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Re SUme N: e n Argentina, el problema de la intensificación de recursos ha sido tratado más
profundamente en los últimos años, sólo en algunas regiones.e n este trabajo se analiza el pro-
blema por Fajas latitudinales, con el resultado final que en el único sector de Patagonia que
podríamos referir los casos arqueológicos a un modelo de intensificación es en Patagonia nor-
central y en Tierra del Fuego, mientras que en Patagonia meridional, otros modelos responden
mejor (extensificación, diversificación). La búsqueda de variables y procesos nos permite suge-
rir que la historia de la intensificación/extensificación varía notablemente en las diferentes
zonas específicas hacia el Holoceno tardío, lo cual implica que no podemos utilizar un único
modelo para comprender el registro arqueológico.

PALABRAS CLAv e : iNTe NSiFiCACió N, e x Te NSiFiCACió N, POTe NCiACió N d e
Re CURSOS, ARq Ue OFAUNA, PATAg ONiA, HOLOCe NO TARd íO

ABSTRACT: in Argentina, the problem of increased resources have been treated more pro-
foundly in recent years in others regions. in this paper we analyze the problem latitudinal
regions, with the final result in the only sector of Patagonia we could refer cases to a standard
archaeological intensification is in North Patagonia, while central-southern Patagonia and Tier-
ra del Fuego island The model that best meets the empowerment of resources. The search for
variables and processes allows us to suggest that the history of intensification / extensification
varies significantly in different areas specific to the late Holocene, which means we can’t use a
single model to understanding the archaeological record.
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1 Trabajo presentado en el Simposio Procesos de Intensificación en el aprovechamiento de fauna: líneas de evidencia y perspecti-
vas teóricas en el marco del «2º Congreso Argentino de Zooarqueología». Facultad de Ciencias Sociales, UNCPBA, Olavarría, mayo
2011.
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iNTROd UCCió N

Numerosos son los factores en los que se han
basado los diversos autores en la última década,
para discutir los conceptos de intensificación y
abundancia de los recursos entre sociedades caza-
doras-recolectoras (Price & Brown, 1985; g rier et
al., 2006; Jochim, 2006, entre muchos otros).
d ichas causas, en general, se agrupan en dos tipos
de fundamentos, 1) cambios ambientales y ecoló-
gicos profundos, cuyas consecuencias se manifies-
tan en una restructuración de los recursos. Los
ejemplos de este grupo se refieren a sociedades de
ambientes templados y costeros, lo que Sahlins
(1963) considera zona ecológicamente opulenta o
rica en recursos. e llas han experimentado la inten-
sificación hacia el Holoceno temprano/medio.
e stos cambios habrían implicado la transforma-
ción de la movilidad humana, la tecnología, la
territorialidad y competencia creciente, la mayor
inversión de trabajo y la división específica del
trabajo, el incremento del intercambio de bienes y
la desigualdad social y económica. Todos estos
cambios parecerían haber llevado a la sedentariza-
ción y aumento de la complejidad de dichas socie-
dades, como por ejemplo en la costa de Columbia
Británica (murdock, 1969; g rier, 2006; Jochim,
2006).

2) Cambios sociales y crecimiento poblacional
súbito implicaría el cambio de estrategias foragers
and collectors con intensificación de los recursos
(ver Koyama & Uchiyama, 2006 y bibliografía allí
citada).

e n Argentina, el problema de la intensificación
de recursos ha sido tratado más profundamente en
los últimos años en el NOA, y Cuyo, relacionado
en ambas regiones a la domesticación de plantas y
animales (yacobaccio, 2001; Neme, 2002; g iardi-
na, 2010) y en la región Pampeana relacionado a
ambientes poco productivos como la cuenca del
río Salado (g onzález, 2005) y en la subregión
Serrana e interserrana en relación a estrategias de
diversificación para el Holoceno tardío (martínez,
1999; q uintana et al., 2002; martínez & g utiérrez,
2004; q uintana & mazzanti, 2009). Sin embargo
en Patagonia el problema de los cambios de estra-
tegias especializadas registradas para el Holoceno
medio (miotti & Salemme, 1999) hacia estrategias
de diversificación, de intensificación u otras, pare-
ce no haber tenido discusión hasta la defensa de
tesis doctorales específicas (Zangrando, 2008;
g oñi, 2010; Stoessel, 2011), de las cuales sólo la

última ha sido publicada (Zangrando, 2009). A
pesar que el cambio de estrategias de apropiación
parece concordante en todas las subregiones hacia
el Holoceno tardío, se destaca que ya en 1990 la
propuesta fue planteada para las sociedades de
cazadores-recolectores del Holoceno tardío. e n
esa oportunidad bajo el concepto de potenciación
de los recursos y para la región de la meseta Cen-
tral de Santa Cruz (miotti [1989]1998). e s así que
pasan veinte años para que el tema vuelva a poner-
se de relieve en la Patagonia austral continental
con un modelo de extensificación para el Holoce-
no tardío en la región de los lagos cordilleranos de
Santa Cruz (g oñi, 2010). Por otra parte martínez y
colaboradores (martínez et al., 2010) para el río
Colorado, y Favier d ubois y colaboradores para el
g olfo San matías, proponen una intensificación de
los recursos (Favier d ubois et al., 2009; Scartaci-
ni et al., 2009), destacando la importancia de los
peces en las dietas de cazadores-recolectores de
ambientes acuáticos litorales. e sto nos conduce a
repensar la diversidad de estrategias de diversifi-
cación, especificación, potenciación, intensifica-
ción y extensificación de los recursos, en Patago-
nia, en los últimos 3000 años.

e l propósito de este artículo es presentar un
cuadro comparativo del uso de la fauna en las dis-
tintas regiones de Patagonia para explorar las
variables y procesos que pueden haber intervenido
hacia el Holoceno tardío (Htr) para lograr el cam-
bio de estrategias de apropiación de los recursos.
d e este modo se pretende aportar ideas a la discu-
sión de la variabilidad del modelo de intensifica-
ción por parte de sociedades cazadoras-recolecto-
ras.

