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RESUMEN: Se presentan los resultados del análisis de restos óseos de aves provenientes de La
Arcillosa 2. Este sitio es un conchero multicomponente, datado entre 5500 y 3700 14C años AP,
se ubica en la estepa fueguina (53º 34.450’S-68º 02.257’ O) sobre la margen derecha del río
Chico (Tierra del Fuego) a 2 km al oeste de la actual costa atlántica, vinculado a lagunas inte-
riores de características salobres, que habrían favorecido el acceso a una importante diversidad
de aves.
El contexto estudiado se compone de moluscos y de un conjunto de vertebrados asociados a
artefactos líticos confeccionados sobre materias primas diversas. El conjunto avifaunístico aquí
analizado alcanza el 25,2% del total del registro zooarqueológico. Entre los taxa de aves iden-
tificados, se destacan particularmente los anátidos, que muestran mayor intensidad de aprove-
chamiento que otras especies; esto se infiere a partir de las huellas de corte –recurrentes en cier-
tas partes esqueletales– y de los indicadores de combustión. También se registraron cormoranes,
pingüinos, rapaces y passeriformes, aunque en proporciones menores.

PALABRAS CLAVE: AVIFAUNA, CONCHERO, HOLOCENO MEDIO, ESTEPA FUEGUI-
NA, ARGENTINA

ABSTRACT: The analysis of bird skeletal remains from the La Arcillosa 2 site is herein pre-
sented. This multicomponent site, dated between 5500 and 3700 14C yr BP, is located in the Fue-
gian steppe (53° 34.450 ‘S, 68° 02,257’ W) on the right bank of the Río Chico (Tierra del
Fuego), 2 km west of the present Atlantic Ocean coast. This environment, with frequent shal-
low and salty lagoons would have favored the access by hunter gatherers to a great diversity of
bird game.

The shell midden is composed of mollusk shells associated with vertebrate remains and lithic
artifacts from a variety of raw materials. The analyzed avifaunal assemblage reaches 25.2% of
the total sample. Among the identified taxa, the presence of waterfowl is noteworthy; the
exploitation of this Family is revealed by the recurrent cutmarks in certain skeletal elements, as
well as by the evidence of thermal alterations. Cormorants, penguins, raptors and passerines
were also recorded, though in a lesser proportion.

KEYWORDS: AVIFAUNA, SHELL MIDDEN, MIDDLE HOLOCENE, FUEGIAN STEPPE,
ARGENTINA
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INTRODUCCIÓN

En los últimos años se ha incorporado el estu-
dio de los animales pequeños o «fauna menor»
(sensu Behrensmeyer, 1991) más sistemáticamen-
te en el análisis de los conjuntos zooarqueológicos,
ya sea para establecer su presencia en el registro
arqueológico como parte de procesos tafonómicos,
como proxys paleoambientales o bien como resul-
tado de las actividades humanas (i.e., Stiner &
Munro, 2002; Brugal & Desse, 2004; Santiago,
2004; Lupo & Schmitt, 2005; Quintana, 2005;
Jones, 2006; Broughton et al., 2007; Lloveras et

al., 2009; Escosteguy, 2010; Escosteguy & Salem-
me, 2011; Escosteguy et al., 2012; Salemme et al.,
2012; entre muchos otros).

En lo que respecta a Patagonia y Tierra del
Fuego, Cruz et al. (2007) señalan que a mediados
de la década del ochenta se produce un punto de
inflexión ya que empieza a enfatizarse el análisis
de este tipo de fauna en los estudios zooarqueoló-
gicos, con un fuerte incremento desde fines de la
década de 1990 (Juan Muns i Plans, 1996; Pardi-
ñas, 1996-98; Orquera, 1999; Orquera & Piana,
2000, 2001; Zangrando, 2003, 2007, 2009; Salem-
me et al., 2006; Piana et al., 2007; Udrizar Saut-
hier, 2009; Fernández et al., 2011; Verdún Caste-
lló, 2011; Giardina, 2012; Santiago, 2013;
Santiago et al., 2014; entre otros). En este sentido,
las aves han adquirido relevancia en los análisis
zooarqueológicos, ya sea para discutir cuestiones
tafonómicas (Cruz, 2000, 2005, 2011; Behrensme-
yer et al., 2003; Borella & Cruz, 2012), en relación
con discusiones acerca de la subsistencia (Lefèvre,
1989a, 1989b, 1992, 1993-4, 1997; Savanti, 1994;
Bahamondes, 2004; Mameli & Estévez Escalera,
2004; Calás, 2009; Tivoli, 2010a, 2010b, 2012), o
respecto de su uso con fines tecnológicos (Schein-
sohn et al., 1992; Scheinsohn, 2010; Tivoli, 2013).

