos estables del 
carbono (δ¹³C) y nitrógeno (δ¹5N) en el colágeno óseo dedos de los herbívoros 
nativos de mayor porte de la región pampeana: guanaco (Lama guanicoe) y ve-
nado de las pampas (Ozotoceros bezoarticus). El segundo objetivo es utilizar esta 
información como marco de referencia para analizar y discutir los valores iso-
tópicos de muestras óseas de estas dos especies de artiodáctilos procedentes 
de sitios arqueológicos del Campo de Dunas del Centro Pampeano con crono-
logías del Holoceno medio (La Susana 1, Laguna de Los Pampas y Laguna Cabe-
za de Buey 2) y tardío (Huencú Nazar y Laguna Cabeza de Buey 2). Se presentan 
los resultados del análisis isotópico de 12 muestras de venado de las pampas 
correspondientes a dos poblaciones actuales, una de la Bahía Samborombón 
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de la provincia de Buenos Aires (n= 6) y la otra del departamento de General 
Pedernera de la provincia de San Luis (n= 6). Asimismo, se informan los valores 
isotópicos de siete muestras de una población actual de guanaco procedente 
de la localidad de Cinco Chañares de la provincia de Río Negro. Para comparar 
las firmas isotópicas de estas dos poblaciones modernas se analizaron los va-
lores isotópicos de muestras arqueológicas del Holoceno medio (guanaco= 6; 
venado de las pampas= 4) y tardío (guanaco= 2; venado de las pampas= 2). Los 
resultados obtenidos evidencian que la estructura del hábitat y las trayectorias 
históricas de las poblaciones estudiadas tienen una fuerte influencia sobre la 
ecología de los artiodáctilos y las señales isotópicas obtenidas.

Palabras claves: Isótopos estables (δ¹³C y δ¹5N); Lama guanicoe; Ozotoceros bezoarticus; Ecolo-

gía de los artiodáctilos; Holoceno medio y tardío
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Una aproximación zooarqueológica y tafonómica 
a contextos superficiales y estratigráficos 

del Holoceno medio en la transición 
pampeano-patagónica oriental: el sitio La Modesta

En este trabajo se presentan los resultados obtenidos de los análisis realiza-
dos en el sitio La Modesta (transición pampeano-patagónica oriental, pcia. de 
Buenos Aires) cuyas ocupaciones corresponden al Holoceno medio (ca. 5900-
5600 años AP). El sitio está localizado en el curso inferior del río Colorado, en 
una duna y la hoyada de deflación adyacente, a ca. 60 km de la costa atlántica. 
Los trabajos de campo iniciales consistieron en recolecciones superficiales (ca. 
5000 m²) mediante transectas (n=20) y muestreos subsuperficiales (n=40). A 
partir de estas actividades se recuperó una importante cantidad de materiales 
de molienda, puntas de proyectil, preformas, desechos de talla, cáscaras de hue-
vo grabadas, restos de fauna mayor y menor, así como restos óseos humanos. 
Posteriormente, se excavaron 21 cuadrículas de 1 m² en la duna que rodea a la 
hoyada a los efectos de determinar la presencia de materiales en estratigrafía. 
A través de estas excavaciones se cubrió una superficie de 47,25 m².A partir de 
estas tareas se recuperaron diversos materiales, entre ellos restos faunísticos, 
aunque en frecuencias menores en comparación con el contexto de superficie. 
La secuencia estratigráfica relevada está compuesta por cuatro unidades are-
nosas, una de las cuales corresponde a un suelo enterrado que, en su parte su-
perior, presenta una importante discordancia. Este contexto ha estado sujeto a 
una intensa morfogénesis bajo condiciones erosivas y de redepositación.
 A partir de estudios zooarqueológicos y tafonómicos en este trabajo se 
integra y discute la información obtenida previamente (Alcaráz et al. 2014; 
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Stoessel 2015) con la generada a partir de los nuevos análisis realizados en el 
conjunto de fauna menor y mayor provenientes de superficie y de estratigrafía. 
El objetivo es evaluar el origen del ingreso de las distintas taxa al sitio y deter-
minar cuáles formaron parte de la dieta. Los resultados obtenidos indican la 
existencia de dos historias tafonómicas. Por un lado, los restos de guanaco, per-
ca, aves medianas y coipo, presentan modificaciones que permiten vincularlos 
a la actividad antrópica. Algunas de las taxa mencionadas (e.g., guanaco, perca, 
ave mediana) presentan evidencias de aprovechamiento antrópico (i.e., huellas 
de corte, alteraciones térmicas, fracturas). Asimismo, los fechados taxón obte-
nidos en algunas de estas especies (guanaco y coipo) sustentan su vinculación 
con las ocupaciones humanas. La combinación y frecuencia de efectos como tin-
ciones de manganeso, marcas de raíces, depositaciones de carbonato, meteori-
zación, descamación y abrasión sugieren la alternancia de procesos de entierro 
y re-exposición producto de la dinámica del contexto eólico en que se emplaza 
el sitio. Por otro lado, restos de roedores de pequeño tamaño (e.g., tuco-tuco), 
anfibios, reptiles, algunas aves y armadillos presentan características (e.g., co-
loración) que indican un ingreso reciente de los mismos al conjunto. El análisis 
realizado y las historias tafonómicas reconocidas permitieron discriminar el in-
greso natural y/o cultural de las taxa lo que permitió delinear tendencias sobre 
la subsistencia para el Holoceno medio. Por otro lado, se destaca el potencial de 
las líneas metodológicas aquí utilizadas para lidiar con contextos que presentan 
expresiones superficiales y estratigráficas en ambientes geomorfológicamente 
inestables como los mantos eólicos del área de estudio.

Palabras clave: Transición pampeano-patagónica oriental, Holoceno medio, Fechados taxón, Tafo-

nomía, Subsistencia 
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Colonización del archipiélago fueguino: una evalua-
ción del registro zooarqueológico del Holoceno me-

dio de la costa sur de Tierra del Fuego (Argentina)

El Holoceno medio constituye un período clave en el proceso de poblamiento 
humano del archipiélago fueguino, dado que se propuso como escenario inicial 
de una adaptación litoral al ambiente de canales e islas del extremo sur ameri-
cano (Orquera 2005). En efecto, entre 8000 y 4000 años antes del presente, 
se registran las primeras ocupaciones costeras en distintos puntos al sur de la 
Isla Grande de Tierra del Fuego. Muchos de los sitios identificados para este 
momento se ubican en el canal Beagle central, pero también se han excavado y 
estudiado sitios en Bahía Valentín (Península Mitre) y en el Seno Grandi (al sur 
de Isla Navarino). 
 En este trabajo no focalizamos en un tipo de adaptación en particular, 
sino que buscamos analizar los procesos de ajustes que experimentaron las 
poblaciones humanas a distintas condiciones ecológicas de ambientes coste-
ros y marinos durante el Holoceno medio. En este sentido, el registro zooar-
queológico, entre otras líneas de evidencia, proporciona un proxy adecuado y 
ha permitido proyectar tendencias interesantes en trabajos previos. Sabemos 
para la región del canal Beagle que un espectro amplio de recursos animales fue 
explotado desde hace al menos 6500 años AP, aunque con un predominio en el 
uso de pinnípedos sobre otros recursos animales. Existen buenas razones que 
fundamentan esta tendencia inicial hacia la explotación de otáridos, las cuales 
no sólo se basan sobre factores nutricionales, predictibilidad y abundancia del 
recurso en el ambiente, sino también porque proporcionaron materias primas 
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para la producción de tecnología. No obstante, sea por factores ambientales o 
demográficos, esta capacidad sustentadora de los pinnípedos parece no haber 
sido constante durante el Holoceno medio, lo cual habría acelerado la explota-
ción de otros recursos terrestres y marinos en torno a los 5000 años AP. Esto 
no sólo se evidencia a partir de las variaciones en la representación de restos 
óseos de vertebrados, sino también en cambios tecnológicos. 
 Análisis efectuados en la última década permiten incorporar nuevos ca-
sos de estudio y ampliar el rango espacial de estas discusiones para el Holoceno 
medio. Este nuevo compendio de datos es presentado y analizado en este tra-
bajo con el fin de evaluar las tendencias previamente identificadas para conjun-
tos tempranos de la secuencia arqueológica de la costa sur de Tierra del Fuego.     

Palabras clave: Arqueología de costa, Cazadores-recolectores-pescadores, Amplitud de dieta, Ten-
dencias temporales, Ambiente sub-antártico. 
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El rol de los armadillos en los procesos de formación 
del sitio Hangar (Partido de Gral. Lamadrid, Región 

Pampeana Argentina)

Hangar es un sitio arqueológico emplazado sobre una pequeña lomada a 170 
metros del arroyo Salado, en el partido de Lamadrid (región pampeana argen-
tina). Durante los años 2016 y 2017 se efectuaron recolecciones de materiales 
que se encontraban en la superficie del terreno como producto de actividades 
agrícolas modernas y de la acción cavadora de armadillos. En noviembre de 
2017 se realizaron trabajos de campo durante los cuales se excavaron 11 m². 
Los materiales estaban concentrados en los primeros 25-30 cm de la superfi-
cie del suelo actual. Los restos recuperados incluyen gran cantidad de especí-
menes óseos, líticos y cerámicos. Se cuenta con tres fechados radiocarbóncios 
para el sitio, dos de ellos asignados al Holoceno tardío final y uno, de niveles 
más produndos, corresponde al Holoceno medio. El sitio Hangar se encuentra 
altamente perturbado por la acción de animales cavadores. Las cuevas de estos 
animales fueron registradas tanto en la excavación como en adyacencias de la 
misma. Por su forma y características y por la información brindada por los in-
formantes locales, estas habrían sido realizadas por armadillos, posiblemente 
Chaetophractus villosus y Dasypus hybridus. Por este motivo, durante el año 2018 
se efectuaron trabajos de campo para relevar la bioturbación generada por los 
armadillos. El objetivo de este trabajo es evaluar el impacto de los animales ca-
vadores en el sitio Hangar y sus implicancias para los procesos de formación. 
La metodología incluyó el mapeo de las cuevas y los restos arqueológicos y na-
turales asociados a las mismas. Para cada una de las cuevas se midió el ancho y 
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largo máximo de la boca, el largo de la estructura interna, la orientación, la incli-
nación del túnel de entrada y el volúmen del sedimento removido (largo, ancho 
y espesor). En total se relevó un área de 1300 m², en donde se contabilizó y ma-
peó un total de 21 cuevas. El ancho máximo de la boca promedio es de 20,2 cm, 
el largo máximo promedio es de 20, 4 cm, el largo de la estructura interna varía 
entre 48 y 230 cm, la inclinación del túnel varía entre 15° y 70°. Asimismo, 19 de 
las cuevas presentaban un cono de sedimento removido que, en la mayoría de 
los casos, correspondía a una mezcla del Horizonte A del suelo con sedimentos 
castaños de la Formación La Postrera. El volumen de sedimento asociado por 
cueva varía entre 0,0045m³ y 1,14m³. En varios casos, las cuevas presentaban 
materiales arqueológicos asociados, tales como cerámica, lítico o restos óseos. 
En conclusión, este estudio permitió entender los procesos de formación del 
sitio y generar expectativas acerca del grado de mezcla de materiales de dis-
tintas ocupaciones. Por otra parte, es necesario considerar que estos procesos 
que pueden observarse actualmente en el sitio Hangar, podrían ser habituales 
en conjuntos que se encuentran en ambientes similares, particularmente en si-
tios someros.

Palabras Clave: Animales cavadores, Sitios someros, Bioturbación.
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Aplicación de morfometría 3D en primeras falanges 
de camélidos arqueológicos del sitio Alero Deodoro 

Roca (Ongamira, Córdoba, Argentina)

En los últimos años el desarrollo de modos de registro y visualización tridi-
mensionales basadas en equipos digitales como método, experimentó un cre-
cimiento vigoroso. De hecho, los avances tecnológicos del equipamiento y soft-
ware, han permitido la aplicación de esto modo digital dentro de los campos de 
investigación, en los cuales se encuentra el mundo patrimonial, la arqueología, 
algunas ingenierías, topografía y geografía, entre otras.
 Es por esto que mediante este trabajo buscamos presentar la aplicación 
de las tecnologías digitales tridimensionales a un caso particular que permita 
incluir cuestiones relacionadas al registro, uso, conservación y diseminación de 
los datos digitales generados. Las técnicas de digitalización (creación de datos 
digitales) que encontramos son variadas, pero en este caso nos centraremos 
en aquellas que permiten obtener datos digitales acerca de la morfología de di-
versos objetos. Basándonos en el modelado basado en imágenes digitales, que 
se caracteriza por el relevamiento de imágenes mediante los principios foto-
gramétricos, consistiendo en la toma de fotografías de un mismo objeto desde 
diferentes ángulos y que con ello permita la reconstrucción digital tridimensio-
nal, esta técnica es denominada fotogrametría.
 Se tomaron fotografías digitales de 23 falanges proximales de camélidos 
correspondientes 3 a guanacos procedentes de las Salinas Grandes de la Provin-
cia de Córdoba y 10 llamas actualísticas y 10 a la colección arqueológica Aníbal 
Montes del Alero Deodoro Roca, Ongamira, Córdoba. Estas imágenes fueron 
procesadas a través del programa VisualSFM que nos permitió la construcción 
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de una nube de puntos y de ese modo obtener como producto un objeto digital en 
formato PLY. Este archivo fue editado en el programa MeshLab para la creación 
del mallado que permitió la parametrización del modelo 3D digital.
 Una vez generado los modelos llevamos a cabo estudios de osteometría 
virtual y morfometría geométrica 3D, dándonos como resultados gráficos dife-
renciado debido a los diferentes programas para el proceso de datos, pero se 
encontró similitudes en los resultados extraídos. 
 De este modo se pudo observar una diferencia entre los valores obtenidos 
de guanacos dentro del registro con una alta variación (teniendo en cuenta los 
resultados de apéndices traseros y delanteros) con las muestras correspondien-
tes a las llamas y a la Colección Montes. Esto nos sugiere una variabilidad en el 
tamaño corporal de los guanacos, que ya se observó en trabajos anteriores. 
 Teniendo en cuenta que la muestra con la que se ha trabajado es repre-
sentativa de las colecciones arqueológicas de las Sierras Pampeanas Australes 
y los pocos especímenes que fueron digitalizados es que se plantea hacía un 
futuro seguir ampliando la colección con el fin de observar si estas tendencias 
preliminares se mantienen con un aumento del tamaño de la muestra.