e n 1995 realizamos un estudio sobre las ten-
dencias temporales y espaciales del uso de la fauna
por parte de los cazadores-recolectores del Pleisto-
ceno final hasta el Holoceno medio (miotti &
Salemme, 1999), el mismo tuvo como marco teó-
rico-metodológico la biogeografía y el registro
zooarqueológico de las regiones Pampeana y Pata-
gónica, comprendiendo el estudio de 33 sitios y 72
taxones, de los cuales unos 40 permitían inferir
que los humanos no sólo habían convivido con
esos animales, sino que además los habían utiliza-
do como recursos económicos. e se trabajo no
completaba la secuencia de cambios que habrían
acontecido en ambas regiones entre los cazadores-
recolectores respecto del uso de las faunas hacia el
Holoceno tardío. d esde entonces sólo un trabajo
de síntesis, siguiendo los lineamientos metodoló-
gicos de aquel trabajo nuestro fue producido para
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la región Pampeana (martínez & g utiérrez, 2004).
Por tal motivo y a los fines de poder comparar el
rico registro zooarqueológico que durante más de
una década se ha generado en Patagonia creo que
este trabajo de análisis de las tendencias tempora-
les y espaciales de las arqueofaunas del Holoceno
tardío en Patagonia puede contribuir a trazar
dichas tendencias generales; asimismo, permitirá
discutir el uso de los conceptos de potenciación,
intensificación, extensificación y diversificación y
comparar las tendencias obtenidas, con las pro-
puestas en 2004 para la región Pampeana.

APROx imACió N AL PROBLe mA
y  CONCe PTOS Te ó RiCOS Re LACiONAd OS

Nos preguntamos si, como argumentan varios
autores para otras regiones del Cono Sur (Neme,
2001, 2002; Borrero, 2002; martínez & g utiérrez,
2004; g onzález, 2005; Loponte et al., 2006; g iar-
dina, 2010), hacia el Holoceno tardío (Htr) los
cazadores-recolectores de Patagonia dieron un
nuevo giro en el uso de los recursos faunísticos y
pasaron de una estrategia focalizada o especializa-
da en unos pocos recursos de alto retorno por uni-
dad, hacia una de intensificación de los recursos, o
si el proceso de intensificación sólo puede haber
ocurrido sólo en determinados lugares, pero no en
otros; o, por el contrario, las estrategias de uso
focalizado de los recursos se mantuvieron en toda
la vasta Patagonia, como fue propuesta para el
Holoceno medio (Hm) (miotti & Salemme, 1999).
Para responder esta pregunta es necesario explici-
tar al menos algunos conceptos a los cuales se
apela frecuentemente cuando se interpreta que una
sociedad está produciendo un salto cuántico
–«quantum jump»– en el sentido que d unnell
(1972: 79) expresa para la transformación de eco-
nomías extensivas a intensivas. e ste salto se basa
en el supuesto de que la energía del trabajo para
potenciar los recursos de bajo retorno económico
por unidad, se traslada de la obtención de recursos
(en estrategias extensivas, o forager sensu Bin-
ford, 1980), hacia un incremento del trabajo, con
una mayor complejidad en las tareas de procesa-
miento, almacenamiento, y tal vez intercambios,
en el intento de potenciar más recursos de bajo
retorno como por ejemplo la fauna menor (estrate-
gias de intensificación). mi percepción de dichos
cambios de estrategias de uso de los recursos no
sólo tiene en cuenta la riqueza o escasez de los

ambientes para que las sociedades puedan lograr
ese salto cuántico, sino que considero que si bien
la «riqueza» de un ambiente es una variable del
cambio (Sahlins, 1968), no es ni la única ni la prin-
cipal (g rier, 2006). e xisten muchos factores endó-
genos de los grupos sociales que permiten tal cam-
bio. e l aprendizaje socialmente transmitido del
lugar habitado es tan importante como una crisis
ambiental, y en tal sentido puede lograr una empa-
tía con el entorno y sus seres, mitigando de ese
modo el estrés de recursos temporal o permanente.
Las redes sociales que implican intercambios no
solo de bienes, sino también de gente y hasta el
mismo conflicto interpersonal deberían ser perci-
bidas como móviles para la apropiación de recur-
sos (Bender, 1978; Lourandos, 1985). Por lo tanto
los primeros conceptos que necesitamos mínima-
mente considerar ahora para poder caracterizar las
estrategias en Patagonia son la especificación, la
diversificación, la intensificación y la extensifica-
ción. e n los dos primeros la expectativa es que el
intercambio de bienes, fundamentalmente de eco-
zonas diferentes (distantes o vecinas) tendría muy
baja incidencia, mientras que en los dos últimos, la
incidencia del intercambio jugaría un rol impor-
tante. Por otra parte es necesario resaltar que para
estudiar estos procesos se trabajó en escalas meso-
regionales y regionales (d elcourt & d elcourt,
1988).

Especificación la considero como la predomi-
nancia de uno o dos taxones en las muestras zoo-
arqueológicas cuya incidencia económica es vital
para la sociedad. e s característico de sociedades
con economías cazadoras basadas en grandes
ungulados. e n estos casos los modelos apuntan a
que la mayor inversión laboral es puesta por el
grupo humano en la búsqueda y captura de las pre-
sas, pero no en su procesamiento. d entro de este
modelo de uso de los recursos esperaríamos que el
recurso base sea abundante y homogéneo a nivel
regional, por lo tanto el sistema de almacenamien-
to del mismo sea bajo y el uso del recurso sea
inmediato y compartido ampliamente por todos los
integrantes del grupo (Bettinger & Baumhoff,
1982; Bettinger, 1991; Kent, 1991; marshall,
1993, entre muchos otros).