En este marco, y para aportar a la discusión del
uso de los pequeños vertebrados, presentamos el
análisis de los restos óseos de aves del sitio La
Arcillosa 2 (LA2) y discutimos el rol de este recur-
so en las decisiones de subsistencia de los cazado-
res-recolectores durante el Holoceno medio. En tal
sentido, nos proponemos los siguientes objetivos:

– identificar las especies representadas;

– analizar la proporción relativa de las aves en
relación con las otras clases de vertebrados
del conjunto;

– indagar los patrones de procesamiento del
recurso avifaunístico;

– comparar el registro avifaunístico de LA2 con
otros sitios de cronología similar en la estepa
fueguina.

CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL
Y CONTEXTUAL DEL SITIO

La localidad arqueológica La Arcillosa se ubica
en un paleoacantilado relicto de la ingresión mari-
na del Holoceno medio, en un ambiente de estepa
que caracteriza al sector Norte de la Isla Grande de
Tierra del Fuego; allí son frecuentes lagunas de
aguas relativamente salobres (Figuras 1 y 2).
Muchas de ellas han tenido vinculación con el mar,
a través de estuarios, en momentos en que la posi-
ción de la costa marina era diferente a la actual
(Bujalesky, 1998; Salemme & Bujalesky, 2000).
La evolución geomorfológica de este sector mues-
tra la generación de distintos cordones de playa
por los que hoy circula el curso del río Chico
(Bujalesky, 1998; Salemme et al., 2007; Santiago,
2013) y que conforman su planicie de inundación.
Fechados radiocarbónicos de los cordones de
grava indican que las lagunas quedaron definitiva-
mente aisladas del mar desde los 6000 años AP
(Bujalesky, 1998; Santiago, 2013), por lo que a
partir de ese momento el entorno quedó disponible
para la ocupación humana. En la actualidad estas
lagunas concentran una importante variedad de
avifauna.

La localidad arqueológica La Arcillosa se ubica
en las proximidades de la laguna homónima; allí
se detectaron tres sitios que presentan ocupaciones
datadas radiocarbónicamente entre 5500 y 3700
14C años AP (Salemme & Bujalesky, 2000; Salem-
me et al., 2007, 2014). En este trabajo, nos referi-
remos al único sitio excavado de esta localidad, La
Arcillosa 2 (LA2; 53º 34,45’ S - 68º 02,257’ W)
que se ubica a escasos 3 km en línea recta de la
costa Atlántica actual. Es un sitio en estratigrafía,
que comenzó a exponerse, principalmente por la
acción del viento, a partir de 1996 y se inició su
excavación en 1997. Se halla enterrado bajo un
depósito eólico de arenas finas a muy finas, que
cuando pierde la cobertura vegetal (por ejemplo,
por pisoteo animal) es fácilmente friable. El depó-
sito eólico que cubre el conchero en estudio, de
aproximadamente un metro de espesor, muestra
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sutiles diferencias de coloración en los niveles de
arenas, que excepto unos centímetros por encima
del mismo resultan estériles arqueológicamente.
El conchero varía en espesor desde unos pocos
centímetros a no más de 30 cm en la máxima con-
centración (Figura 2b). Se excavó una superficie
de 10 m2 donde se registra un contexto lítico y fau-
nístico en una matriz de arena y valvas de molus-
cos de distintas especies, de evidente aporte antró-
pico (Salemme et al., 2007, 2014). La secuencia
cronológica muestra edades entre 5068 y 3700
años AP (Salemme et al., 2014). Por debajo del
conchero se registró un evento de inhumación,
conteniendo un solo individuo, articulado y prácti-

camente completo, fechado en 5208 años AP
(Salemme et al., 2007).