Palabras clave: Modelos 3D, Morfometría 3D, Camélidos, Sierras Pampeanas Australes, Arqueología 

3D, Arqueología Digital.
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Entre el espacio y el tiempo. Observaciones 
tafonómicas naturalistas de restos de ñandú 

patagónico (Rhea pennata) en el sur de Patagonia
y sus implicaciones arqueológicas

El ñandú patagónico (Rhea pennata) es un ave no voladora de gran tamaño que se 
distribuye por toda Patagonia continental (Argentina y Chile). Nuestro objetivo 
es presentar estudios tafonómicos naturalistas de sus restos desarrollados en 
el sur de Patagonia, comparando los resultados obtenidos en escalas espacia-
les amplias y a partir de observaciones a largo plazo. Los estudios efectuados 
en espacios amplios de distintos ambientes permitieron evaluar el impacto de la 
meteorización ósea, la actividad de los carnívoros y otros procesos, así como es-
tablecer la secuencia de destrucción de huesos y la representación de partes es-
queletarias resultante (Cruz 2003). A partir de estos estudios se determinó que 
los carnívoros intervienen los restos de ñandú durante los primeros momentos 
luego de su depositación, pero el daño producido es mínimo y no implica pérdida 
total. La destrucción ósea se produce principalmente por meteorización, en una 
secuencia que produce un patrón distintivo de representación anatómica. Dado 
que los huesos que se desarticulan primero se destruyen primero (Hill 1979), 
estos estudios permitieron comparar la secuencia de destrucción de unidades 
anatómicas de ñandú con la de desarticulación establecida por varios autores 
para otras aves. A grandes rasgos, la secuencia obtenida para el ñandú incluye: 1) 
desarticulación y destrucción de las extremidades anteriores, 2) destrucción de 
esternón y costillas, 3) desarticulación de pelvis y extremidades posteriores, 4) 
desarticulación de elementos de las extremidades posteriores y 5) destrucción 
de los elementos de las extremidades posteriores.
 En el marco de un programa tafonómico más amplio desarrollado des-
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de 2005, estamos efectuando seguimientos a largo plazo de varias carcasas de 
ñandú en Punta Entrada, margen sur de la desembocadura del río Santa Cruz. 
Los seguimientos de carcasas a largo plazo (sensu Haynes 1988) introducen la 
variable temporal en los estudios actualísticos y permiten comprender las mo-
dificaciones que sufren los restos desde el momento de su depositación hasta 
la posterior destrucción o cobertura por los sedimentos. Un objetivo de estas 
observaciones en Punta Entrada fue ampliar las efectuadas previamente. Por 
ejemplo, en uno de los casos registramos que algunos elementos óseos perma-
necen articulados y sin dispersarse por largo tiempo (Muñoz y Cruz 2014), lo 
cual muestra condiciones distintas a las observadas en espacios amplios.
 Los resultados de estos estudios en diferentes escalas espaciales y tem-
porales constituyen un marco apropiado para discutir los efectos de los proce-
sos/actores tafonómicos para entender el registro zooarqueológico de éstas 
aves y generar explicaciones acerca de sus interacciones con los cazadores hu-
manos. Como un ejemplo, destacamos la particular representación anatómica 
registrada en conjuntos arqueológicos de toda Patagonia y los problemas que 
involucra para comprender las estrategias de explotación de la especie. La gran 
perduración de los elementos de las extremidades posteriores observada y su 
resistencia a los procesos tafonómicos regionales son consistentes con los va-
lores de densidad mineral ósea determinados. Por otro lado, algunos elemen-
tos de las extremidades posteriores se cuentan entre las porciones con mayor 
rendimiento económico (Giardina 2006), lo que se genera un gran problema de 
equifinalidad para las interpretaciones zooarqueológicas que esperamos ayu-
dar a dilucidar.

Palabras clave: Rhea pennata, Tafonomía naturalista, Secuencia de destrucción, Zooarqueología, 
Patagonia.
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Procesamiento experimental de Coipo (Myocastor 
coypus): implicancias para el análisis del registro ar-

queofaunístico

El coipo (Myocastor coypus) es un roedor mediano-pequeño que fue ampliamente 
explotado durante el Holoceno tardío en distintas áreas de la Pampa húmeda y en 
el Nordeste de nuestro país. En particular, en la Depresión del río Salado (provin-
cia de Buenos Aires) se ha interpretado el aprovechamiento de su carne y cueros 
por parte de las poblaciones cazadoras-recolectoras y pescadoras. 
 En el marco de estudios etnoarqueológicos con nutrieros de la provincia de 
Buenos Aires y Entre ríos, se realizaron eventos de procesamiento experimental 
de presas. El objetivo que guía esta investigación, es el de profundizar el conoci-
miento sobre el registro arqueofaunístico de este roedor. Para tal fin, se desarro-
llaron secuencias experimentales que incluyeron las siguientes etapas: cuereo, 
eviscerado, desarticulación y trozado de las carcasas. Se emplearon lascas e ins-
trumentos compuestos de ortocuarcita del Grupo Sierras Bayas confeccionados 
experimentalmente, los cuales replican a aquellos recuperados en los sitios ar-
queológicos de la microrregión del Salado. Asimismo, durante las experiencias se 
registraron los pesos de las partes obtenidas, con el propósito de evaluar el apor-
te de las secciones que componen las carcasas. 
 El análisis de los restos óseos permitió identificar huellas de corte en ele-
mentos craneales y postcraneales que pudieron asociarse a las distintas etapas 
de la faena (cuereo y desarticulación). Con respecto a las fracturas, estas esta-
rían vinculadas con la modalidad de captura y la obtención de los cueros. Por otro 
lado, los pesos de las distintas partes de las carcasas dieron cuenta de los produc-
tos potencialmente explotables de esta presa. De esta investigación, se destaca 
la importancia de la habilidad del operador, el uso de pocos implementos líticos 
para el procesamiento de un individuo y la utilidad de los filos naturales para pro-
cesar presas mediano-pequeñas como el coipo.

Palabras clave: huellas, fracturas, Holoceno tardío, Depresión del río Salado
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Deformación de vértebras de peces marinos. 
Aplicación de resultados experimentales a sitios 
del litoral Atlántico, provincia de Buenos Aires

El registro óseo en sitios arqueológicos brinda información sobre distintas 
prácticas sociales, así como también sobre procesos de formación del registro 
y sobre paleoambientes.  El hueso es un material heterogéneo, anisotrópico y 
viscoelástico, con un comportamiento biomecánico complejo. Sus propiedades 
mecánicas son analizadas de acuerdo con su rigidez (resistencia a la deforma-
ción elástica), su resistencia (oposición a la deformación plástica) y su tenacidad 
(resistencia a la fractura) (Guede et al. 2013) 
 En los conjuntos ictiofaunísticos, las vértebras son uno de los elementos 
que predominan, y en general están fragmentadas en el centro por un lado y 
las espinas por otro (Casteell 1979). En un trabajo previo (Frontini et al. 2018) 
se presentaron los resultados preliminares de una experimentación sobre los 
efectos de la compresión de vértebras de peces actuales, en estado seco y fres-
co y se obtuvieron resultados en relación con la deformación y con la fractura 
de estos elementos. 
 El objetivo de este trabajo es aplicar los resultados de dicha experimen-
tación al registro arqueofaunístico de sitios del litoral atlántico del sudoeste 
bonaerense, con el fin de evaluar la posibilidad de identificar los efectos de la 
presión litostática sobre los ejemplares arqueológicos y realizar inferencias 
acerca de los procesos de formación de los sitios. Los sitios a analizar se ubican 
en la primera línea de dunas del litoral atlántico en el sudoeste de la provincia 
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de Buenos Aires con una intensa dinámica de movilización de sedimentos.   
 El Americano II es un sitio de superficie que presenta fechados radiocar-
bónicos de ca. 6900 años AP. Dentro del conjunto arqueofaunístico, predomi-
nan los peces marinos. Las especies representadas incluyen Pogonias cromis, 
Micropogonias furnieri, Gennides barbus, Odonthestes sp., Mugil sp. y Condrictios. 
Barrio Las Dunas es un sitio que quedó expuesto por la dinámica eólica en 1995 
y está fechado ca. 6.900 años AP. El conjunto faunístico está integrado princi-
palmente por Pogonias cromis y Otáridos.
 Para el presente trabajo se relevaron la totalidad de vértebras de los 
conjuntos, a partir de la observación macroscópica y con lupa binocular de has-
ta 40x. Se describieron rasgos específicos definidos en el trabajo experimental: 
deformación y fracturas. Los resultados indican que la presencia de deformacio-
nes es escasa. Esto podría estar vinculado con el tamaño de los huesos, el esta-
do original (fresco o seco) o el rápido enterramiento y reexposición. Asimismo, 
las fracturas particulares de la compresión fueron registradas en especímenes 
correspondientes a Condrictios y a Scienidos. El reconocimiento de rasgos de 
deformación y fragmentación por presión litostática implican la identificación 
de procesos de enterramiento y permanencia dentro del depósito y constituye 
un avance en el conocimiento de la historia tafonómica de los sitios.

Palabras clave: Peces marinos; Vértebras; Deformación; Holoceno medio; Sudoeste bonaerense
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Huevos de Rheidae y Dasipódidos en la economía 
de los grupos cazadores - recolectores del sur de 

Mendoza, qué rol ocuparon en la dieta?

En los últimos años se ha mostrado un creciente interés en entender la impor-
tancia de ciertos recursos en la dieta de los grupos humanos del sur de Mendo-
za que habían pasado desapercibidos. Muchas veces el desinterés mostrado se 
ha debido a la dificultad que muestran los fragmentos de cascaras de huevos y 
las placas de los Dasipódidos al momento de su cuantificación y su inclusión en 
los índices de diversidad y utilidad económica. Por otro lado este bajo interés, 
puede haber existido debido a su pequeño tamaño, sin embargo están presen-
tes en casi todos los sitios arqueológicos del sur de Mendoza, por lo que consi-
deramos que habría sido un recurso de suma importancia.
 Buscando ajustar la cuantificación de estos recursos y explorando expli-
caciones a la misma, en este trabajo pretendemos, a partir de información ar-
queológica, fuentes etnográficas, información etológica para ambas especies, 
estudios actualísticos con pastores actuales y datos isotópicos, reconsiderar la 
importancia de estos recursos a partir de considerar el nuevo ranking de recursos 
(antes=ranking por tamaño; ahora ranking considerando costos de obtención y 
retorno). De este modo analizaremos la importancia de un recurso que podría ser 
altamente predecible, de fácil obtención y de disponibilidad estacional. 

Palabras Clave: Dasipódidos, Rheidae, Sur de Mendoza
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Arqueología experimental y zooarqueología histórica

En esta ponencia se discutirá la importancia, los alcances y las limitaciones de 
la aplicación de un estudio actualístico como la arqueología experimental en el 
análisis de conjuntos zooarqueológicos de contextos históricos para el estudio 
de la alimentación en el siglo XIX. 
 Las investigaciones de la alimentación en arqueología histórica se ha 
centrado principalmente en la zooarqueología, el aporte de los documentos es-
critos y en menor medida en la cultura material. Pero también existen otras vías 
de análisis que pueden complementar y aportar al estudio de la alimentación en 
contextos históricos, como la arqueología experimental. 
 Por un lado, los restos arqueofaunísticos son la principal y más utilizada 
evidencia de los registros arqueológicos para estudiar aspectos de la alimen-
tación en sociedades en el pasado, prehistóricos como históricos; siendo la 
zooarqueología la encargada de este tipo de estudios y análisis. Pero por otro 
lado, la Arqueología experimental constituye un estudio aplicable a los proce-
sos de comportamiento en el pasado, mediante una reconstrucción experimen-
tal bajo condiciones científicas cuidadosamente controladas. En este caso se 
aplicó para la interpretación y análisis de marcas antrópicas de procesamiento 
con diferentes tipos de instrumentos metálicos. Por lo tanto, uno de los objeti-
vos particulares de la aplicación de la arqueología experimental fue obtener un 
registro comparativo confiable –experimental- factible de ser contrastado con 
el registro arqueológico hallado –restos faunísticos con huellas - y analizado 
previamente. 
 Se planteó la aplicación de una metodología que consideró en el análisis 
e identificación de las huellas atributos descriptivos, ya que se considera que 
en los criterios de tipo interpretativo se estarían determinado a priori sin una 
certeza confiable el agente productor de las mismas, es decir el tipo de instru-
mento utilizado que dejó la huella en el hueso. Por esa razón se consideró rele-
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vante la arqueología experimental a partir de un diseño con un alto control de 
variables que contemple la replicación y recreación para el estudio de huellas 
con diferentes tipos de instrumentos de metal sobre restos óseos. En los expe-
rimentos se replicaron huellas de corte y aserrado con diferentes tipos de ins-
trumentos de metal para el procesamiento de fauna mayor (vacunos). Se pre-
sentarán los resultados de ambos estudios (zooarqueológico y experimental) y 
como para una mejor interpretación se contrasta entre ambos tipos de datos 
(arqueofaunístico vs. experimental). 
 Las muestras analizadas provienen de diferentes contextos sociocultu-
rales (doméstico, militar, religioso, etc.) de la ciudad y provincia de Buenos Ai-
res del siglo XIX y de los sitios: Casa Fernández Blanco, Santa Catalina (ciudad 
de Buenos Aires), Casa Ameghino I, Las Gárgolas (Luján, Buenos Aires), Escri-
torios Marchetti (Mercedes, Buenos Aires) y Vuelta de Obligado (San Pedro, 
Buenos Aires).