Diversificación es el modelo que abarca aque-
llos casos donde la riqueza taxonómica de un con-
junto zooarqueológico es elevada, con claras evi-
dencias de que gran parte de los taxa representados
fueron aprovechados por los humanos. e sta diver-
sificación taxonómica puede corresponder a espe-
cies que se registran en el área inmediata de los
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sitios o que procedan de áreas vecinas. e n este
segundo caso la obtención de recursos faunísticos
cuya corología actual no coincide con la arqueoló-
gica puede deberse a cambios ambientales que
afectaron la oferta de los recursos. e n el caso de
que la corología actual y pasada coincida con otras
regiones biogeográficas y paleobiogeográficas,
entonces sería posible que los mismos hayan
ingresado a los sitios arqueológicos por cuestiones
estrictamente humanas de intercambio con grupos
de otras regiones (miotti & Salemme, 1999; Zan-
grando, 2009; Zangrando et al., 2010 y bibliogra-
fía allí citada).

Intensificación es entendida como el aumento
de la riqueza taxonómica de especies explotadas,
lo que se corresponde además con que las mismas
son de bajo retorno económico y por lo tanto
requieran de una alta inversión de trabajo del pro-
cesamiento de las presas para obtener un mayor
rinde económico de las mismas. Casos concretos
son observados en cazadores-recolectores-pesca-
dores, donde el procesamiento de pequeños ani-
males y de aves es mayor que el uso de presas de
grandes ungulados gregarios. Un caso paradigmá-
tico es el de los peces ya que para obtener harina,
u otros productos almacenables (secado, ahumado,
etc.) se debe incrementar el trabajo de procesa-
miento por sobre el de captura de dichos recursos
(g onzález, 2005); o extender los territorios de cap-
tura a zonas más alejadas de las bases residencia-
les y posiblemente, como en el caso de mar abier-
to fuera del canal Beagle, más riesgosos para los
pescadores (Zangrando, 2009; Zangrando et al.,
2010). e ste cambio de tiempo y esfuerzo invertido
en las diferentes tareas de las prácticas de obten-
ción de los recursos implica generalmente una
reducción de la movilidad de los cazadores-reco-
lectores, con mayores estadías en las bases resi-
denciales. Por otra parte algunos investigadores
cuestionan que el tamaño corporal sea la variable
más importante para evaluar las relaciones costo-
beneficio, y prioricen el cambio en las estrategias
de cazas colectivas de pequeños mamíferos como
las liebres, los cuales ante un cambio profundo de
la aridez regional sostenida se habrían convertido
en animales muy abundantes y de rápida captura
(Schmitt et al., 2004; Ugan, 2005).

Extensificación, en el sentido de Binford
(1992), implica asimismo una reducción de los
rangos de acción local de los cazadores, con el
concomitante incremento de la movilidad regional
para obtener recursos de áreas más alejadas. e n
general coincide con un aumento de la fijación

temporal de las bases residenciales. e n tal sentido
comparte características de la intensificación y de
la especificación, ya que se aumenta el tiempo de
permanencia en las bases residenciales con un
aumento del procesamiento y almacenamiento de
productos manufacturados, pero la característica
principal es que en estos casos los recursos de alto
retorno como los procedentes de la caza mayor, no
se abandonan para el consumo básico de la pobla-
ción. e n este caso la componente de crisis ambien-
tales con cambio por disminución crítica de la dis-
ponibilidad de recursos puede ser un disparador
para el cambio de estrategias de los cazadores
hacia esta forma de apropiación de los recursos y
de la movilidad residencial. Un ejemplo puede ser
el planteado por g oñi (2010) para la región de los
lagos y contrafuertes cordilleranos de Santa Cruz.

Los cuatro conceptos aquí definidos han sido
clave para el tratamiento de «Affluent foragers» –
recolectores ricos (g rier et al., 2006) u «Original
Affluent Society» – sociedad originalmente opu-
lenta o rica en el sentido de Sahlins (1963, 1968).
e stos dos modelos surgen de diferentes percepcio-
nes de riqueza, mientras que el modelo de Shalins
parte del concepto «want not, lack not», el mode-
lo de «abundancia/intensificación/complejidad»
parte del supuesto «want much, enjoy much»
(Koyama & Uchiyama, 2006: 1). Sin embargo,
ambos consideran que son necesarias condiciones
ecológicas de recursos abundantes para una pro-
ducción intensiva de bienes, como se expuso en
párrafos anteriores. e ntre estos dos marcos refe-
renciales se han discutido la intensificación y com-
plejización de las sociedades cazadoras-recolecto-
ras-pescadoras al menos en los últimos 25 años.

e l concepto siguiente es el que fue propuesto en
1990 para la región centro-meridional de Patago-
nia ya que entonces no parecía que ninguno de los
tres conceptos previamente enunciados se ajustara
a los casos de la arqueología de este sector de
América (miotti, 1998).

Potenciación de recursos se entiende como una
mayor inversión de trabajo para obtener nutrientes
y productos de los recursos tradicionalmente utili-
zados, sean estos de alto o bajo retorno económi-
co, con la característica de disponer de proteínas y
grasas para cuando dichos recursos no estén dis-
ponibles, o su estado de gordura sea bajo en deter-
minadas estaciones del año. e sta estrategia fue for-
mulada para el Holoceno tardío en Patagonia
extra-andina centro meridional [ver cuadros 8.2 y
10.1 en miotti (1998: 222, 270)]. e ste modelo se
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relaciona con el de especificación/especialización
presentado más arriba, y en este caso particular,
relacionado a la especie Lama guanicoe (guana-
co). e n este modelo los rangos de movilidad con-
tinuarían siendo muy amplios ya que el almacena-
miento de productos cárneos y grasos, no
implicaría un prolongado procesamiento de los
recursos, y la tecnología necesaria para el trans-
porte de los mismos no necesitaría haber cambia-
do tampoco [ver figura 9.1 en miotti (1998: 232)].