LA FAUNA EN LA ARCILLOSA 2

El depósito malacológico está conformado
principalmente por moluscos de las especies Myti-

lus edulis, Aulacomya ater, Trophon sp. y Patini-

gera sp., además de una menor proporción de otras
especies (Santiago, 2013; Santiago et al., 2014).
Los restos de vertebrados corresponden a diferen-
tes grupos taxonómicos, incluyendo mamíferos
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FIGURA 1

Mapa de ubicación de LA2 y de otros sitios de la región mencionados.
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terrestres y marinos, aves y peces (Salemme et al.,
2014; ver Tabla 1).

Los mamíferos marinos (8%) están representa-
dos por pinnípedos y cetáceos (los restos más
numerosos corresponden a delfín –n= 69–, además
de dos restos de ballena); en tanto los mamíferos
terrestres (21,3%) registrados son guanacos, roe-
dores y cánido.

Los peces y las aves son taxa muy frecuentes en
el conjunto; los primeros constituyen casi el 10%
de la muestra, en tanto que las segundas alcanzan
el 25,2% del NISP (Tabla 1). Entre los sitios de la
región y, particularmente los correspondientes al
Holoceno medio, este porcentual de aves es alta-
mente significativo y da lugar al análisis detallado
que se presenta en este trabajo.

Desde el punto de vista tafonómico, todo el
conjunto arqueofaunístico presenta en general una
buena preservación; no obstante, se ha registrado
la actividad de diversos agentes, que han incidido
en las superficies óseas en distinto grado (Figura
3); en muchos casos esas marcas pueden obliterar
otro tipo de huellas, por ejemplo las antrópicas.
Una alta frecuencia de improntas de raíces se des-
tacan como el agente tafonómico predominante en
el total de los restos óseos (91,3%). Las marcas de
roedor están también presentes, pero el porcentaje
es muy bajo y se encuentran principalmente en los
bordes de fracturas óseas, mientras que la eviden-
cia de acción de carnívoros, es escasa (únicamen-
te en el 0,2% de los especímenes óseos) (Salemme
et al., 2014).

Un rasgo destacable es la pérdida de tejido cor-
tical, visible preferentemente en las epífisis de
huesos largos y en vértebras; si bien es una pro-
porción baja, es más importante que las marcas de
roedor y carnívoro. El origen de esta alteración no
ha sido identificado claramente aún, podría tratar-
se de deterioro químico o abrasión sedimentaria
(Santiago, 2007). Este tipo de rasgo es también
muy visible en el esqueleto humano que subyace
al conchero (Suby et al., 2008).

La variedad de huellas antrópicas identificadas
en el conjunto (Figura 4), sugieren distintas accio-
nes sobre las presas como guanaco, delfín y aves.
En general muestran porcentajes muy bajos sobre
el conjunto total: 2,9% con huellas de corte, mien-
tras en un 2,8% se observan indicios de termoalte-
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FIGURA 2

Emplazamiento del sitio y su contexto ambiental. A) Paleoacantilado del Holoceno medio; la imagen blanca señala el sitio; B) vista del
perfil estratigráfico y la posición del conchero.

TABLA 1

Número total de especímenes identificados por taxón (NISP)
según grupo y sus respectivos porcentajes (modificado de
Salemme et al., 2014).
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FIGURA 3

Porcentaje de representación de los diferentes agentes naturales en relación con el número total de especímenes identificados por taxón
(NISP total) (tomado y modificado de Salemme et al., 2014).

FIGURA 4

Representación de las diferentes marcas antrópicas sobre el conjunto zooarqueológico total (tomado y modificado de Salemme et al.,
2014).
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ración. Otros indicadores como son los negativos
de lascado, los puntos de impacto, lascas óseas e
incisiones no superan el 2% del conjunto.