Palabras clave: Experimentos, Arqueofaunas, Marcas antrópicas, Siglo XIX, Alimentación
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Micromamíferos recuperados en un sitio 
arqueológico de un valle precordillerano del 
Desierto de Monte (noroeste de Mendoza): 

tafonomía, paleoambientes y subsistencia humana

Se presentan los resultados del análisis de restos óseos y dentarios de los mi-
cromamíferos (≤1kg) recuperados del sitio arqueológico Agua de la Tinaja, 
localizado en el Valle de Uspallata (provincia de Mendoza). Las dataciones ra-
diocarbónicas y los hallazgos arqueológicos indicaron que el sitio fue ocupado 
durante el Holoceno tardío.
 Se realizó un análisis tafonómico en base a evidencias de digestión, pa-
trones de fractura, abundancias relativas de partes esqueletales y señales de 
origen antrópico (e.g. huellas de corte, termoalteraciones), mediante la com-
paración con modelos actualísticos locales. También se evaluaron procesos 
postdepositacionales (e.g. meteorización, pisoteo) intervinientes en la forma-
ción de la acumulación ósea.
 Los micromamíferos, por lo general, poseen requerimientos ecológicos 
acotados. Por ello, el conocimiento de las comunidades fósiles y su compara-
ción con las actuales permite realizar inferencias paleoambientales en base al 
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conocimiento de los requerimientos ambientales y la distribución actual de los 
taxa. En este sentido, se determinaron las especies presentes en el conjunto y 
se lo comparó con conjuntos de micromamíferos actuales reportados para el 
área de estudio.
 El análisis tafonómico sugiere que el conjunto de micromamíferos recu-
perado en Agua de la Tinaja tiene un origen mixto, acumulado tanto por aves 
rapaces como por humanos.
 La mayoría de las especies registradas (Abrocoma sp., Microcavia australis, 
Ctenomys sp., Calomys musculinus, Eligmodontia sp., Thylamys pallidior) sugieren 
un ambiente típico del Desierto de Monte, aunque con variaciones respecto a 
la actualidad, señalando un posible escenario de mayor heterogeneidad am-
biental durante el Holoceno tardío.

Palabras clave: Roedores, Marsupiales, Aves rapaces, Acción antrópica, Heterogeneidad ambiental, 
Centro Occidente Argentino, Modelos actualísticos.
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Avances en la definición de los contextos 
ambientales del Macizo del Deseado y sus efectos 

sobre el registro óseo moderno

Las investigaciones arqueológicas llevadas a cabo en el Macizo del Deseado 
(Santa Cruz, Argentina) permitieron el reconocimiento de una gran variedad y 
cantidad de sitios, tanto en superficie como en estratigrafía, dando cuenta de 
la ocupación humana de este territorio por sociedades cazadoras-recolectoras 
desde la transición Pleistoceno/Holoceno hasta tiempos históricos. Desde un 
punto de vista geográfico, el área de estudio corresponde a la estepa patagó-
nica, ubicada dentro de la región Neotropical, se caracteriza por la presencia 
de unidades geológicas de origen volcánico y un sistema fluvial parcialmente 
integrado de régimen intermitente. Los estudios sistemáticos desarrollados en 
el sector noreste del macizo, revelan la existencia de depósitos arqueológicos 
de complejidad diversa como resultado de los distintos procesos y agentes que 
han intervenido en su formación, configurando diferentes historias tafonómi-
cas. Debido a ello, y con el objetivo de comprender los procesos de formación 
que operan en cada uno de los ambientes del área, en 2015 hemos comenzado 
el desarrollo de un programa de tafonomía actualística. Con estas investigacio-
nes pretendemos mejorar nuestras interpretaciones arqueológicas y generar 
expectativas respecto de la distribución y preservación del registro zooarqueo-
lógico. En el largo plazo, buscamos identificar los patrones de acumulación, dis-
persión y destrucción diferencial de los huesos en los distintos contextos am-
bientales del área para que nos ayude a comprender la distribución y expresión 
del registro arqueológico regional. 
 En este trabajo presentamos los avances logrados hasta el momento en 
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la definición de contextos ambientales particulares y sus efectos sobre el regis-
tro óseo contemporáneo. Los trabajos de campo consistieron en el relevamien-
to sistemático de restos de vertebrados por medio de transectas distribuidas 
en cuatro sectores diferentes del paisaje: bordes de laguna, cañadón, mesetas 
intermedias y mesetas altas. Las observaciones involucraron la descripción 
taxonómica, anatómica, tafonómica y contextual de cada resto de vertebrados 
y permitieron una primera aproximación al reconocimiento de los procesos y 
agentes que actualmente operan en cada uno de estos sectores, así como la 
identificación de aquellos con mayor potencial para la incorporación natural de 
huesos al registro arqueológico. A partir de información geológica y geomorfo-
lógica, y del procesamiento y análisis de los datos registrados en campo, ajus-
tamos la definición de los contextos ambientales que generan la variabilidad 
tafonómica observada en el registro óseo. Los resultados obtenidos aportan 
mayor detalle para la determinación de los procesos que operan sobre el ma-
terial faunístico, los patrones tafonómicos que caracterizan cada ambiente en 
particular y sus implicancias sobre el registro arqueológico regional.

Palabras clave: Estudios actualísticos, Tafonomía, Zooarqueología, Vertebrados, Patagonia 
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Rotura y corrosión de los huesos de micromamíferos 
presa de la rapaz Athene cunicularia (Strigiformes)

En el marco de evaluaciones actualísticas para conocer el grado de modifica-
ción que diferentes depredadores producen en los huesos y dientes de sus 
presas, en este trabajo se analizaron muestras generadas por Athene cunicula-
ria (Aves Strigiformes), procedentes de diferentes regiones del centro de Ar-
gentina: Salinas Grandes, Córdoba (30°56´53,2”S, 65°28´47,4”O), Gran Sali-
tral, La Pampa (37°24´30,3”S, 67°12´44,5”O) y General Daniel Cerri, Buenos 
Aires (38°43’02”S, 62°23’19”O). Esta lechuza, de amplia distribución en Amé-
rica, fue ubicada previamente en la categoría de modificación moderada. Para 
esta evaluación se consideró el espectro taxonómico y de masas corporales de 
sus presas, el porcentaje de individuos juveniles, la representación anatómica 
recuperada, los grados de corrosión digestiva y el grado de rotura de cráneos, 
mandíbulas y elementos del postcráneo (fémures, tibias, húmeros, ulnas y ra-
dios). La muestra de Salinas Grandes (NMI 12; 50% juveniles) contiene restos 
de roedores Cricetidae (Akodon dolores, Graomyschacoensis y Graomys cf. G. gri-
seoflavus), Caviidae indet. y marsupiales Monodelphini (Thylamys pallidior). La 
del Gran Salitral (NMI 84; 49% juveniles) incluye restos de T. pallidior y de roe-
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dores Caviidae (Microcavia australis), Octodontidae (Tympanoctomys barrerae), 
Ctenomyidae (Ctenomys sp.) y Cricetidae (G. griseoflavus, Calomys musculinus, 
Eligmodontia sp. y A. dolores). La muestra de General D. Cerri (NMI=51, todos 
adultos) presentó restos de roedores Cricetidae (Calomys cf. C. musculinus-lau-
cha, Oligoryzomys flavescens y A. dolores) y Muridae (Mus musculus y Rattus sp.). 
En todas las muestras la representación anatómica fue buena y la corrosión 
digestiva fue principalmente ligera. Se observó un alto grado de rotura entre 
los cráneos y las mandíbulas, en tanto los elementos postcraneanos se preser-
varon principalmente enteros. Estas evaluaciones muestran que esta rapaz se-
lecciona individuos juveniles de los micromamíferos presa de mayor tamaño e 
indican que no hay diferencias importantes en el grado de rotura de los elemen-
tos craneanos que se pueda vincular a la masa corporal de las presas. Avala las 
evaluaciones previas que mostraban que si bien la representación anatómica 
de los huesos recuperados de sus egagrópilas es buena y los grados de corro-
sión por digestión resultan principalmente asignados a la categoría ligeros, el 
grado de rotura de los diferentes huesos de las presas es alto, lo que provoca 
que se la categorice entre las rapaces de modificación moderada. 
 La presencia de restos craneanos del roedor octodóntido Tympanoctomys 
barrerae en la muestra de La Pampa permitió evaluar, además, de qué modo los 
ácidos digestivos afectan a sus dientes. Sus incisivos fueron afectados del mis-
mo modo que los de otros roedores. Los molariformes de T. barrerae son hip-
sodontes, con forma de ocho, con abundante dentina expuesta en la cara oclu-
sal y esmalte grueso. Esta morfología influye en las modificaciones observadas 
en estos dientes que incluyen desde leves punteaduras a adelgazamiento en el 
esmalte en la zona oclusal, y modificación en la dentina de aspecto meteorizado 
y, en algunos casos, hundida. Esta evaluación sugiere para los representantes 
de Octodontidae la misma secuencia de modificaciones que la descripta previa-
mente para los molares de los roedores Ctenomyidae. 

Palabras clave: Depredación, Micromamíferos, Argentina, Modificaciones tafonómicas
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Seguimiento tafonómico de osamentas de Lama 
guanicoe en el Sistema Serrano de Ventania, 

Región Pampeana

Las observaciones actualísticas en entornos naturales sobre restos de animales 
muertos ha constituido un tema recurrente de investigación durante los últi-
mos 40 años, tanto a nivel mundial como local. Estos estudios han permitido 
discutir diferentes problemas de naturaleza paleoecológica y zooarqueológica, 
ya sea centrándose en evaluar los cambios producidos en osamentas pertene-
cientes a un mismo taxón en diferentes contextos ambientales o en analizar las 
diferencias intertaxonómicas ocurridas en un mismo ambiente. En este marco, 
el objetivo de este trabajo es presentar los resultados obtenidos a partir de una 
investigación iniciada en 2016, y que está orientada a estudiar los procesos ta-
fonómicos actuantes sobre osamentas de guanacos depositadas en un entor-
no natural como el representado por el Parque Provincial Ernesto Tornquist 
(PPET), ubicado en el sector central del Sistema Serrano de Ventania, en el sur 
de la provincia de Buenos Aires. El PPET es un área protegida de más de 67 
km2, donde aún se conserva pastizal pampeano serrano y donde habitan las 
únicas poblaciones de guanacos de la provincia de Buenos Aires, el taxón más 
representando en el registro arqueológico de la zona. 
 Las observaciones efectuadas sobre los restos de guanacos tienen como 
finalidad: a) contribuir a ampliar la casuística referida a estudios tafonómicos 
longitudinales y transversales sobre guanacos, en un ambiente más cálido y 
húmedo que los hasta ahora evaluados en la Argentina; b) reunir información 
relevante que sirva para perfeccionar las inferencias arqueológicas efectuadas 
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sobre los conjuntos óseos de guanaco en el área de Ventania y zonas adyacen-
tes de la Región Pampeana. 
 Los trabajos de campo realizados hasta el momento han permitido loca-
lizar seis osamentas (n=6) ubicadas en distintos microambientes del PPET, las 
cuales presentan diferente estado de desarticulación. En cada ejemplar evalua-
do se procedió a georreferenciar, fotografiar y cartografiar los restos, así como 
a relevar variables cuali-cuantitativas de interés (v.g. sexo, edad, presencia de 
marcas, estadios de meteorización, entre otras). Durante la presentación, se 
discutirán las técnicas de análisis espacial y estadístico utilizadas para evaluar 
la dispersión y supervivencia de las partes esqueletarias, así como las poten-
cialidades y limitaciones de este tipo de estudio en los entornos naturales de la 
región.

Palabras Clave: Tafonomía naturalista, Guanacos, Región Pampeana, Metodología.