Sin embargo, a la luz de la copiosa información
generada desde entonces hasta aquí, y que intenta-
mos de algún modo sistematizar en este artículo,
nuestras expectativas se centran en que la variabi-
lidad de estrategias desplegadas por los cazadores
recolectores de Patagonia durante el Holoceno tar-
dío se acentúa en virtud de 1) los principales
momentos de estrés ambiental, como por ejemplo
el efecto de las neoglaciaciones, la anomalía cli-
mática medieval (ACm) y la pequeña edad del
hielo (Pe H) (Rabassa, 2008), 2) el aumento de la
aridez a lo largo de la diagonal árida, en el sentido
Nw -Se  (Abraham et al., 2000), 3) el efecto del
mar con el aumento de la latitud, y 4) el efecto de
las redes sociales en cuanto a la producción e inter-
cambio de bienes.

e stos factores, son la base de la expectativa
para el aumento de la potenciación de los recursos,
lo cual no siempre, ni en todas las áreas va a adop-
tar la forma de intensificación. Por lo tanto, se
espera que para las diferentes regiones de Patago-
nia podrían adecuarse otros de los modelos
expuestos arriba.

Por lo arriba expresado, el análisis zooarqueo-
lógico comparativo, a escala regional amplia, es
una herramienta útil para visualizar las tendencias
temporo/espaciales de los modelos de uso de la
fauna producidos entre las sociedades patagónicas
y el rol que habrían tenido los recursos de alto
retorno económico como los mamíferos gregarios
terrestres o marinos (guanacos, lobos marinos,
ballenas) y los de bajo retorno, como por ejemplo
los peces y aves de pequeño a mediano tamaño
(menos de 300 g a 3 kg), y los mamíferos grandes,
en los procesos de especificación, diversificación,
intensificación, extensificación, o potenciación. e l
rol de ambos tipos de recursos faunísticos es
importante ya que la inversión de tiempo destina-
do por las sociedades a las tareas de búsqueda,
apropiación, procesamiento y almacenaje, consu-
mo y descarte tienen direcciones diferentes en
cada modelo. e n un sentido teórico general, la

importancia de la pesca se correlaciona positiva-
mente con procesos tales como reducción de la
movilidad, tamaño del grupo, jerarquización y
grado de estratificación social, aumento demográ-
fico, aumento de la territorialidad, aumento del
procesamiento de los recursos de bajo retorno
como los peces, aunque como en determinados
casos y como ha sido demostrado en Tierra del
Fuego (Zangrando, 2009; Zangrando et al., 2010),
no siempre la intensificación de la pesca se rela-
ciona con todas estas transformaciones, sino que
podría estar más acorde con el aumento de los ran-
gos de apropiación del recurso, como se verá más
adelante. mientras que las actividades de caza y
recolección no mantienen una relación aproxima-
da con dichos factores (murdock, 1969; yesner,
1980; Bailey & Peacock, 1988; Kelly, 1995; Bin-
ford, 2001; entre otros).

ÁRe AS d e  e STUd iO y  BLOq Ue S
Te mPORALe S CONSid e RAd OS

Se consideraron para este trabajo los contextos
zooarqueológicos de Patagonia trabajados por
nosotros, así como por otros autores y cuya infor-
mación estuvo disponible. Todos los casos inclu-
yen contextos que contienen al menos los valores
numéricos de NiSP de cada taxón para poder ela-
borar los índices de diversidad (d1) y riqueza taxo-
nómica (H’, considerando Ngéneros y función
Shannon) específicos (g rayson, 1984; Lyman,
1994). Aquí se presentan los datos gráficos en
Ngéneros. e n tal sentido se pueden hacer compa-
rables las muestras para poder trazar en forma pre-
liminar las tendencias espaciales y temporales del
uso de la fauna durante el Holoceno tardío en Pata-
gonia.

Se destaca que no existe un acuerdo general
entre los zooarqueólogos respecto de los resulta-
dos de estos índices, y mientras para algunos como
g rayson (1984); éstos están fuertemente correla-
cionados por el tamaño de la muestra, para otros
(Klein, 1980; Cruz-Uribe, 1988; Lyman, 1994;
miotti & Salemme, 1999) su aplicación, con los
recaudos metodológicos indispensables, siempre
es mejor que la estimación cualitativa para inferir
las tendencias arqueológicas del uso de las faunas
(ver discusión detallada en Zangrando, 2009).

Por otra parte, se contemplaron aquellos con-
textos que tuvieran resoluciones arqueológicas
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precisas para el análisis de tendencias de uso de la
fauna en el bloque temporal Holoceno tardío (Htr).
Las fajas latitudinales corresponden a grandes blo-
ques fisiográfico/ecológicos, cuyos rasgos más
conspicuos se encuentran en la faja de meseta. Su
diferenciación coincide de norte a sur con los
grandes colectores de la vertiente atlántica: 1)
entre 38º y 44ºS las referencias son las cuencas de
los ríos Colorado y Chubut, con las fisiografías de
interfluvios Colorado-Negro y el gran macizo vol-
cánico de Somuncurá, como bloque estructural
independiente (ver miotti, 2010 y bibliografía allí
citada), 2) al sur de los 44º y hasta aproximada-
mente los 50º, en la cuenca del río Santa Cruz, se
distinguen la cuenca fosilífera de Comodoro Riva-
davia y el macizo Central de Santa Cruz, 3) e ntre
este río y los 52ºS, donde se encuentra la abertura
este del e strecho de magallanes se desarrolla la
Cuenca magallánica Austral, sector más austral de
Patagonia continental en el cual se extiende la pla-
nicie volcánica de Pali Aike, 4) Por último se con-
sidera la faja latitudinal de Patagonia insular, que
comprende Tierra del Fuego que, separada por el
e strecho de magallanes llega hasta los 55º (Tabla
1). La comparación de los resultados obtenidos de
este bloque temporal con los anteriores (Holoceno
medio: Hm y Transición Pleistoceno/Holoceno:
TP/H) se realizó teniendo en cuenta los resultados
del trabajo de miotti & Salemme (1999), en base a
los mismos índices. Por lo tanto las hipótesis gene-
radas de ese trabajo y que nos sirven de base para
el presente artículo generaron una pregunta, que
espero poder responder, al menos en parte aquí, y
que se refiere al cambio entre las estrategias utili-

zadas por los cazadores-recolectores desde el blo-
que Hm al Htr. d e esta se desprenden las ideas
particulares en las distintas fajas latitudinales y
que es en donde se requiere de mayor análisis, por
lo tanto serán aquí enunciadas, pero su exploración
forma parte de la agenda futura.