MATERIALES Y MÉTODOS

El registro avifaunístico de LA2 proviene del
nivel de conchero, de los 10 m2 excavados. Las
aves suman un total de 248 restos que constituyen
el 25,2% del conjunto zooarqueológico (Tabla 1) y
un 27,8% de los restos identificados por taxón.
Para realizar la determinación taxonómica y ana-
tómica se utilizaron las colecciones osteológicas
del Centro Austral de Investigaciones Científicas
(CADIC-CONICET) y del Museo del Fin del
Mundo. Se procuró alcanzar la mayor definición
en la asignación taxonómica, no obstante en
muchos casos, dada la falta de suficientes caracte-
res diagnósticos se alcanzó únicamente el nivel de
familia o, inclusive, de orden. 

En cuanto a los datos de cuantificación, se
siguió la metodología clásica propuesta por diver-
sos autores (Grayson, 1984; Lyman, 1994, 2008;
Mengoni Goñalons, 1999). Se determinó la abun-
dancia taxonómica (NISP; %NISP; MNI), la fre-
cuencia y abundancia relativa de partes anatómi-
cas (MNE), y las modificaciones de origen natural
y cultural (Mengoni Goñalons, 1999). A partir de
las marcas de génesis antrópica, se delinearon
interpretaciones acerca de los patrones de procesa-
miento de algunos grupos de aves. Se comparan
los porcentuales de huellas antrópicas (corte y ter-
moalteración) del conjunto avifaunístico respecto
del total.

Los datos obtenidos a partir de partes esquele-
tales por taxón (NISP, MNI y MNE) se compara-
ron con los datos de kilocalorías disponibles en la
bibliografía (calculadas multiplicándolas por el
MNI) con el fin de evaluar el retorno energético y
la potencialidad de algunas especies sobre otras en
términos de aprovechamiento antrópico.

RESULTADOS

Del material avifaunístico, un 51,2% (n=127)
pudo ser asignado a alguna categoría taxonómica,
ya sea de orden, familia o género, mientras que el
48,8% (n=121) sólo pudo ser identificado a nivel

de Clase (Tabla 2). La diversidad taxonómica
registrada demuestra la representación de variados
ambientes. Hay presencia de aves marinas como
pingüinos, cormoranes y, en bajísima frecuencia,
Procellariiformes. Por otra parte, es significativa la
presencia de diversos anátidos característicos de
ambientes lagunares, que en su conjunto constitu-
yen el grupo más numeroso y diverso en su inte-
rior. Otros grupos identificados a distintos niveles
son: Accipitridae, Falconidae y otros Falconifor-
mes, gaviotas y otros Charadriiformes y Passeri-
formes.

La familia Anatidae está representada por espe-
cies de diverso porte. Hay anátidos grandes como
Chloephaga sp. y Tachyeres sp., pero también se
encuentran otros más pequeños, que si bien no han
podido ser asignados a algún género en particular,
podría tratarse de anátidos de la envergadura del
grupo Anas sp. y/o Oxyura sp. Las especies que
integran el primero de estos grupos, son entre
otras, patos maiceros (Anas georgica), patos barci-
nos (Anas flavirostris) y/o patos cuchara (Anas

platalea). Por su parte, Oxyura sp., agrupa a los
patos zambullidores, y al menos dos especies dis-
tintas están representadas en este grupo de porte
más pequeño.

En el caso de los Procellariiformes podría tra-
tarse de individuos pequeños de la familia Proce-
llariidae (petreles o pardelas) y tal vez de alguna
familia más pequeña. Sin embargo, las muestras
comparativas no han permitido un mayor ajuste en
la asignación taxonómica. Los restos identificados
como Accipitridae podrían corresponder a gavilán
ceniciento (Circus cinereus) o a algún aguilucho
(Buteo sp.). Los especímenes asignados a Falconi-
dae se corresponderían con chimango (Milvago

chimango). Además hay otros restos del orden Fal-
coniformes que, podrían asignarse a algún halcón
pequeño (Falco sp.). Se encontraron especímenes
de Charadriiformes que no pudieron ser identifica-
dos a un nivel más ajustado, mientras que tres de
éstos se atribuyeron efectivamente a gaviotas
(Laridae).