V CONGRESO DE ZOOARQUEOLOGÍA ARGENTINA 116

Nélida Pal¹, Fernando Santiago¹, Myrian Álvarez¹ y Adriana Lasa¹
¹Centro Austral de Investigaciones Científicas - CADIC-CONICET, nelidpal@gmail.com; 
ersant2@gmail.com; myrianalvarez@gmail.com; adrianalasa.ush@gmail.com

Programa experimental sobre tecnología ósea del 
norte de Tierra del Fuego: aportes al estudio de los 

rastros de producción y uso

En la Isla Grande de Tierra del Fuego las sociedades cazadoras-recolectoras han 
utilizado materias primas óseas para la manufactura de artefactos desde hace 
6000 años AP. Diversas unidades anatómicas de diferentes especies de anima-
les, tales como cetáceos, aves, guanacos (Lama guanicoe), pinnípedos (Otaria fla-
vescens y Arctocephalus australis) y cánidos han sido usados para la manufactura 
de diferentes tipos de artefactos y adornos. No obstante, pese a la importancia 
de dicha tecnología poco se conoce sobre su contexto de producción y uso.
 En este marco, se presentan los resultados alcanzados en el Programa 
Experimental de Tecnología Ósea en huesos de guanaco, con el fin de identifi-
car, explicar y diferenciar la formación de rastros tecnológicos y de uso sobre 
artefactos de hueso, a partir del análisis funcional de base microscópica. El de-
sarrollo del Programa Experimental, es imprescindible metodológicamente en 
este tipo de investigación, dado que permite comprender los procesos y varia-
bles que intervienen en la producción y uso de los instrumentos óseos, a partir 
de la manipulación y el control de las condiciones bajo las cuales los experimen-
tos son producidos y por lo tanto alcanzar datos confiables acerca de las cau-
sas que generaron ciertos efectos. Al existir en los estudios experimentales un 
control explícito de las variables, se pueden observar sus efectos e identificar 
cuáles son las de mayor relevancia para explicar el registro arqueológico.
 Durante este trabajo se replicaron seis grupos morfológicos (dos recien-
temente definidos en un trabajo previo) que se encuentran en los contextos 
arqueológicos del Norte de la Isla, entre ellos se encuentran las epífisis con ne-
gativos de lascados, lascas adheridas y aplastamiento de fibras, los filos largos 
sobre escápula, las puntas romas, las diáfisis de hueso largo sin formatización 
con rastros complementarios, las puntas agudas y las bi-puntas. Para ello se lle-
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varon a cabo las siguientes etapas: 1) Búsqueda de materia prima, que abarcó 
la desarticulación de las carcasa de guanaco y la limpieza de la diversas partes 
esqueletarias: huesos largos (diáfisis y epífisis) y planos (escápulas), 2) Confec-
ción de las piezas a partir de diversas procesos técnicos, entre ellos: aserrado, 
pulido, raspado, etc., siguiendo la información obtenida de fuentes etnográfi-
cas y bibliográficas, 3) Caracterización de los rastros de manufactura, 4) Uso de 
los instrumentos óseos en diversos procesos productivos, a partir de fuentes 
y bibliografía especializada y 5) Caracterización de los rastros de uso macro y 
microscópicos. 
 En suma, consideramos que los datos generados en este desarrollo expe-
rimental posibilitarán llevar a cabo inferencias más ajustadas sobre la produc-
ción y uso de los artefactos óseos en contextos arqueológicos. De esta manera, 
aportará al conocimiento tecnológico de las sociedades cazadoras-recolecto-
ras pedestres que ocuparon la estepa Fueguina durante el Holoceno. 

Palabras clave: Tecnología ósea, Tierra del Fuego, Programa Experimental, Análisis Funcional, Ras-

tros de producción, Rastros de uso.
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¿Pocas marcas significa poca acción? El rol de los 
carnívoros en el registro arqueológico de la región 

pampeana: un aporte desde la tafonomía actualística

La mayoría de los sitios arqueológicos de la región pampeana presentan marcas de 
carnívoro, aunque en baja frecuencia (menor al 8%). Por este motivo, se ha consi-
derado poco relevante la acción de este agente en la formación de los conjuntos 
faunísticos. Sin embargo, existen escasos modelos actualísticos que permitan in-
terpretar el significado de los patrones de modificación ósea generados por car-
nívoros en términos de su grado de participación en la acumulación/pérdida de 
restos, especies involucradas, momento de acceso a los restos, entre otros. Los ob-
jetivos de esta presentación son 1) sintetizar e integrar la información sobre la ac-
ción de carnívoros pampeanos resultado de nuestros estudios actualísticos y usar 
estos datos para interpretar las evidencias tafonómicas de carnívoros en sitios ar-
queológicos de la región; 2) discutir los alcances y limitaciones de los modelos ac-
tualísticos sobre acción de carnívoros como herramientas teórico-metodológicas. 
Las investigaciones que estamos llevando a cabo involucran estudios naturalistas 
en distintos contextos ambientales y estudios experimentales con carnívoros en 
cautiverio. Los resultados indican una gran complejidad en la acción de los mismos 
sobre el registro faunístico, que involucra el trasporte de carcasas o porciones de 
ellas, la destrucción diferencial de taxones, clases etarias y unidades anatómicas, 
la formación de acumulaciones en lugares acotados del paisaje, entre otros pro-
cesos. Esta gran complejidad no siempre se traduce en modificaciones óseas evi-
dentes por lo cual planteamos que el bajo porcentaje de marcas de carnívoro en 
los sitios arqueológicos no debe ser considerado un reflejo directo del grado de 
participación de este agente en la formación de los conjuntos faunísticos.

Palabras clave: Carnívoros, Modelos actualísticos, Región pampeana, Registro arqueológico
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Tafonomía actualística de aves en el sudeste de la 
región pampeana: estudio de caso de un conjunto 
de pingüino patagónico (Spheniscus magellanicus)

Las aves poseen una estructura ósea con propiedades particulares, que tienen 
implicancias en lo que respecta a los procesos tafonómicos que actúan sobre 
sus restos óseos, ya que son afectados con mayor intensidad que otras especies 
de vertebrados. Actualmente, en la región pampeana, no se cuenta con estu-
dios específicos sobre tafonomía en aves. Este trabajo forma parte de una tesis 
de licenciatura cuyos objetivos son: determinar los procesos y agentes respon-
sables de la formación de los conjuntos de aves actuales en el sudeste de la re-
gión pampeana; determinar cuáles son las especies más frecuentes presentes 
en los conjuntos óseos en el área de estudio; evaluar si existe una preservación 
diferencial entre distintas especies y elementos esqueletarios en los ambien-
tes de costa e interior del área de estudio y evaluar la potencial contaminación 
del registro arqueológico por la depositación natural de restos de esta clase. 
Los materiales que serán analizados para la tesis comprenden restos de aves de 
diferentes especies modernas recolectados en distintos ambientes del Sudes-
te de la región pampeana, así como una colección monoespecífica de carcasas 
de  pingüino patagónico (Spheniscus magellanicus) recuperada en el balneario de 
Claromecó (provincia de Buenos Aires). En esta presentación se expondrán los 
resultados correspondientes a esta última colección. La metodología incluyó la 
limpieza de las carcasas (n=52), así como la determinación anatómica y comple-
titud de los especímenes óseos. Los mismos fueron observados a ojo desnudo y 
con lupa binocular. Se analizaron las marcas producidas por carnívoros y se re-
gistraron distintos tipos tales como: punctures, pits, scores, furrowing, borde cre-
nulado y fractura por este agente. Los resultados alcanzados hasta el momento 
indican que los huesos más representados en la muestra son el coracoides, el 
húmero y la escápula. Los huesos más afectados por la acción de carnívoros son 
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el tarsometatarso, el carpometacarpo, el esternón y las primeras falanges de 
las patas. Por otra parte, los tipos de marcas más abundantes identificados son 
los pits y los arrastres. Se observa la destrucción diferencial de los huesos de 
pingüino patagónico por parte de los carnívoros, entre los cuales se encuentra 
el zorro pampeano. Para concluir, se espera que estos resultados contribuyan 
al estudio de los procesos de formación de conjuntos de aves de sitios arqueo-
lógicos.

Palabras clave: Spheniscus magellanicus, Tafonomía de aves, Costa bonaerense, Acción de carnívo-

ros, Estudios actualísticos.
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Usar y olvidar.
Replicación de machacadores óseos y análisis de 

casos de la estepa fueguina

En este trabajo se presenta el análisis de machacadores óseos (n=170) sobre 
guanaco registrados en dos sitios ubicados en el norte de Tierra del Fuego (Ar-
gentina), Las Vueltas 1 y Perro 1, correspondientes a sociedades cazadoras-re-
colectoras pedestres. 
 En este marco, se presenta una revisión bibliográfica de estos artefactos 
de toda Patagonia, con el fin de estudiar su distribución espacial, localización, 
características morfológicas (Formas bases, partes anatómicas, etc.) y cronolo-
gía. Metodológicamente, el trabajo se divide en 4 partes: 1) Desarrollo de co-
lección de referencia que abarcó la búsqueda de materia prima, selección de 
unidad anatómica, descarne, elaboración de artefactos, 2) El uso de los macha-
cadores experimentales, 3) el análisis macro y microscópicos de las piezas ex-
perimentales y 4) el análisis de los artefactos arqueológicos.
 Durante la experimentación, los machacadores se manufacturaron a 
partir de diferentes técnicas (fractura, aserrado, marcado, etc.) sobre huesos 
largos de guanacos en estado seco (N=10) y fresco (N = 18); se utilizaron para 
machacar superficies duras (roca), ablandar carne (fresca y congelada), para 
mezclar carne con médula ósea, trabajar cuero, así como para separar las fibras 
de los tendones de guanaco. 
 Los resultados obtenidos evidencian que las características observables 
a ojo desnudo y lupa binocular, tales como el aplastamiento de las fibras óseas, 
la separación y la flexión de las fibras óseas, negativos de lascados internos y 
externos a la diáfisis y lascas in situ se generan luego de tiempos variables de 
uso, dependiendo del estado del hueso, el soporte utilizado y el recurso traba-
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jado. Para finalizar, consideramos que este trabajo es un aporte al estudio de 
este tipo de tecnología, dado que brinda información sobre su manufactura e 
interpretaciones sobre su uso, en relación con su procedencia contextual. A su 
vez sostenemos a manera de hipótesis que los machacadores fueron artefactos 
oportunistas más que una técnica particular para provocar una fractura trans-
versal.

Palabras clave: Machacadores, Marcado perimetral, Tecnología ósea, Replicación experimental, 
Patagonia.
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Entre huesos y relatos.
Un análisis comparativo sobre las relaciones 

entre personas y guanacos en el semiárido 
chaqueño (provincias de Córdoba y La Rioja)

La presente contribución tiene por objetivo aportar datos de análisis compa-
rativos que buscan auxiliar la discusión de las relaciones humano-guanacos en 
una región acotada perteneciente al Chaco Árido. Particularmente, el interés 
se centra en las estrategias de cacería y uso de guanacos por las comunidades 
campesinas que habitan espacios aledaños a las depresiones salinas del noroes-
te de Córdoba, aunque también se utilizarán datos recuperados en localidades 
vecinas pertenecientes a la provincia de La Rioja.
 Para acercarnos a los objetivos planteados, el estudio se desarrollará a 
través de dos vías analíticas complementarias. La primera consiste en realizar 
análisis cuantitativos (MNE, MNI, MAU, MAU%) y cualitativos (de alteraciones 
naturales y antrópicas), comunes en zooarqueología, sobre una colección de 
restos óseos asignados a guanacos (Lama guanicoe), que han sido producto de 
la cacería y descarte efectuado en un mismo sitio por pobladores de la región. 
Dicha colección fue recuperada en el interior del Rancho El Titán y está consti-
tuida por 273 elementos óseos que representan un número mínimo de 23 gua-
nacos chaqueños de diferentes sexos y edades. 
 En cuanto a la segunda vía de análisis, esta se basó en la recopilación 
de información histórica a nivel regional y de las historias relatadas sobre las 
prácticas locales de cacería y utilización de los guanacos por parte de la comu-
nidad que habita la región estudiada, en el pasado reciente y en la actualidad. 
Además, se realizó observación participante, entrevistas semi-estructuradas y 
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abiertas con habitantes de la región que dependen, o dependieron en un pasa-
do cercano, de la realización de actividades extractivas (como los hacheros o los 
pequeños productores) para su subsistencia. 
 Con respecto a los resultados obtenidos, en los restos óseos se identifica-
ron huellas de corte y aserrado asociados al procesamiento antrópico, además 
de alteraciones, como hoyuelos y arrastres relacionadas a la acción de carnívo-
ros (probablemente cánidos). A la vez, el perfil de mortalidad indica la presencia 
de individuos de diferentes edades, aunque se verifica una mayor abundancia 
de animales adultos (entre 3 y 6 años) de ambos sexos. Esto último sugiere una 
estrategia de caza que incluyó tanto grupos familiares de guanacos como de 
machos jóvenes.
 Por otro lado, se ha podido recuperar información sobre diferentes tác-
ticas de caza (a través del uso de perros, boleadoras y armas de fuego) y usos 
relacionados a la medicina tradicional, que ponen en evidencia la importancia 
de la especie en la vida cotidiana de las comunidades locales. Asimismo, los re-
latos sobre eventos de cacería nos permitieron indagar acerca de los cambios 
en las relaciones con los guanacos, así como con la fauna autóctona en general, 
asociados a cazadores denominados depredadores o dañinos.
 Finalmente, el aporte busca integrar análisis que permitirán reflexionar 
sobre las múltiples estrategias culturales que vinculan las personas a estos ca-
mélidos, valorados desde milenios en la región. De esta manera, el desarrollo de 
un marco de referencia a nivel local deberá contribuir a una mejor comprensión 
de cómo las diferentes prácticas identificadas podrían manifestarse en el regis-
tro (arqueo) faunístico. 