Nos preguntamos entonces si realmente hubo
una sola tendencia en el uso de las faunas en todo
el territorio Patagónico, o si las distintas latitudes
y ámbitos ecológicos de esta vasta región tuvieron
una variabilidad más grande, dentro de la cual los
modelos de intensificación, extensificación, diver-
sificación y potenciación, pueden haber sido varia-
dos, como fue expresado en las expectativas.

Haciendo una síntesis de los dos bloques tem-
porales entonces nuestras hipótesis de partida son:

– H1 La diversidad taxonómica es mayor en el
Bloque 1 (TP/Ht) y está resaltada por la pre-
sencia de megamamíferos; mientras que en el
bloque 2 (Hm) aumenta la riqueza taxonómi-
ca, expresada fundamentalmente en la espe-
cie Lama guanicoe (guanaco).

La tendencia es que de una estrategia de diver-
sificación se pasó hacia una de especialización en
uno o dos recursos básicos como serían los gran-
des mamíferos gregarios –mayormente terrestres
en el continente y marinos en Tierra del Fuego- y
complementados por reidos en el continente y
moluscos y aves marinas en Patagonia insular.

e sta hipótesis fue sometida a prueba con mues-
tras zooarqueológicas de la región Pampeana
(martínez & g utiérrez, 2004), verificando las mis-
mas tendencias de estrategias de uso de la fauna
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TABLA 1
Ubicación de sitios por eco-zonas y latitudes.
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propuestas para la región Patagónica. Sin embar-
go, dichos autores avanzan introduciendo las
muestras del bloque temporal Holoceno tardío
(Ht) y proponen para la región pampeana que:

– H2 La diversidad faunística vuelve a aumen-
tar en los sitios arqueológicos hacia el Holo-
ceno tardío (Htr).

Por lo tanto, considero que es esta una excelen-
te oportunidad para explorar esa tendencia hallada
en Pampa, para muestras zooarqueológicas del Htr
de Patagonia y que contienen una calidad de la
información cuantitativa comparable para trazar
un estudio de tendencias de estrategias entre los
cazadores-recolectores patagónicos.

Los sitios seleccionados según los criterios zoo-
arqueológicos y contextuales arriba indicados son
los que se detallan en las Tablas 1 y 2 y se ubican
geográficamente en la Figura 1. e n este trabajo los
sitios seleccionados corresponden a actividades
múltiples o específicas, pero siempre relacionados
a la utilización de la fauna como alimento en pri-
mera instancia, y como materia prima de instru-
mentos. Se evitó la información de aquellos sitios
cuya función principal fue asignada por los distin-
tos investigadores a áreas de enterratorios huma-

nos, ya que el uso de estas categorías funcionales
de sitios implica el tratamiento de otros aspectos
de las arqueofaunas asociadas, que, como los sim-
bólicos, sería en si mismo, motivo de otro trabajo.

Uno de los parámetros utilizados para monito-
rear la variabilidad biogeográfica de la Patagonia y
la implicancia de su efecto en los distintos ámbitos
ecológicos fue la ubicación de la diagonal árida
sudamericana (Abraham et al., 2000). d icha faja
pudo haber jugado en el pasado un rol importante
en la distribución de los recursos faunísticos y del
agua en el ámbito patagónico (g ómez Otero et al.,
2009; martínez et al., 2010; g ordon, 2011). Por lo
que considero importante para este trabajo las
diferencias que se manifiestan en la biodiversidad
partiendo del reconocimiento incremental de la
misma hacia el sur de dicha diagonal árida del
Cono Sur de América del Sur, como se marca en la
Figura 1. e n base a este supuesto las tres grandes
ecozonas o fajas que longitudinalmente se recono-
cen para el ámbito Patagónico son cordillera,
meseta y costa. e n ellas se observa además que a
partir de la diagonal árida el descenso de las preci-
pitaciones influye notablemente en las formacio-
nes florísticas, con una caída de la biodiversidad
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TABLA 2
Sitios y componentes arqueológicos de Norte a Sur considerados en este trabajo y cuyos números se ubican en el mapa de la Figura 1.
Las referencias bibliográficas de los mismos corresponden sólo a aquellos trabajos de donde se obtuvieron los datos zooarqueológicos.
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terrestre en el mismo sentido de dicha diagonal y
con una acentuación desde el ámbito cordillerano
a la costa atlántica. d efiniendo fito y zoogeográfi-
camente dos regiones distintivas que de Oeste a
e ste son el bosque y la estepa.

e ste panorama genera la expectativa de que a
mayor latitud, la tendencia es hacia una menor bio-
diversidad terrestre y concomitantemente, una
mayor influencia marina debido a la menor masa
continental emergida en Patagonia (miotti, 1998;
miotti & Salemme, 1999). e sto plantea asimismo
que hacia latitudes mayores aumenta la biodiversi-
dad marina que podría ser aprovechada por los
grupos de cazadores-recolectores terrestres.

Por otra parte, el incremento de la aridez duran-
te el Holoceno tardío en todo el ámbito patagónico
manifestó dos señales claras, una ca. 1000 años
AP, conocida como la anomalía climática medie-
val, y otra en ca. 500 años AP, conocida como la
pequeña edad del hielo –Pe H– (ver Rabassa, 2008
y bibliografía allí citada). e n dichos momentos de
estrés ambiental parecen haberse dado reacomoda-
mientos de los cazadores-recolectores de Patago-
nia (miotti, 1998, 2008; Borrero, 2001; Barberena,
2008; Rindel, 2008; Salemme & miotti, 2008;
Zangrando, 2009; g oñi, 2010; entre otros). Sin
embargo, no deben descartarse otros eventos de
neoglaciaciones holocénicas, cuya intensidad y
duración aun cuentan con señales más bajas, por lo
que no se ha planteado la implicancia que podrían
haber tenido para las poblaciones humanas y las
faunas en las distintas regiones de Patagonia. mer-
cer detectó por lo menos tres pulsos de avance
entre el 4700 y 4200 14C AP, 2700-2000 14C AP y
300-100 14C AP (mercer, 1976), mientras que
otros autores, han identificado muchos más de
estos avances (Röthlisberger & g eyh, 1985;
Rabassa & Clapperton, 1990; Rabassa, 2008).