Se calculó el %NISP sobre el total de los restos
de avifauna, en primera instancia manteniendo
como Aves Indet a los restos que no pudieron iden-
tificarse a algún nivel taxonómico (48,8%); la
fragmentariedad de estos restos hace muy difícil
su asignación por el momento. Entre los identifi-
cados, se destaca la alta frecuencia del grupo de
anátidos, que alcanza el 62,2% (Figura 5).
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El cálculo del MNI muestra el número más ele-
vado también en el grupo representado por los
Anatidae, en particular con los de tamaño más
pequeño, para los cuales se cuentan al menos 5
individuos (Figura 6). Siguen en orden de impor-
tancia los cauquenes (Chloephaga sp.) y los Pas-
seriformes con al menos dos individuos de cada
uno. Para los restantes taxa se registra únicamente
un solo individuo.

Las partes anatómicas registradas fueron conta-
bilizadas, en primer lugar por taxón (Figura 7) y en
este sentido, el grupo con mayor representación es
Chloephaga sp. y luego los anátidos más peque-
ños. Los pingüinos y los anátidos sin discriminar
tienen también relativamente altas proporciones de
representación de partes esqueletales, mientras
que los valores de MNE en las demás aves son
bajos.

Para establecer los perfiles anatómicos de las
diferentes aves identificadas se graficó la repre-
sentación de los elementos esqueletales para cada
una (Figura 8). En el conjunto se registra al menos
un elemento correspondiente a cada una de las
regiones esqueletales. Sin embargo, la mayor fre-
cuencia es para los miembros anterior y posterior,
seguidos por la región pectoral. Las falanges de las
patas y las vértebras están bien representadas en
varios taxa, lo cual es directamente proporcional al
elevado número en que estos elementos están pre-
sentes en el esqueleto. Para algunos de los grupos,
solo se registran huesos largos: fémures, tibiotar-
sos, húmeros y cúbitos.

Respecto de cada grupo, los anátidos resultan
los más completamente representados en partes
esqueletales: se registran los miembros superior e
inferior, partes del esqueleto axial, así como algu-
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TABLA 2

Abundancia y diversidad taxonómica en LA2 (NISP).
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FIGURA 5

Porcentaje del número total de especímenes identificados por taxón de los grupos de ave identificados (%NISP).

FIGURA 6

Estimación del número mínimo de individuos de los grupos identificados (MNI).
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FIGURA 7

Número mínimo de elementos esqueletales por taxón (MNE).

FIGURA 8

Partes anatómicas discriminadas por taxón.
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nos huesos del cráneo. Los pingüinos están mayor-
mente representados por el miembro inferior
(tibiotarso, tarsometatarso y falanges) y algunos
elementos del miembro superior (húmero y la 2da
falange del ala), vértebras y elementos craneales.
Para los cormoranes únicamente se encuentran
elementos del miembro posterior (fémur y tibio-
tarso) y vértebras. De los Procellariiformes se
identifican elementos del cráneo (pico y mandíbu-
la), miembro superior (carpometacarpo) y miem-
bro inferior (tarsometatarso). Los Falconiformes
están representados principalmente por el miem-
bro posterior (tibiotarso y falanges), también por
dos fragmentos de mandíbula y húmero. Para el
caso de los Charadriiformes, están presentes ele-
mentos del miembro superior (radio y húmero),
coracoides y pelvis. Por último, de los Passerifor-
mes únicamente se hallan elementos del miembro
anterior (húmero, cúbito y carpometacarpo) y de
un tarsometatarso.

Para analizar los indicadores de procesamiento
de las presas se calculó en primer lugar el índice de
huellas de corte sobre el NISP de cada taxón
(Figura 9). El 7,3% del total del conjunto avifau-
nístico presenta este tipo de huellas (n=18); de
éstos, 15 especímenes fueron identificados por
taxón. El grupo que muestra mayor frecuencia son
los anátidos más pequeños (n=5), seguido por
Chloephaga sp. (n=3), otros anátidos (n=2) y cor-
moranes (n=2). Los demás taxa registrados con
marcas, sólo exhiben éstas en un espécimen: pin-
güino, pato vapor (Tachyeres sp.) y gaviota. Los

tres especímenes restantes con huellas correspon-
den a aves sin discriminar.