Palabras clave: Zooarqueología, Cacería, Guanacos, Chaco árido
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Estrategias de procesamiento en sitios logístico/
estacionales de Patagonia meridional durante el 

Holoceno tardío

El procesamiento faunístico consiste en una serie de tareas y actividades que 
inician con la obtención de la presa y culminan con su consumo y descarte. En 
estos términos, los conjuntos óseos recuperados en sitios arqueológicos son 
el resultado acumulativo de una serie de acciones diferentes; y por tanto con-
tienen información de una secuencia de procesos causales y no de un evento 
singular. El desarrollo de cada una de estas actividades diferentes puede poten-
cialmente dejar marcas con características distintivas sobre la superficie corti-
cal de los huesos; en relación a su ubicación, morfología y localización anatómi-
ca; siendo entonces posible inferir qué tarea fue la responsable de su presencia. 
En este trabajo se busca especificar las estrategias de procesamiento imple-
mentadas en conjuntos óseos procedentes de sitios a cielo abierto, principal-
mente estructuras de parapetos, con cronologías asignables al Holoceno tardío; 
localizados en ambientes de mesetas altas en el centro- oeste de la provincia 
de Santa Cruz. Las investigaciones arqueológicas llevadas a cabo en la región 
han propuesto un modelo poblamiento tardío (últimos 2500 años) que estable-
ce el uso diferencial pero complementario de los espacios, en relación con su 
ubicación altitudinal, jerarquizándose en función de su productividad primaria 
y de su estructura de recursos. En este marco, sectores altos como la Pampa 
del Asador, las mesetas del Strobel y del Guitarra, espacios considerados en el 
presente trabajo, evidenciaron un carácter logístico asociado con la caza esta-
cional, en donde la obtención de recursos, su procesamiento inicial y posterior 
transporte habrían sido tareas prioritarias. Tomando esto como una premisa 
general, hipotéticamente se podría sugerir que el contexto funcional regional 
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(logístico) influenció las estrategias de procesamiento desarrolladas, estable-
ciendo una homogeneidad (estandarización) en el tratamiento de la fauna hacia 
las primeras etapas de reducción de las carcasas. 
 La metodología utilizada consistió en el relevamiento de las evidencias 
de procesamiento mediante el uso de dibujos mudos. Una vez realizado este 
procedimiento, se procedió a la comparación con marcas de etiología conoci-
da, marcos de referencia derivados de estudios actualísticos, con el objeto de 
construir inferencias confiables acerca de las estrategias y actividades de pro-
cesamiento (cuereo, desarticulación, descarne y extracción de médula) lleva-
das a cabo en cada uno de los conjunto considerados. En esta oportunidad, las 
evidencias de procesamiento registradas fueron cotejadas con la información 
disponible de los trabajos etnoarqueológicos y experimentales realizados por 
Binford (1981) y Nilssen (2000) respectivamente. 
 Finalmente, los patrones de procesamiento faunístico registrados se-
rán comparados con aquellos obtenidos en sitios con funcionalidades distintas 
(procesamiento final y consumo), diferentes cronologías y localizados en los 
sectores bajos de la región, espacios caracterizados por un uso diferencial en el 
contexto del modelo de poblamiento propuesto.

Palabras clave: Logístico, Sitios a cielo abierto, Parapetos, Procesamiento, Holoceno tardío
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Procesamiento y consumo de huemul (Hippocamelus 
bisulcus) en contextos modificados por carnívoros

En el bosque del centro norte de la Patagonia argentina el huemul (Hippoca-
melus bisulcus) fue la presa principal durante todo el Holoceno. Más allá de su 
importancia en la subsistencia, recrear los modos de aprovechamiento de esta 
especie resultó ser más complejo, debido a las condiciones impuestas por los 
procesos de formación que imperan en el ambiente de bosque. En efecto, la es-
casa preservación ósea, la alteración de los conjuntos por incendios forestales, 
el aporte de huesos modernos y, en el caso del sitio Población Anticura (valle 
del río Manso inferior, Río Negro, Argentina), la actividad de los carnívoros, di-
ficultan la reconstrucción de ciertos aspectos del comportamiento humano. No 
obstante, es posible lograr precisiones sobre el procesamiento y consumo si se 
emplea un abordaje que combine los marcos de referencia disponibles para re-
crear el aprovechamiento con los modelos tafonómicos generados localmente. 
En este trabajo nos proponemos ilustrar este punto mediante el estudio de dos 
conjuntos de huemul del Holoceno tardío final del mencionado sitio, uno datado 
entre ca. 1400-480 años Cal AP y otro asignado a tiempos históricos (posterior 
a ca. 1552-1567 AD). Ambos se destacan por las elevadas evidencias de acción 
de los carnívoros (23% y 43% del NISP de huemul, respectivamente) así como 
por las trazas de procesamiento (32% y 39% del NISP de huemul). A través de 
un estudio detallado de la representación anatómica y de los atributos natu-
rales y culturales presentes en los huesos hemos podido establecer que este 
ungulado fue aprovechado tanto por su carne como por la médula contenida en 
los huesos largos. Derivado de la actividad de los carnívoros, existe menor cer-
teza sobre las elecciones de partes para el consumo, si bien hay indicios de que 
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los animales ingresaron relativamente completos al sitio. A diferencia de otros 
estudios, que se apresuran en establecer una baja incidencia de los carnívoros 
o de otros procesos de índole natural, el abordaje empleado enfatiza el valor 
paleoecológico de las trazas que permiten inferir los procesos intervinientes 
en la conformación y transformación de los conjuntos óseos, lo cual redunda en 
una mejor comprensión del comportamiento humano del pasado.

Palabras Clave: Bosque, Patagonia, Holoceno tardío final, marcos de referencia, tafonomía
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Análisis comparativo del aprovechamento 
faunistico en sitios residenciales en el valle de 

Catamarca. Siglos III al XII d.C.

El objetivo de este trabajo es el estudio y análisis de los conjuntos arqueofaunís-
ticos, provenientes del interior de espacios habitacionales, procedentes de 
cuatro sitios ubicados en distintos sectores del valle de Catamarca. Donde los 
recursos faunísticos explotados por poblaciones del primer milenio, obedecen 
a distintos comportamientos ligados al consumo alimenticio, donde hallamos 
a través de nuestras excavaciones, huesos y fragmentos de animales disper-
sos en el depósito de suelo o en áreas definidas para descarte. La metodología 
aplicada en el estudio de los restos óseos incluye la identificación taxonómica 
y anatómica, fundamentada en el método comparativo, se utilizaron muestras 
comparativas para determinar elementos óseos teniendo en cuenta regiones 
diagnósticas y bibliografía especializada. Las marcas de corte y fracturas fueron 
estudiadas con lupa binocular Meopa de 40x y 60X. 
 Del conjunto de taxones identificados es posible asegurar que los restos 
de Rhea sp. y aves indeterminadas, Lama sp. y Dasypodidae sp., fueron ingresa-
dos al registro por los habitantes de dichas unidades, existiendo un predominio 
de Lama sp. de distintas categorías etarias, con atributos de actividad humana 
se evidencian con claridad huellas de corte y raspado, presentan alteraciones 
térmicas como es el caso de huesos con quemaduras parciales, o totalmente 
calcinados; también se identificaron restos que parecen haber sido hervidos.  

Palabras Clave: Óseos, Explotación, Especies.
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Estrategias de procesamiento y consumo de guanacos 
durante el Holoceno tardío en Cueva Maripe

El guanaco ha sido el principal recurso utilizado por las sociedades cazadoras 
recolectoras desde el inicio del poblamiento en Patagonia. Sin embargo, su 
aprovechamiento no ha sido igual a lo largo del tiempo. La restructuración de 
los recursos producida por los cambios ambientales del Holoceno medio se vio 
reflejada en las estrategias de explotación de los recursos llevadas a cabo por 
parte de las sociedades cazadoras recolectoras que habitaron la región. En el 
Macizo del Deseado, donde se centra el presente trabajo, y a diferencia de lo 
propuesto para otras áreas, la estrategia habría sido la potenciación del recurso 
guanaco (Miotti 2012). Esto implicaría una mayor inversión de trabajo para ob-
tener nutrientes y productos de los recursos tradicionalmente utilizados, con el 
objetivo de disponer de proteínas y grasas en momentos en los que dichos re-
cursos no estén disponibles. En este sentido, este trabajo tienen como objetivo 
general, analizar el procesamiento y consumo del guanaco en el sitio Cueva Ma-
ripe durante el Holoceno tardío, periodo en el cual se espera que estas estrate-
gias se encuentren consolidadas. En estas circunstancias, se vuelve necesario 
integrar desde una perspectiva antropológica, no solo el qué comieron sino no 
también el cómo y el cuándo lo hicieron.
 Entre los principales recursos alimenticios que son posible obtener del 
guanaco se destaca la carne, y la grasa, en sus diferentes variantes: estructu-
ral (relacionada con la viseras, principalmente de la cabeza), medular y ósea. La 
transformación de estos recursos en productos aptos para el consumo impli-
ca una serie de actividades las cuales se encuentran íntimamente relacionadas 
con el tipo de preparación, la tecnología disponible para su explotación y la mo-
dalidad de consumo. Para evaluar cada una de estas variables se utilizaron dis-
tintas herramientas metodológicas, incluyendo la correlación de la abundancia 
anatómica registrada (MAU%) con distintos índices de utilidad económica, el 
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análisis de los patrones de fragmentación de los especímenes y el relevamien-
to de las modificaciones antrópicas de la superficie. Los resultados obtenidos 
permitieron identificar cambios en la estrategia del aprovechamiento de los 
guanacos, relacionados con el consumo diferido de carne y la explotación de la 
grasa ósea. El uso de índices alternativos a los tradicionalmente utilizados para 
evaluar la representación de partes anatómicas, sumado a la incorporación de 
categorías taxonómicas más amplia en algunos de los análisis, permitió obser-
var las variaciones en las modalidades de consumo y el aprovechamiento de los 
distintos subproductos obtenidos de este animal. 

Palabras Clave: Potenciación, Consumo diferido, Grasa ósea, Cazadores recolectores, Patagonia
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Utilidad económica y abundancia esqueletal relativa 
de Lama guanicoe durante el Holoceno de las Sierras 

de Córdoba (7100-360 años ap, Argentina)

El guanaco (Lama guanicoe) fue el recurso de mayor rendimiento económico 
para los grupos cazadores-recolectores y horticultores que habitaron las Sie-
rras de Córdoba (Argentina) en tiempos prehispánicos. Sin embargo, su fre-
cuencia en el registro arqueofaunístico no es homogénea. En este trabajo se 
analizan las variaciones en su aprovechamiento a lo largo del Holoceno (7100-
360 años AP) desde una perspectiva de las partes utilizadas. El objetivo es in-
dagar si la colonización efectiva del espacio serrano ca. 6000-4000 AP impactó 
sobre la disponibilidad del recurso, disminuyendo su frecuencia de encuentro 
y retroalimentando una mayor selectividad en las partes transportadas a los 
campamentos. Para ello se analizó la utilidad económica de los restos asigna-
dos a L. guanicoe provenientes de varios sitios arqueológicos con dataciones 
que abarcan toda la secuencia: Arroyo El Gaucho 1, Quebrada del Real 1, Rio 
Yuspe 11, Puesto La Esquina 1, C.Pun.39, Arroyo Talainín 2, Arroyo Tala Cañada 
1 y Boyo Paso 2. La abundancia esqueletal relativa se cuantificó mediante el 
NNISP o número de especímenes identificados por unidad anatómica, normali-
zado por el número de veces que el elemento está presente en el esqueleto. La 
composición anatómica de los conjuntos se comparó en términos de la utilidad 
económica de las partes acarreadas a partir de la utilidad media (Mean FUI) o 
retorno promedio por elemento. Su estimación sólo consideró aquellas partes 
con altas posibilidades de supervivencia, como fémur, tibia, húmero, radio-ulna, 
mandíbula, cráneo y metapodios, evitando así posibles sesgos causados por la 
preservación diferencial de partes. De esta manera, conjuntos con valores altos 
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de utilidad media sugerirían, en términos relativos, una mayor representación 
de partes de alto rendimiento y viceversa. Los resultados indicaron una ines-
perada presión de caza sobre L. guanicoe desde los momentos iniciales de la se-
cuencia, aunque los conjuntos tardíos de Boyo Paso 2 (ca. 1500-750 años AP) 
presentaron valores promedios altos, señalando mayores costos de búsqueda 
coincidentes con la incorporación de cultivos, recipientes cerámicos y una ma-
yor recurrencia en la estructura de la movilidad. Los resultados son discutidos 
considerando su equifinalidad con otros procesos no-nutricios y su correlación 
con una fase cálida-húmeda que favoreció la expansión del bosque xerófilo, ais-
lando biogeográficamente a L. guanicoe en cotas superiores a los 1.100 m.s.n.m.