ANÁLiSiS d e  ABUNd ANCiA y  Riq Ue ZA
TAx ONó miCAS d e L HOLOCe NO
TARd íO d e  PATAg ONiA
Abundancia taxonómica

Los resultados obtenidos en base a la abundan-
cia de NiSP por taxón de las cuatro fajas latitudi-
nales (Tablas 1 y 2 y Figura 2: g ráficos 1 a 4) indi-
can que el más alto número de taxa representados
(44 géneros) en las muestras zooarqueológicas se
encuentra concentrado en Patagonia norcentral

(Figura 2: g ráfico 1), mientras que el menor
número de géneros utilizados (20) se da en la
región Centro-meridional (Figura 2: g ráfico 2).
Un leve incremento se registra en la cuenca maga-
llánica, con 30 géneros (Figura 2: g ráfico 3 y
Tabla 4), y 35 taxa se registran para Tierra del
Fuego (Figura 2: g ráfico 4).

La mayor biodiversidad al norte, decrece hacia
el sur, en la faja meridional, donde se da la mayor
focalización en el uso de la especie Lama guani-
coe, el cual también es importante numéricamente
en la Cuenca magallánica (Figura 2: g ráficos 2 y
3 y Tablas 2 a 4).

La máxima biodiversidad del sector norte de
Patagonia está representado por el incremento de
especies de bajo retorno como los moluscos, peces
y aves, el cual se incrementa incluso hacia el 1000
AP (martínez et al., 2010). Los taxones de alto
retorno por individuo (guanacos, cérvidos y ñan-
dúes) se continuaron consumiendo como recursos
básicos (Prates, 2008), pero su relación numérica
con los de pequeño tamaño igualmente presenta
una tendencia decreciente. e n este sector la incor-
poración de peces implica tanto los ambientes flu-
viales y lacustres, como marítimos costeros y de
alta mar. Lo mismo sucede con el aprovechamien-
to de moluscos y caracoles, tanto dulceacuícolas
como marinos. Un caso para destacar aquí son los
quelonios (tortugas) cuya incorporación a la eco-
nomía de cazadores-recolectores es la primera vez
que se registra en toda la ocupación humana de
Patagonia (Tabla 3 y Figura 2: g ráfico 1).

Los resultados obtenidos de los análisis de
abundancia y riqueza taxonómica en las cuatro
franjas latitudinales (Tablas 1 y 2) y graficados en
la Figura 2, indican que la región de Norpatagonia
es la que posee registros zooarqueológicos más
diversificados con un incremento del NiSP de
aquellas especies de bajo retorno económico, y
procedentes de ámbitos terrestres, acuáticos conti-
nentales y marinos.

Las especies de alto retorno, y que fueron popu-
lares en los contextos de los bloques temporales
TP/Ht y Hm, decaen tanto en NiSP como en varie-
dad en los contextos del Htr (Figuras 2, 3 y 4).

e s notable en la sub-región norte el incremento
de peces, tanto de agua dulce como de agua salada
y en este último caso incorporando especies de
mar adentro, lo que podría implicar el desarrollo
de la captura desde embarcaciones en aguas aleja-
das del litoral. La presencia de distintas especies
de peces pelágicos es igualmente notable en los
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Fig URA 2
Abundancia taxonómica para el Holoceno tardío por sitio en las diferentes fajas latitudinales.g ráfico 1: Norcentral; g ráfico 2: meri-
dional; g ráfico 3: Cuenca magallánica; g ráfico 4: Tierra del Fuego.
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TABLA 3
Abundancia y riqueza taxonómica por faja latitudinal en Patagonia.
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sitios del Canal Beagle, permitiendo sugerir que
los desplazamientos de los canoeros debieron
haber sido a mayores distancias, fuera del canal
hacia el Holoceno tardío. Asimismo la aparición
de moluscos marinos y de aguas continentales se
registra en sitios costeros, como del interior de la
meseta y de los contrafuertes cordilleranos (Figu-

ra 2). Sin embargo la estructura de estos recursos
es diferente en los contextos del norte y de Tierra
del Fuego, con muy alto incremento de número de
especímenes y de especies, mientras que el caso
opuesto a este es el de la región meridional, en
donde el guanaco sigue siendo la especie más
abundante (Tabla 3). Aquí si bien la abundancia
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TABLA 3 (cont.)
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Fig URA 3
Riqueza taxonómica en las cuatro fajas latitudinales.
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taxonómica para los contextos del Htr aumenta
respecto del Hm, donde casi todas las muestras
estaban dominadas por guanacos, seguidos por la
presencia de reidos y en los contrafuertes cordille-
ranos por cérvidos, es decir mamíferos y aves
terrestres de alto retorno económico. Sin embargo,
el guanaco continúa siendo la especie más repre-
sentada en todos los contextos (Figura 2: g ráfico
2). Las especies de bajo retorno, procedentes tanto
de ambientes acuáticos como terrestres igualmen-
te tienen muy baja representación en los contextos,
y cuando aparecen, en general en los sitios del
interior, se asocian a artefactos y redes de inter-
cambio de bienes con otros ámbitos ecológicos,
pero no como alimentos en primera instancia
(miotti, 2008).

Las tendencias observadas para la Cuenca
magallánica (Figura 2: g ráfico 3) y Tierra del
Fuego (Figura 2: g ráfico 4) indican un incremen-
to en el número de especies que ingresan a los
sitios arqueológicos en el Htr, y que su incremen-
to se relaciona con la incorporación de peces y
aves marinas. Aunque en ambas regiones los gua-
nacos y lobos marinos continúan siendo importan-
tes recursos.