En cuanto a las huellas de corte sobre NISP de
cada agrupamiento de aves, se observa que las par-
tes anatómicas con mayor grado de procesamiento
son huesos largos: los húmeros seguidos de los
tibiotarsos (Figura 10). Asimismo, se encuentran
estas huellas en otros huesos de los miembros
anterior y posterior, como también en la región
pectoral.

El análisis de las marcas en partes anatómicas
por taxón (Figura 10) muestra que los anátidos
están procesados con mayor intensidad ya que
todas las porciones anatómicas representadas
muestran huellas de corte, mientras que éstas son
escasas en las otras aves registradas en el conjun-
to: un húmero de pingüino, un radio de gaviota y
un fémur y tibiotarso de cormorán.

Un rasgo destacable es que el porcentaje de res-
tos de aves con huellas de corte es algo más eleva-
do que el porcentaje de huellas sobre el conjunto
total (2,9%) (Figuras 4 y 9), lo cual podría sugerir
algún tipo de implicancia económica o al menos, de
preferencia en el procesamiento de cierto recurso.

En cuanto a signos de combustión, pocos restos
en todo el conjunto presentan alteración térmica y,
en este sentido, lo que se observa en los restos de
aves es coherente con las tendencias del conjunto
en general. Únicamente se registran especímenes
(n= 18) con termoalteración (color marrón/ amari-
llento) o alguna parte quemada (negro), pero nin-
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FIGURA 9

Huellas de corte/NISP en los grupos de aves.
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gún espécimen alcanzó temperaturas que lleven a
la calcinación (colores gris y blanco). El porcenta-
je de restos de ave que presenta indicadores de
combustión es más elevado (7,3%) que el porcen-
taje termoalterado en el conjunto total (2,8%, ver
Figura 4).

El aporte de kilocalorías puede indicar también
la preferencia de unos grupos sobre otros. El cál-
culo fue estimado para aquellos taxa de los cuales
existen datos (Tabla 3); sin embargo, hay que tener
en cuenta que éstos son tentativos. De todos
modos, y aún tratándose de resultados prelimina-
res, se observa el mayor aporte calórico por parte
de los anátidos.

HUESOS DE AVE COMO MATERIA PRIMA

Dos huesos largos de ave muestran incisiones
de distinto grosor y profundidad; se trata de huesos

del miembro superior: un cúbito de Chloephaga

sp. (nro. 1090) y un húmero probablemente de
anátido de tamaño mediano (nro. 1089) (Figura
11). Esta modalidad de trabajo fue realizada sobre
prácticamente toda la superficie de los huesos.
Sobre el espécimen nro. 1089 las incisiones son
profundas y ocupan toda la circunferencia del
hueso; en el otro (nro. 1090), son más delgadas,
menos profundas y aparecen en grupos de dos o de
tres, pero ninguna alcanza la circunferencia com-
pleta del elemento. Por el momento es difícil defi-
nir la funcionalidad de estos artefactos. Por otro
lado, se recuperó una cuenta ósea pulida pero dado
su tamaño y el trabajo realizado, no se pudo deter-
minar ni la especie ni la parte anatómica trabajada
(Figura 12).

Estos tres casos constituyen una clara evidencia
de la manipulación de los huesos de ave como
materia prima para la confección de ornamentos y/o
artefactos. El trabajo del hueso mediante incisiones
no se registró en huesos de otros vertebrados.
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FIGURA 10

Huellas de corte en regiones esqueletales según grupos taxonómicos.
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DISCUSIÓN Y CONSIDERACIONES FINALES

Aves de tamaño pequeño y mediano forman
parte de este grupo de «fauna menor» que general-
mente está presente en los contextos arqueofaunís-
ticos en proporciones diversas y en relación con
otros recursos, en general, mamíferos medianos/
grandes o grandes.