Palabras clave: Sierras de Córdoba, Lama guanicoe, Zooarqueología, Transporte selectivo de 
partes, Densidad ósea.
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Producción pastoril en el este catamarqueño. 
Una aproximación desde los análisis de isótopos 

estables

Las ocupaciones humanas durante el 1º milenio de la era en la Sierra de El Alto-
Ancasti se constituyeron en torno a la especialización en el pastoreo de caméli-
dos, configurado como un eje productor de recursos y sustentado en las carac-
terísticas de este paisaje. Sin embargo, las características particulares de este 
fenómeno difieren según el área en la que nos encontremos. En la zona cumbral 
de la Sierra (a los 1800 msnm) se registró una gran cantidad de recintos ha-
bitacionales ubicados en las cumbres a través la realización de prospecciones 
superficiales. Además, se observan numerosas terrazas de cultivo que consti-
tuyeron un espacio agrario importante. La excavación de una unidad doméstica 
en esta área otorgó información sobre su ocupación permanente en el tiempo, 
sugiriendo la existencia de una fuerte relación con el entorno local y sus recur-
sos. En relación al conjunto faunístico, este muestra una alta representación de 
camélidos, con características que permiten inferir la realización de prácticas 
pastoriles locales. Descendiendo por la sierra hacia la llanura Chaco-Santiague-
ña, se levanta el cerro de Oyola, conformando un paisaje de bosque serrano. Es 
en este cerro donde se ubican al menos 38 cuevas con arte rupestre, además 
de otras evidencias de ocupación humana. Por otra parte, en las cercanías de 
este cerro, se ubican unidades domésticas y terrazas de cultivo, constituyendo 
un importante paisaje campesino, con similaridades a lo registrado en el área 
cumbral. 
 En líneas generales, las investigaciones llevadas a cabo en estas dos zo-
nas de la Sierra de El Alto-Ancasti han sido guiadas por interrogantes ligados 
a las características de la producción pastoril. ¿Dónde se desarrollaron estas 
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prácticas pastoriles? ¿Las mismas tuvieron lugar únicamente en las cumbres? 
¿A qué escala? Los animales consumidos en la zona de Oyola ¿provienen de la 
cumbre o de otros lugares? ¿Se puede pensar en la existencia de una producción 
local en este piso ecológico? ¿De qué manera fueron alimentados estos anima-
les? ¿Consumieron únicamente vegetación silvestre o su dieta fue suplementa-
da con productos agrícolas? A fin de resolver estos interrogantes se realizaron 
análisis de isótopos estables sobre materiales arqueofaunísticos recuperados 
en sitios arqueológicos situados en distintos contextos ecológicos. Para ello, se 
seleccionaron muestras provenientes del sitio El Taco 19 (en la zona cumbral) 
y de la cueva Oyola 7 (en el cerro de Oyola) y se compararon sus resultados. En 
este trabajo, entonces, presentaremos la información zooarqueológica general 
obtenida de los sitios trabajados hasta el momento en la Sierra y haremos hin-
capié en aquellos datos que nos permiten pensar en una producción pastoril a 
escala local. Luego, evaluaremos los resultados de los análisis de isótopos esta-
bles (valores δ¹³C y δ¹5N) para establecer comparaciones entre estos espacios 
y aportar a la discusión general planteada. Finalmente, valoraremos diferentes 
posibilidades para comprender la modalidad de producción pastoril y el apro-
vechamiento de camélidos domésticos en la Sierra de El Alto-Ancasti.

Palabras clave: Pastoreo, Campesinado, Paisaje productivo.
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Procesamiento y consumo de camélidos en 
la economía de la Puna Meridional Argentina 

(ca. 3000-500 años AP)

Si bien la expansión de la agricultura durante el Holoceno tardío tuvo un im-
pacto importante en la organización de las sociedades de la Puna argentina, es 
evidente que el pastoreo y la caza jugaron un rol relevante tanto en la economía 
como en la dieta de los grupos humanos durante este período. Los camélidos 
sudamericanos, tanto silvestres (Vicugna vicugna y Lama guanicoe) como domés-
ticos (Lama glama), ocuparon un papel central en la vida económica, social y ri-
tual de los antiguos pastores y agricultores andinos. 
 La explotación y manejo económico de estas especies fue especialmente 
importante para en la Puna Meridional Argentina, donde los recursos críticos 
- agua, forraje, suelos fértiles, etc. - son limitados para los seres humanos y los 
animales. Por lo tanto, es crucial analizar la significancia de los camélidos silves-
tres  y domésticos en los conjuntos faunísticos para interpretar más acabada-
mente su importancia económica y dietaria para los grupos humanos puneños. 
 El objetivo de este aporte es analizar conjuntos arqueofaunísticos de 
sitios agropastoriles de Antofagasta de la Sierra (Puna Argentina) durante el 
Holoceno tardío (ca. 3000-500 años AP), en dirección a contrastar los modelos 
propuestos para la economía y dieta de las sociedades de ese período utilizando 
diversas herramientas metodológicas y evaluando sus alcances y limitaciones. 
 Se consideran diferentes indicadores zooarqueológicos (osteometría, 
categorías de edad e índices de abundancia de elementos esqueletales) apli-
cados a conjuntos arqueofaunísticos de camélidos provenientes de diferente 
tipo de sitios, distribuidos en variadas zonas ecológicas de la región, y consi-
derando el marco paleoambiental para el Holoceno tardío regional. Asimis-
mo, se discute la información isotópica (δ¹³C y δ¹5N) disponible para humanos 
y animales en dirección a comprender mejor el rol de los camélidos en la dieta 
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de los grupos humanos.
 Los resultados indican que los camélidos silvestres y domésticos tuvie-
ron un rol económico destacado a lo largo de todo este período, aunque con 
características e intensidad variada, y con una incidencia fundamental en la die-
ta humana. Además, la evidencia sugiere un cambio en el tipo de llama desde 
una forma más generalizada (ca. 3.000-1.000 años AP) dirigida a proporcionar 
carne, fibra y transporte, a formas más especializadas para el periodo posterior. 
Finalmente, si bien la herramientas metodológicas disponibles presentan cier-
tas limitaciones y problemas, su aplicación demuestra ser útil para discutir los 
modelos de subsistencia y dieta de las poblaciones de la Puna Meridional.

Palabras Clave: Puna argentina, Holoceno tardío, Camélidos, Economía
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Intensidad de fragmentación e indicadores 
de procesamiento de camélidos en conjuntos 
arqueofaunísticos de la Puna de Salta entre 

ca. 10000 – 3500 años AP

Los camélidos fueron el recurso animal más importante para las poblaciones hu-
manas de la Puna a lo largo del Holoceno. Principalmente, esto se debió al alto 
rendimiento económico por sobre otros taxones, incluyendo su explotación ali-
menticia, transporte y fibra, entre otros aspectos. En esta presentación, el foco de 
análisis se centra en el estudio de los conjuntos arqueofaunísticos provenientes 
de dos sitios de la Puna de Salta: Alero Cuevas y Abrigo Pozo Cavado. Específica-
mente, se analiza y discute la intensidad de fragmentación y distintos indicadores 
de procesamiento antrópico en el subconjunto de camélidos. Para ello se consi-
deran los patrones de marcas antrópicas, la razón NISP:MNE, el porcentaje de 
falanges enteras, NISP:MNE de huesos con alto contenido en grasa y la represen-
tación de epífisis de huesos largos.  La cronología abordada comprende el Holo-
ceno temprano (ca. 10000-8000 AP) y medio (ca. 8000-3500 AP), períodos en los 
cuales se desarrollaron estrategias de caza-recolección y cambios vinculados con 
la intensificación y domesticación de camélidos. Al respecto, los estudios sobre 
la intensidad de fragmentación y procesamiento son relevantes para dar cuenta 
de patrones de intensificación en la explotación alimenticia de los camélidos. La 
evidencia arqueológica analizada permite determinar cambios principalmente 
durante el Holoceno medio final (ca. 6000-3500 AP), aunque con diferencias en-
tre ambos sitios. En el caso de Alero Cuevas, los resultados muestran tendencias 
hacia procesos de intensificación en este contexto cronológico, mientras que en 
Abrigo Pozo Cavado hay mayor variabilidad. Sin embargo, en términos genera-
les, diversos indicadores arqueológicos confluyen en señalar cambios hacia estos 
procesos en la escala local y regional.

Palabras clave: Intensificación,Fragmentación, Procesamiento, Camélidos, Puna de Salta
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Análisis zooarqueológico del
Recinto 1 de Casas Quemadas

En este trabajo presentamos los resultados del análisis zooarqueológico de la 
muestra procedente del Recinto 1 de Casas Quemadas. Se trata de un recinto 
habitacional localizado en un sitio de producción agrícola en la Quebrada de 
Pajchela en la localidad de Cusi Cusi (Rinconada, Jujuy). Se obtuvieron dos 
fechados radiocarbónicos procedentes de fogones que sitúan la ocupación de 
la base del recinto entre los años 1445 – 1664 cal AD (2σ 99%). Registramos 
una secuencia ocupacional que continúa hasta el presente, con evidencias 
sustanciales en épocas coloniales. Desde los últimos momentos de ocupación, 
e inclusive en la actualidad, el uso del recinto ha sido esporádico.
 El recinto tiene unas medidas de 3 m por 5.5 m, planta rectangular, mu-
ros simples de piedra y dos hornacinas. En superficie se observa un pequeño 
deflector adosado a la pared Este, que de acuerdo con la estratigrafía regis-
trada en las excavaciones es una remodelación posterior. No identificamos la 
presencia de hoyos de poste, por lo que consideramos que estaba techado a 
partir de una viga central sostenida por las paredes. 
 Sobre la base de la muestra zooarqueológica, y desde un enfoque cen-
trado en la arqueología de la comida, se analizaron variables relativas a la pre-
servación posdepositacional, la identificación taxonómica, la frecuencia de 
unidades anatómicas, las modificaciones óseas y las edades de muerte, defi-
niendo estas variables para los dos momentos de ocupación identificados. Así 
se busca identificar las prácticas humanas que intervinieron en la formación 
del registro zooarqueológico del recinto 1.  
 La muestra zooarqueológica nos permite discutir el manejo de reba-
ños durante la ocupación del recinto, en particular con relación al aprovecha-
miento de productos cárnicos y la utilización de los rebaños como animales de 
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carga o como productores de fibra. Nos interesa también poder observar los 
cambios y continuidades en las prácticas vinculadas al consumo de animales 
durante las ocupaciones interpretadas.  A su vez, interpretamos los distintos 
significados y la historia del recinto a partir de relacionar la muestra faunísti-
ca con los demás materiales recuperados. 

Palabras clave: Zooarqueología, Puna de Jujuy, Periodo Inka, Período Colonial, Prácticas de consumo. 
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Análisis zooarqueológico del sitio El Polear 1, 
Valle de Ambato, Catamarca

En el Valle de Ambato, Catamarca, Argentina, postulamos que para momentos 
Aguada (siglos VI al XI d.C.), existió un sistema de producción agropastoril que 
tuvo como propósito proveer de los principales recursos para la subsistencia a 
las poblaciones que allí habitaron. De este modo, los camélidos, como producto 
de parte de ese sistema, habrían tenido gran importancia en lo económico, re-
presentando entre el 77% y 97% de los taxones consumidos en los distintos si-
tios estudiados. La relevancia de estos animales habría alcanzado también otras 
esferas sociales e ideológicas. Asimismo, identificamos otras especies animales 
que abrían participado no solo en el consumo, sino también en la conformación 
de ajuares funerarios y en la iconografía representada en diversos objetos ce-
rámicos, líticos, óseos, metálicos, etc.
 En este trabajo, efectuamos un análisis de los restos zooarqueológicos pro-
cedentes del sitio El Polear 1, que fue excavado en los años 2017 y 2018. Este sitio 
se encuentra en el sector deprimido del norte del valle a 1095 msnm. Su dimensión 
aproximada es de 30 m por 40 m, por lo que se trataría de una Unidad Grande, den-
tro de la clasificación de sitios establecida localmente, consistente en dos módulos 
enfrentados con subdivisiones de tres o más recintos y patio o corral que los sepa-
ra. A través del análisis del material óseo de El Polear 1, nos proponemos como ob-
jetivo principal indagar si en el sector norte del valle existió la misma relación entre 
las personas y los animales que la registrada previamente para el resto de Ambato. 
De esta forma, se podrá evaluar si las formas de obtención, explotación y consumo 
de los animales, así como su participación en otras esferas, fueron un común deno-
minador en todo el valle o si solo se restringió a algunos sectores específicos.