Riqueza taxonómica en las cuatro franjas
latitudinales

Para este análisis se ordenaron los taxones
según la sistemática biológica, con lo cual los
taxones más cercanos al eje de abscisas correspon-
den a los de menor retorno económico por indivi-
duo debido a que a medida que nos alejamos del
punto 0 en la ordenada aumenta la jerarquía evo-
lutiva de los taxa. Por lo tanto los taxones más ale-
jados corresponden a los mamíferos más comple-
jos y que coinciden con las categorías económicas
de ser animales de mayor retorno. Los resultados
obtenidos se sintetizan en los gráficos de la Figura
3 y sus NiSP en la Tabla 3.

La tendencia en la riqueza taxonómica obtenida
en cada sub-región muestra mayor variabilidad
que la esperada. La mayor incidencia de especies
de menor retorno se percibe en la sub-región Nor-
central principalmente en invertebrados, peces y
aves; siendo aquí las aves corredoras de gran
tamaño (ñandúes) y los mamíferos grandes los
taxa que marcan la tendencia más baja (Figura 3).
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Sin embargo, la riqueza taxonómica de guana-
cos mantiene una tendencia muy alta en las regio-
nes meridional y Cuenca magallánica y una nota-
ble mediana a alta incidencia en los contextos
fueguinos, tanto de la meseta como de la costa.

Respecto de los grandes reidos, igualmente
mantienen las tendencias más altas en la región
Norcentral, donde se registran además los dos
géneros de estas aves (Rhea y Pterocnemia). e n las
fajas meridional y magallánica, su representación
es baja, de alguna manera avalando la hipótesis de
que hacia el Htr ha sido un recurso complementa-
rio de los guanacos. e n tierra del Fuego la ausen-
cia de estas aves es total debido a que la biogeo-
grafía de los reidos indica que nunca estuvieron
presentes en dicho sector patagónico. e s necesario
recordar aquí que el único registro de un espéci-
men de tibio-tarso distal de ñandú fue registrado
por massone para las ocupaciones de fines del
Pleistoceno en el sitio Tres Arroyos (ver Salemme
& miotti, 2008 y bibliografía allí citada), pero esta
señal no permite suponer la presencia de esas aves
corredoras en la isla, sino mas bien indicaría un

posible transporte humano de un fragmento de
hueso largo, desde el continente por parte de los
primeros colonos de esas latitudes.

Tendencias de abundancia y riqueza taxonómica

e n suma, las tendencias de abundancia y rique-
za taxonómica obtenidas para las diferentes fajas
latitudinales indican que en las latitudes más bajas
(el norte), la biodiversidad de especies de los tres
ámbitos ecológicos (bosque, estepa, costa) es más
alta que en las latitudes altas (Figura 4 y Tabla 4).
mientras que en Tierra del Fuego la incidencia de
recursos de menor retorno como los peces pelági-
cos, las aves y los moluscos marinos son los que
aumentan la diversidad, en el norte además de
estos taxones se agrega una gran variedad de espe-
cies dulceacuícolas, y de vertebrados terrestres de
bajo retorno (Zangrando, 2009; Stoessel, 2010).

e n cuanto a las tendencias temporales acumula-
das para las cuatro fajas latitudinales, se observa
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Fig URA 4
Tendencia espacial de la abundancia y riqueza taxonómica en el Holoceno tardío.
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que hay mayor diversidad taxonómica durante el
bloque temporal Pleistoceno final/Holoceno tem-
prano, una especificación importante hacia el

Holoceno medio y un nuevo incremento de la
diversificación taxonómica hacia el Holoceno tar-
dío en todo el ámbito patagónico (Figura 5).

CONSid e RACiONe S FiNALe S

e l registro zooarqueológico del Ht soporta la
expectativa que el gradiente latitudinal implica
una biodiversidad terrestre mayor en las latitudes
medias (entre 38° y 44º sur, que en las altas >44º a
54º. e n estas últimas, y sólo para los ámbitos cos-
teros o de bosques cordilleranos, se incrementa la

misma por la presencia de especies marinas (aves
y peces principalmente).

e n Norpatagonia los sitios arqueológicos del
Holoceno tardío denotan la mayor diversidad fau-
nística –de fauna aprovechada- de toda la región
Patagónica (Figura 4 y Tabla 4). incluyen en sus
contextos desde invertebrados a mamíferos, tanto
de ambientes terrestres, acuáticos continentales y

Archaeofauna 21 (2012): 139-162

TABLA 4
Tendencia de Abundancia y riqueza taxonómica por fajas latitudinales en Patagonia.

Fig URA 5
Tendencia de la Abundancia y riqueza taxonómica temporal.
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marinos, incluyendo especies costeras y migrato-
rias.

Las especies de menor retorno económico apa-
recen representadas en esta región en mayor rique-
za y abundancia taxonómica. e ste cuadro de situa-
ción en relación con la información independiente
generada por los estudios de isótopos estables, de
conflictos interpersonales, uso de diferentes tecno-
logías como la cerámica, entre los principales indi-
cadores, permite inferir que el modelo de intensi-
ficación de recursos –con el sentido expresado al
comienzo del trabajo- englobaría estas situaciones
arqueológicas dentro de una estrategia de intensi-
ficación de recursos.

La región que presenta la menor riqueza taxo-
nómica es la centro-meridional, donde el mayor
NiSP se centraliza en todos los casos en la especie
Lama guanicoe, con la mayor abundancia de ele-
mentos esqueletarios. igualmente, y a diferencia
del bloque temporal 2, correspondiente al Holoce-
no medio (Figuras 2: g ráfico 2 y Figura 5), donde
la especificidad del guanaco es aún mayor, se
observa un incremento en la presencia de especies
de menor tamaño, tanto en aves como en mamífe-
ros pequeños y en moluscos procedentes de las
costas marinas y de aguas continentales. Sin
embargo, los recursos alóctonos se interpretan por
su baja abundancia en el registro, como producto
del intercambio a través de redes sociales extensas,
acompañadas posiblemente de mayores rangos de
movilidad humana (ver discusión en miotti, 2008).

e n este caso la puesta en marcha de estrategias
de extensificación (sensu g oñi, 2010) podrían
estar representadas para los contrafuertes cordille-
ranos, mientras que para la región de la meseta
central santacruceña parece más adecuada la
potenciación de los recursos de alto retorno (miot-
ti, 1998).