Palabras claves: Cultura Aguada, Valle de Ambato, Recursos faunísticos, Agropastoralismo
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Zooarqueología del sitio El Cachapé -Potrero V- 
Anexo (Chaco, Argentina)

En la localidad arqueológica El Cachapé (Departamento Primero de Mayo, 
Provincia de Chaco)  se registró un conjunto de sitios arqueológicos ocupados 
durante el Holoceno Tardío. Los mismos se encuentran dentro de la Subre-
gión de Esteros, Cañadas y Selvas de Ribera, al norte de la confluencia de los 
ríos Paraguay-Paraná. Los sitios se encuentran en estrecha relación con cur-
sos de agua secundarios y se distinguen por la presencia de montículos sobre 
elevando el terreno por encima del nivel de inundación en la época de lluvia. 
En este trabajo se analizan las arqueofaunas procedentes del sitio El Cachapé 
-Porero V- Anexo (SChaPrim 7.1), con el fin de indagar en la subsistencia de 
los antiguos pobladores y su inserción en la localidad arqueológica. El sitio 
se caracteriza como una estructura monticular unicomponente de morfología 
subcircular (de ca. 20 m de diámetro) y cuenta con un fechado radiocarbónico 
de 1020±90 ¹4Caños AP. 
 Se excavaron 10 m² donde se recuperaron fragmentos de alfarería, res-
tos óseos faunísticos y malacológicos. Se analizaron 13535 especímenes, para 
los cuales se realizó la determinación anatómica y taxonómica de los restos, la 
cuantificación de la abundancia taxonómica de la muestra en forma de NISP, 
%NISP y MNI, y la representación de partes esqueletarias a través del MNE. 
Por último se analizaron las modificaciones de la superficie ósea teniéndose 
en cuenta la meteorización, pátinas de precipitaciones minerales, las marcas 
producidas por carnívoros, por roedores, las ocasionadas por la acción de raí-
ces y las de origen antrópico. Entre las últimas se analizaron las de corte, ma-
chacado, raspado, fractura intencional, marcas de percusión, termoalteración 
y las evidencias en la confección de artefactos óseos.
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 Se registró una gran variedad de recursos faunísticos, correspondien-
tes a moluscos, peces, reptiles, aves, y mamíferos entre los que se destacan 
Myocastor coypus, Cavia aperea  y Cervidae. A través del %NISP se observa 
el predominio de M. coypus (74,26%) y en menor proporción los moluscos y 
los peces con ca. 7% respectivamente, y C. aperea con el 2,96%. En general se 
observa una buena preservación del conjunto, pero con una alta acción de las 
raíces y las precipitaciones de óxido de manganeso (evidenciando condicio-
nes húmedas del sustrato). Se han registrado evidencias del uso antrópico en 
varios taxones, reconociéndose distintas actividades de procesamiento. 
 Los resultados concuerdan con el modelo regional donde habitaron 
grupos cazadores-recolectores-pescadores con movilidad estacional, fluc-
tuante según niveles diferenciales de inundación, con un predominio en la 
explotación de los recursos de menor retorno energético, pero previsibles y 
vinculados a un sistema de subsistencia ribereño, disminuyendo de esta ma-
nera los tiempos de búsqueda y costos de transporte.

Palabras clave: Sector Chaqueño Ribereño Paraguay-Paraná, Holoceno tardío, Diversidad de 

recursos, Movilidad estacional, Sistema de subsistencia ribereño.
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Economía de pastores durante 
el Formativo Temprano en el sitio 
Alero Caído 1 (Puna Seca de Jujuy)

El sitio Alero Caído (AC) se encuentra ubicado en la Quebrada de La Aguada, a 
3917 msnm, en Susques (Jujuy, Argentina). Incluye dos aleros contiguos (1 y 2) de 
ignimbrita meteorizada con pinturas rupestres (Aschero et al. 2006, 2007, 2008 
y 2009; Calisaya et al. 2010; Gerónimo 2010; Isasmendi et al. 2007; Erramouspe 
y Urquiza 2011, 2015). Alero Caído 1 (AC1) presenta una muy buena definición 
de las ocupaciones entre ca. 2500 a 6000 años AP, por lo que se trataría de un 
abrigo multicomponente que permitiría la comprensión del paso de economías 
cazadoras recolectoras hacia una economía pastoril (Aschero et al. 2007). 
 Existen diferentes formas de producción pastoril que dependen del gra-
do de movilidad de los grupos humanos de acuerdo a las necesidades del ga-
nado (Yacobaccio 2014). En relación a esto, nuestro objetivo es contribuir a la 
comprensión del manejo del recurso Camelidae en la Puna Seca argentina para 
el lapso ca. 3500-2500 años AP. Para ello se realizó un estudio zooarqueológi-
co del conjunto arqueofaunístico del sitio AC1 (Beherensmeyer 1978; Binford 
1981; Lyman 1984; Mengoni Goñalons 1999, 2010; Nicholson 1993; Urquiza 
2009; entre otros), incluyendo el análisis osteométrico (Cartajena 2009; Grant 
2008, 2010; Gasco 2013; Izeta et al. 2009, 2012; L’Heureux 2010; L’Heureux y 
Kaufmann 2012; Labarca y Prieto 2009; Otaola y Llanos 2014).
 Los resultados obtenidos del análisis de las partes esqueletales pertene-
cientes a Camelidae permiten inferir que el 85% de la muestra analizada corres-
ponde a camélidos menores a 36 meses de edad, lo que estaría evidenciando el 
consumo de animales jóvenes y la posterior explotación de animales domesti-
cados (Erramouspe et al. 2017). Los valores de IAR (Urquiza 2009) muestran un 
alto nivel de aprovechamiento del recurso Camelidae correspondiendo a mar-
cas de corte antrópicas y termoalteraciones localizadas en las diáfisis de hue-



V CONGRESO DE ZOOARQUEOLOGÍA ARGENTINA 147

sos largos y cortos. Por otro lado los análisis multivariados (utilizando el coefi-
ciente similitud Manhattan) para primera falange permiten separar dos grupos 
conformados Lama glama, Lamaguanicoe y otro subgrupo que correspondería 
a Vicugna vicugna, siendo los dos primeros más representativos. La presencia 
de camélidos domésticos, Lama glama, supera ampliamente a los silvestres, re-
forzando el carácter pastoril que debió tener el sitio AC1, con una posible es-
trategia predominante de pastoreo-caza, como la propuesta para Susques por 
Yacobaccio et al. (1997-1998).
 En concordancia con lo planteado por Yacobaccio (2014) para los gru-
pos pastoriles de la Puna de Susques (Jujuy), donde las estrategias de movilidad 
y de asentamiento serían dispersos al depender de las condiciones climáticas 
propias de la Puna. Y teniendo en cuenta la información resultante, se interpre-
ta que para el lapso temporal de 3500 a 2500 AP el sitio Alero Caído 1 habría 
sido utilizado como un internodo transitorio y extractivo de carácter tempora-
rio (puesto de altura y/o un lugar de paso) (sensu Nielsen 2006). En donde los 
grupos humanos habrían practicado una economía mixta con pastoreo de lla-
mas, recolección y caza ocasional de vicuñas. 

Palabras clave: Camélidos, Pastoralismo, Puna de Jujuy.
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La explotación de recursos faunísticos en el 
sector norte de la Quebrada de Humahuaca 

durante el Holoceno tardío

En este trabajo se aborda el estudio de la subsistencia de las poblaciones huma-
nas que habitaron el sector norte y/o naciente de la quebrada de Humahuaca 
durante el Holoceno tardío. Se presenta el análisis zooarqueológico de distin-
tos conjuntos provenientes de diversos sitios del área: Antumpa, Cóndor II y 
Casas Grandes. Los mismos presentan ocupaciones correspondientes a distin-
tos momentos temporales que abarcan un lapso cronológico máximo entre los 
ca. 3000 y 900 años AP. Específicamente, se focaliza en los distintos tipos de 
interacciones que se establecieron entre los grupos agrícolas-pastoriles que 
habitaron la región y las poblaciones de camélidos, en tanto estos últimos cons-
tituyen el taxón de mayor frecuencia en las muestras analizadas. 
 La metodología empleada incluye el uso de diferentes medidas de abun-
dancia e índices de utilidad económica, el relevamiento de modificaciones antró-
picas, la construcción del perfil etario y el estudio morfométrico de restos óseos. 
Los resultados obtenidos muestran una explotación integral de los camélidos, ge-
neralmente representados por la casi totalidad de las unidades anatómicas. Los 
estudios morfométricos indican que los camélidos silvestres (guanacos y vicuñas) 
constituyen un recurso de importancia y no meramente complementario a través 
de todo el segmento temporal analizado y en los dos escalones altitudinales es-
tudiados (> o < de los 3400 msnm). Durante el Holoceno tardío inicial (ca. 3000-
1100 AP) la caza de estos animales habría constituido la estrategia de explota-
ción faunística predominante. Para el Holoceno tardío final (ca. 1100-900 AP) se 
registra la misma tendencia de una mayor representación de especies silvestres 
en el sitio Cóndor II, mientras que en Casas Grandes son los camélidos domésti-
cos y, por lo tanto, el pastoreo de estos animales los que predominan. 



V CONGRESO DE ZOOARQUEOLOGÍA ARGENTINA 151

 De esta manera, se espera que el presente trabajo aporte información 
relevante que permita profundizar el conocimiento de la subsistencia de las 
poblaciones humanas que habitaron este sector de la quebrada y posibilite su 
comparación con lo registrado en otros sectores como el tramo medio de la 
misma y la puna. 

Palabras claves: Análisis zooarqueológico, Camélidos, Quebrada de Humahuaca, Holoceno tardío
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Intensificación en el límite meridional de la 
agricultura prehispánica: una perspectiva 

zooarqueológica

El tema de la intensificación ha suscitado fuertes y numerosos debates en arqueo-
logía, ayudando a entender y discutir procesos y cambios significativos en la histo-
ria de la humanidad, tales como crecimiento demográfico, origen de la agricultura, 
transiciones culturales, complejidad social y desarrollos tecnológicos, entre otros. 
 El estudio de la subsistencia humana en los límites de la agricultura prehis-
pánica americana es un tema central para entender el proceso de cambio de los 
sistemas humano-ambientales en el pasado. La región del Centro Oeste Argenti-
no constituye un modelo de estudio apropiado para enfocar dicha problemática. 
La arqueología de esta región ha definido importantes cambios en la tecnología y 
la subsistencia humana durante el Holoceno tardío. Así, diversas investigaciones 
han propuesto la diversificación e intensificación en la explotación de los recursos 
desde los ca. 2000 años AP. Por otro lado, investigaciones arqueológicas realiza-
das al sur del río Diamante han puesto en duda un escenario de intensificación. 
 Este trabajo evalúa, desde una perspectiva zooarqueológica, cambios en 
la subsistencia de las poblaciones prehispánicas y explora tendencias de con-
textos arqueológicos del norte de Mendoza, para discutirlos en el marco del 
proceso de intensificación regional propuesto para el Centro Occidente Argen-
tino. Los resultados muestran evidencias que apoyan la existencia de un proce-
so de intensificación para el norte de Mendoza de forma más clara que la discu-
tida para el sur de la provincia.

Palabras clave: Zooarqueología, Ecología del Comportamiento Humano, Intensificación, Centro 
Occidente Argentino, Holoceno tardío.
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Revisitando Cochinoca: resultados del análisis 
de la muestra ósea de Cochinoca 1, puna de la

provincia de Jujuy, Argentina

En el presente trabajo de investigación presentamos los resultados surgidos 
como producto del análisis de una muestra ósea proveniente del sitio Cochino-
ca 1 ubicado en la localidad homonima, en  el sector central de la puna de Jujuy. 
El mismo, se asienta al sur de la serranía de Cochinoca, en un area protegida de 
los fuertes vientos provenientes del este, por las caracteristicas topograficas, 
ya que se encuentra rodeado hacia el Norte y el Este por el cordón montañoso 
de la serranía. Se trata de un sitio complejo, debido a que se caracteriza por ser 
un lugar de ocupación continua desde periodos muy tempranos, hasta la actua-
lidad. En lineas generales se lo puede definir como un pequeño poblado rodea-
do por sistemas agricolas de andeneria. En cuanto a los materiales diagnosticos 
se destaca la precencia de ceramica correspondiente al estilo Casabindo.
 Los conjuntos se obtubieron a partir de la excavación de dos contextos, 
el denominado Recinto 1 que consiste en una estructura rectangular y a pocos 
metros se identificó el Recinto 2, a partir del angulo o esquina que era visible 
desde la superficie. Si bién el uso de estos espacios aun no esta del todo defi-
nido, podria tratarse de unidades habitacionales debido a la presencia de ele-
mentos de uso domestico como pucos y vasijas cerradas con restos de hollin. 
En términos cronológicos, los contextos se ubican en el denominado Periodo 
Tardío e Inka de acuerdo a la cronología absoluta obtenida a partir de fechados 
radiocarbonicos y mediante la cronología relativa en base a la tipología estilís-
tica de objetos hallados en el área del sitio, tanto en las excavaciones como en 
superficie.
 Respecto al análisis del conjunto óseos, los principales objetivos que nos 
planteamos consisten en determinar las especies presentes, las proporciones 
entre camélidos silvestres y domesticados y las edades de los mismos. Con esta 
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información nos proponemos discutir el consumo de especies en el sitio, el rol 
de los camélidos silvestres y los domesticados, el uso que se le daba a los ani-
males de rebaño, es decir, si se priorizaba el consumo de carne, la utilización 
como animales cargueros o por el contrario, si se ponía en práctica una estrate-
gia mixta y la representación de las partes esqueletarias de los camélidos para 
determinar si existió un acceso diferencial a este tipo de recursos por parte de 
las poblaciones que habitaron el lugar. 

Palabras clave: Puna, Camélidos, Consumo, Rebaños, Silvestres
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Contextos arqueológicos históricos en la puna jujeña: 
análisis faunístico del sitio Antigal Laguna

En esta comunicación se presentan los resultados del análisis de los restos faunís-
ticos provenientes del sitio arqueológico Antigal Laguna, el cual se encuentra en 
la Localidad Arqueológica de Barrancas, ubicada en el departamento de Cochi-
noca, Provincia de Jujuy. Los trabajos realizados en esta localidad iniciaron en 
el año 2012 en el marco del Proyecto Arqueológico Barrancas, cuyo principales 
objetivos son investigar las características de los ambientes holocénicos en dife-
rentes escalas temporales y espaciales, analizar la evolución del paisaje puneño y 
la naturaleza del impacto de los cambios ambientales en las estrategias sociales 
de los grupos humanos a lo largo del tiempo y estudiar las pinturas y grabados 
rupestres en relación con los procesos sociales acontecidos en el área. El sitio An-
tigal Laguna se encuentra ubicado sobre la margen oeste del río Barrancas y está 
compuesto por 3 estructuras habitacionales,  2 corrales y 4 trojas o depósitos, dis-
tribuidos a lo largo de, al menos, 150 metros lineales en una terraza estructural 
adyacente a paredones bajos de ignimbritas, obteniéndose hasta el momento un 
fechado de 200±20 años AP, realizado sobre carbón proveniente de un fogón, lo 
que permite ubicarlo en un rango calibrado entre el siglo XVII y mediados del siglo 
XVIII. El material faunístico analizado consta de 1540 especímenes y proviene de 
dos sondeos de 1m x 1m realizados en el interior y exterior de la estructura 3, 
ambos adyacentes a la pared sudoeste de la misma. De estos sondeos también 
se recuperó material arqueológico de carácter hispano (cuentas de vidrio y frag-
mentos de mayólica) Este sitio, junto con otros dos que se encuentran asociados 
a motivos rupestres de carácter Colonial, permiten sustentar una ocupación de la 
quebrada durante momentos coloniales/históricos. A partir de los estudios reali-
zados en este sitio se espera poder abordar este tipo de contextos en la Localidad 
Arqueológica de Barrancas y ampliar los conocimientos existentes acerca de la 
organización social de los grupos humanos asentados en la Puna durante momen-
tos posteriores a la conquista, sobre todo considerando factores tales como la in-
troducción de especies domésticas europeas y el modo en que estas fueron incor-
poradas por las poblaciones locales al contexto de pastoreo tradicional andino.

Palabras clave: Pastoreo camélidos, Período Colonial, Fauna exótica, Puna de Jujuy
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Estrategias de caza de vicuñas y manejo de llamas 
entre las sociedades agropastoriles (ca. 2200-800 

años AP) del oeste tinogasteño (Catamarca). 
Una aproximación desde la zooarqueológía y 

los isótopos estables

El oeste tinogasteño es una amplia región que se localiza en el sudoeste de la 
provincia de Catamarca. Este espacio alcanza una superficie de aproximadamen-
te 13000 km² e incluye distintos ambientes contrastantes: el valle de Fiambalá 
(1400-2000 msnm), el área precordillerana compuesta por la cordillera de San 
Buenaventura y las sierras de Las Planchadas y Narváez (2200-3500 msnm), la 
puna transicional de Chaschuil (3500-4500 msnm) y la cordillera de los Andes 
(más de 4500 msnm). Una característica sobresaliente de esta región es que los 
diversos ambientes que la componen se encuentran enlazados mediante conec-
tores naturales que permiten (y permitieron) la movilidad humana entre ellos.
 En el presente trabajo se abordan los conjuntos arqueofaunísticos recu-
perados a partir de las intervenciones de diversos sitios arqueológicos de la re-
gión de estudio: Palo Blanco (en el valle de Fiambalá), Ojo de Agua 1 y Casa del 
Medio (en el área precordillerana), El Zorro, El Corral y San Francisco Inca (en la 
puna transicional de Chaschuil) y Fiambalá 1 (en la cordillera de los Andes). Los 
fechados de todos ellos cubren un rango temporal de aproximadamente 1600 
años (ca. 2200 – 800 años AP) y se corresponden con el desarrollo de las prime-
ras sociedades agropastoriles de la región.
 El abordaje de los conjuntos arqueofaunísticos se realiza mediante el 
análisis zooarqueológico cualitativo y cuantitativo de los especímenes óseos así 
como también a partir de estudios de isótopos estables de carbono y nitrógeno 
de restos de Camelidae identificados osteométricamente como vicuña, llama-
guanaco y llama. La combinación de estas dos líneas de investigación permite 
discutir el rol de los camélidos en la organización de la movilidad y la subsisten-
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cia de las sociedades agropastoriles prehispánicas del oeste tinogasteño y, con-
cretamente, dar cuenta de las estrategias implementadas en relación a la caza 
de vicuñas y manejo de rebaños de llama. Para ello, los resultados obtenidos a 
partir del desarrollo de ambas líneas de investigación se integran con aquellos 
generados por otros miembros del equipo de investigación.
 En suma, se sostiene que durante el período ca. 2200 – 800 años AP las 
sociedades agropastoriles del oeste tinogasteño ocuparon y transitaron los 
distintos ambientes disponibles siendo central el rol de los camélidos en la or-
ganización de la movilidad y la subsistencia humana. Respecto a los camélidos 
domésticos, se proponen dos tipos de manejos de las llamas: uno vinculado a 
un movimiento intensivo de los rebaños, aprovechando la vegetación de dis-
tintos ambientes a distintas cotas altitudinales; y otro relacionado a una mayor 
permanencia de los animales en el valle de Fiambalá. Respecto a los camélidos 
silvestres, la caza de vicuñas se constituyó como una actividad complementaria 
de las productivas y, posiblemente, se dio simultáneamente a las actividades de 
pastoreo desarrolladas en la puna transicional de Chaschuil.

Palabras clave: Sociedades agropastoriles, Camélidos, Caza, Pastoreo, Movilidad
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Interacciones entre humanos y animales en los 
Valles Altos de Catamarca desde el Formativo hasta 

tiempos recientes: el caso del Alero Los Viscos

Los valles que conectan las tierras altas andinas con las tierras bajas del NOA 
han jugado un rol central en la vida de las poblaciones a ambos lados y sus re-
laciones, pero también allí se han desarrollado sociedades autóctonas, con sus 
propias modalidades de interacciones con los animales. Aquí presentamos un 
análisis preliminar de la fauna más tardía del Alero Los Viscos, en Valles Altos 
del Oeste Catamarqueño, y la comparamos con la del Formativo, período du-
rante el cual aparentemente se empezó a utilizar este alero (Korstanje 2005).
 Emplazado a unos 2465 msnm, el Alero Los Viscos presenta una super-
ficie de 380m², con muros de diferente arquitectura que conforman 5 estruc-
turas diferenciables. Sus ocupaciones han sido recurrentes pero discontinuas 
en el tiempo, extendiéndose aproximadamente entre los años 1000 a.C y 1600 
d.C, con episodios que han podido ser asociados y datados como correspon-
dientes a los períodos Formativo, de Desarrollos Regionales e Hispano-Indíge-
na. En este trabajo nos centraremos particularmente en el registro óseo de los 
niveles más tardíos de ocupación: las capas 1 y 1a (730-1627 cal d.C.). 
 El registro arqueofaunístico del sitio presenta una excelente conservación 
y está representado por una diversidad de restos, aunque aquí nos concentrare-
mos en el registro esqueletario. En su formación han intervenido otros actores 
además de los humanos, principalmente aves rapaces que tenían sus perchas 
dentro del alero y contribuyeron con sus regurgitaciones de fauna menor. Sin 
embargo, en general hemos podido discriminar mediante los análisis tafonómi-
cos las acumulaciones naturales que no son atribuibles a los grupos humanos 
que habitaron el alero. Mientras que en el Formativo la muestra analizada hasta 
ahora está dominada por camélidos e incluye también otros taxones como cér-
vidos y roedores, aunque sólo los camélidos registran marcas de procesamiento 
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antrópico (Moya 2013), la nueva muestra analizada de las capas 1 y 1a también 
registra un dominio de camélidos, mayormente de un tamaño compatible con 
las llamas, aunque no se descarta la posibilidad de la presencia de guanacos, 
como en el Formativo, o incluso híbridos. Entre ellos se observa la presencia de 
individuos tanto maduros como inmaduros. Además del procesamiento de los 
camélidos, también se registró el de un roedor chinchíllido, así como la presen-
cia de guano de caprinos (Fugassa et al. 2018) y, a partir de manufacturas en 
materia prima animal, la utilización de otros taxones como las aves. 
 Por medio de esta comparación buscamos indagar en los posibles cam-
bios y continuidades en las relaciones que se van trazando entre humanos 
y animales a lo largo del tiempo, intentando contribuir a la comprensión del 
modo de vida de los habitantes de este área en el pasado desde la perspectiva 
del registro faunístico. 

Palabras clave: Valles altos, NOA, Subsistencia, Camélidos, Fauna introducida 
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Camelidos entre tejidos… un abordaje microscópico 
de los textiles de Antofagasta de la Sierra 

(Catamarca, Argentina)

La relación entre los camélidos sudamericanos y los grupos humanos en la Puna 
de Atacama ha sido íntima, profunda y persistente en el tiempo, creándose un 
vínculo que comenzó desde ca. 10.000 años antes del presente y que se continua 
hasta la actualidad (Aschero 2006, 2007, Elkin 1996, Olivera 1997, 1998, Ur-
quiza 2009, Urquiza y Aschero 2014, Yacobaccio 1994, Yacobaccio et al. 1994, 
entre otros/as). En particular, para el sector de la Puna que corresponde al actual 
departamento de de Antofagasta de la Sierra (en adelante ANS), diversos restos 
de camélidos -tanto en sus formas silvestres como domestica (Lama glama)- han 
sido registrados desde las ocupaciones humanas más tempranas de la región. 
Con esto nos referimos a huesos, vellones, fibras, cueros, tendones y restos de 
fecas de camélidos (Olivera 1997). A lo cual podemos sumar también la presen-
cia de representaciones rupestres de estos animales presentes, al menos, desde 
el Arcaico tardío (Aschero 2006 y 2007, Gallardo y Yacobaccio 2007). 
 En nuestro caso, pensando en la relación humanos/camélidos en general 
y, con las llamas en particular. Intentaremos explorar lo que entendemos como 
uno de los beneficios de esta relación. Nos referimos a la mantención de reba-
ños de camélidos domésticos (Lama glama), pensando en el aporte de fibras es-
pecificas para la confección de sogas; cuerdas y tejidos. Entendemos esta rela-
ción humanos/camélidos domésticos, en los términos planteados por Dransart 
(2002). Es decir como una transformación de recursos escasos, pero presentes 
en la Puna, como son los pastos/agua en fibras e hilos para la confección de cor-
deles y tejidos. En términos generales esto último se aproxima a lo postulado 
por Sherratt (1981) cuando se refiere al modelo de revolución de los productos 
secundarios, donde el énfasis de la lógica pastoralista esta puesto más en los be-
neficios ante-mortem que en los post-mortem (en: Makarewicz 2103) 
 En esta oportunidad se presentan los resultados del análisis microscópico 
de fibras de origen animal, las cuales provienen de tecnofacturas textiles de di-
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versos sitios arqueológicos de la localidad arqueológica de Punta de la Peña ANS 
(PP9, PP4; PPE). A partir del análisis microscópico de las fibras que componen los 
textiles, se espera 1) realizar asignaciones taxonómicas de las fibras y 2) registrar 
prácticas textiles como la selección de fibras especificas, el desmote y composi-
ción del vellón, diferentes formas de tinción. En el marco de intentar entender el 
textil de forma holística abrazando la materialidad como fuente de información, 
a la cual nos podemos acercar, desde diversas escalas de análisis. Esto preten-
de un entendimiento de las “cosas” segregando la apariencia superficial de estas 
“cosas” y, se construya por lo que logremos saber de ellas. Para lo cual, la informa-
ción microscópica y latente es especialmente relevante.

Palabras clave: Camélidos, Textiles, Transformación, Antofagasta de la Sierra, Microscopia. 
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Análisis zooarqueológico de una ocupación
temprana en el Pucara de Volcán. Sector meridional 

de la Quebrada de Humahuaca, Jujuy

El análisis faunístico proveniente de los sitios arqueológicos nos permite obte-
ner información para poder comprender los modos de subsistencia del pasado 
así y poder discutir las distintas estrategias utilizadas (caza o ganadería) para la 
obtención de los recursos. Dentro de las diversas discusiones que se plantean en 
relación al aprovechamiento de los recursos encontramos un énfasis orientado 
a dilucidar, por un lado, la importancia de la fauna silvestre en la economía, y por 
otro como fue el manejo de los rebaños domésticos. 
 De acuerdo a los distintos trabajos de investigación, se pueden distinguir 
dos tendencias bien diferentes en la Quebrada de Humahuaca, la primera referi-
da al periodo formativo donde los conjuntos faunísticos indican que la caza pare-
cería haber tenido cierta relevancia, por otro lado los perfiles etarios muestran 
una estrategia de manejo de los rebaños orientados a la obtención de productos 
primarios. La segunda para momentos más tardíos (Periodo Tardío e Inka) donde 
la caza parecería haber sido un complemento, mientras que los perfiles etarios 
muestran una estrategia orientada a la obtención de productos secundarios. 
 Es bajo este marco que se procedió al análisis de los restos óseos gene-
rados por un grupo agro pastoril, que ocupo el Pucara de Volcán durante el Pe-
riodo Temprano. Teniendo en cuenta lo planteado a priori, el análisis faunístico 
se oriento al logro de los siguientes objetivos: determinar la importancia de los 
camélidos silvestres dentro de su economía y segundo observar si existen patro-
nes selectivos respecto de las clases deedad en los animales consumidos. Con-
siderando que nuestros objetivos involucran por un lado la discriminación entre 
camélidos silvestres y domésticos, y por otro la realización de perfiles etarios; 
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las herramientas metodológicas utilizadas fueron la osteometría y los rasgos 
morfológicos de los incisivos para el primero; mientras que para el segundo se 
consideró los distintos estados de fusión de los huesos largos y el brote, reem-
plazo y desgaste de las distintas piezas dentarias. 

Palabras clave: Quebrada de Humahuaca. Pucara de Volcán. Temprano. Manejo ganadero. Camélidos.
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