e n la Cuenca magallánica austral aumenta la
riqueza taxonómica en especies de bajo retorno
hacia el Holoceno tardío, sin embargo la abundan-
cia por taxón no es tan notoria como en las regio-
nes de Norpatagonia, ni como en Tierra del Fuego.
e l aporte de las especies marinas aumenta sensi-
blemente, aunque el guanaco continúa siendo muy
importante (+85%) en el área. Por lo tanto en este
sector el modelo de estrategia utilizado para el
Holoceno tardío parece relacionarse con una
diversificación y potenciación de los recursos,
pero no hay señales de una intensificación de los
recursos.

e n la isla, y asumiendo que la tendencia que se
puede marcar es de menor precisión que en las
otras áreas, debido a la mayor heterogeneidad de
datos, se puede sostener que el uso de fauna mari-
na se mantiene estable y medianamente abundan-
te, pero el guanaco mantiene un status de impor-
tancia aun para sitios del canal Beagle. e ste hecho
podría darse también dentro de un sistema de
intercambio de bienes entre los cazadores del
norte, en la estepa y los grupos canoeros del canal.
Sin embargo, el incremento de peces – de pesca
costera como de mar abierto-, así como el incre-
mento de las aves en casi todos los sitios, permite
suponer una tendencia hacia la intensificación de
los recursos, con capturas de bancos de peces cada
vez más alejados de las costas del canal.

Se podría decir que el cambio en la explotación
de recursos faunísticos adoptaría una tendencia de
intensificación en Patagonia Norte, de especifica-
ción en la región meridional con un fuerte aprove-
chamiento del guanaco. e l valor agregado se
habría concentrado en el procesamiento integral de
sus productos, lo que indica una potenciación del
mismo recurso y habría que afinar aun más en la
hipótesis de extensificación formulada por g oñi
(2010) para el sector de los lagos del piedemonte
cordillerano.

CONCLUSiONe S

La información arqueológica considerada aquí
aporta indicadores que apoyan la hipótesis de
diversas estrategias de uso de los recursos para
Patagonia hacia el Holoceno tardío, con grandes
diferencias en las distintas fajas latitudinales.

– Los pequeños animales si bien aumentan su
ingreso en las dietas humanas hacia el Holo-
ceno tardío, este incremento no permite
hablar de intensificación en cuanto proceso
que conduciría a otros tipos de sistemas eco-
nómicos, más que para el sector Norcentral.

– e sta extensificación y especificación de la
faja meridional tiene su clave en la expansión
de las redes sociales y cambios en la movili-
dad de los grupos humanos.

– Aquellos lugares donde la disponibilidad del
recurso crítico agua permitiría la agregación
multifamiliar (nodos de la red) habrían facili-
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– tado los procesos de intercambios de bienes,
tanto locales como regionales y supra-regio-
nales.

– e n sitios como los del Río Pinturas por ejem-
plo, encontramos el uso de hueso de felinos y
cánidos para la elaboración específica de pun-
zones. más allá de las cualidades de estos ele-
mentos óseos para este tipo de instrumentos,
es recurrente el uso de esta misma materia
prima en lugares muy alejados del espacio
como son los canales fueguinos y Patagonia
Norte. mientras la abundancia de estos ítems
supera el centenar en el sector de la costa sur
de TdF, cuando aparecen en Patagonia conti-
nental siempre es de 1 a pocos ejemplares.

– Otro caso similar es la presencia de conchas
marinas en el interior de la meseta patagóni-
ca. y  cuando aparecen en sitios del interior
siempre es en muy baja cantidad y en general
formatizadas como cuentas u otros objetos
ornamentales.

– Tanto desde el Norte como hasta el sur, en
TdF, el guanaco continuó siendo el principal
recurso. incluso en sitios cordilleranos, donde
los chinchílidos y otros recursos del ecotono
estepa/bosque han tenido una disponibilidad
amplia, todos los sitios indican que los caza-
dores del Holoceno tardío continuaron depen-
diendo del guanaco.

– Todo esto indica que los ítems faunísticos de
baja cantidad en sitios del interior están refle-
jando una circulación de los mismos como
parte del cambio de la circulación humana,
que seguramente amplió sus escalas de noma-
dismo pero con una característica clave en lo
que es la árida meseta continental. e sta clave
está dada por nodos de agregación social, los
cuales coinciden con zonas donde hacia estos
momentos de aridez se concentraría el recur-
so crítico agua. Por ende donde las potencia-
lidades de caza y recolección habrían sido
mayores a cualquier otra zona.

– La extensificación de los rangos de movilidad
de los grupos humanos puede estar relaciona-
da estrechamente con la aridización del Holo-
ceno tardío, pero no debe descartarse la enor-
me experiencia y conocimiento de lugares y
recursos, acumulados por las sociedades
cazadoras-recolectoras a lo largo de todo el
Holoceno, para extender la amplia red social
puntuada por esos nodos de agregación.

– e l otro punto importante para que esta red
funcione fue la potenciación de los recursos.

Fundamentalmente de los productos de gua-
nacos. Lo que sirvió de base para extender la
movilidad, como por ejemplo habrían sido el
charque, salado, derretimiento y almacena-
miento de grasa de reidos, etc.

– Por último y partiendo de la evidencia de vio-
lencia intra e intergrupal formulada por g or-
don (2011), podemos tener un aval acerca de
la presencia, al menos para el sur del río Chu-
but, de sociedades incluyentes y, hacia el
norte de este río sociedades más excluyentes,
es decir con territorialidades más marcadas.
Asimismo, cuando recrudecería la aridez y
posiblemente disminuyan la calidad y canti-
dad de recursos fáunicos del área esa exclu-
sión social podría haberse incrementado tam-
bién, cuestión por la cual hacia el sur si bien
la intensificación de recursos no fue la ten-
dencia prevaleciente, el uso de estrategias de
amplio espectro, aunque más específicas
puede haberse debido a la descompresión de
la saturación social.
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