En LA2, las aves constituyen casi un tercio del
total de la muestra identificada (27,8%), lo que
demuestra una especial atención, por parte de los
cazadores-recolectores, a este grupo faunístico
como recurso. La diversidad de aves presentes

indica, por un lado la explotación de diferentes
microambientes (Salemme et al., 2014) y, por el
otro, que las aves habrían constituido un recurso
importante para diferentes fines. Su aprovecha-
miento para la subsistencia lo sugieren tanto las
huellas de corte –recurrentes en determinadas par-
tes esqueletales–, como los indicadores de com-
bustión, ambos en proporciones más elevadas que
las registradas en el conjunto general. Por otra
parte, el hallazgo de huesos de ave con incisiones
rítmicas que indican inversión de trabajo para rea-
lizarlas, señala la relevancia de este recurso al
margen de la subsistencia, ya sea con fines tecno-
lógicos u ornamentales.
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FIGURA 11

Artefactos trabajados por incisión en huesos largos de anátidos.
A la izquierda, Nº 1090; a la derecha, Nº 1089.

FIGURA 12

Cuenta en hueso de ave.

TABLA 3

Estimación de kilocalorías (kcal).
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En el sitio aquí estudiado, la familia más abun-
dante es Anatidae, con cierta variabilidad de gru-
pos, ya que se registran tanto cauquenes como
patos de diversos tamaños. Con excepción de Ana-
tidae y Passeriformes, donde la cantidad mínima de
individuos es más alta (se cuentan 8 y 2 individuos
respectivamente), los demás taxa se encuentran
representados por un solo individuo, como se
expresó antes. En este sentido, se plantea que en
LA2, entre 5000 y 3700 14C años A.P., los cazado-
res recolectores habrían hecho un uso generalizado
del recurso aves, con mayor énfasis en anátidos,
que indicaría la explotación tanto de ambientes
lagunares como de la costa, de la misma forma que
ha ocurrido con los otros recursos (mamíferos
terrestres y marinos, peces y moluscos).

Respecto de las porciones esqueletales para el
conjunto avifaunístico total, están presentes todas
las regiones anatómicas (con variabilidad según el
grupo taxonómico), y con énfasis en los miembros
anterior, posterior y la región pectoral. La mayor
proporción de huellas de corte en los huesos largos
y, particularmente sobre los húmeros, es un patrón
que ha sido registrado en otros conjuntos avifau-
nísticos, y podría estar vinculado a tareas de desar-
ticulación/descarne o bien para la extracción de
huesos para manufacturar diferentes artefactos
(Laroulandie, 2007; Calás, 2009; Serjeantson,
2009; Tivoli, 2010a). No obstante, la presencia de
huellas de corte en otras regiones anatómicas, así
como los indicadores de combustión registrados,
sugieren un procesamiento más intensivo de las
aves en relación con los demás recursos faunísti-
cos presentes en el sitio.

En términos regionales, si se compara el uso de
las aves en LA2 con el registro en otros sitios cer-
canos ubicados en relación con ambas vertientes
oceánicas y cronológicamente equivalentes, se
observa variabilidad en el aprovechamiento de
este recurso según cada sitio, y esto posiblemente
esté relacionado con el entorno inmediato para el
aprovisionamiento. En el sitio Río Chico 1 (ca.
4400-5800 14C años AP) –sitio muy próximo a
LA2– (Figura 1), los peces son predominantes
(92%), y aunque en porcentajes mucho menores,
las aves ocupan el segundo lugar (3,8%), en tanto,
los mamíferos muestran frecuencias menores: el
guanaco 0,9% y los mamíferos marinos 0,4%
(Santiago et al., 2007; Santiago, 2013). En el
recuento e identificación preliminar de las aves,
hasta el momento, han sido asignados a nivel de
familia 12 restos de Spheniscidae, dos de los cua-

les se identificaron como Eudyptes chrysocome

(Santiago, 2013).

En el sitio Marazzi 1 (Figura 1), en el sector
occidental de la estepa fueguina y próximo a la
costa de bahía Inútil, los tres niveles estratigráficos
analizados presentan diferencias en cuanto al con-
tenido de aves en relación con la fauna total, pero
siempre con proporciones relativamente altas
(Calás, 2009). En los niveles medios –que por cro-
nología interesa comparar en este trabajo (ca. 5500
14C años AP)–, las aves representan el 21,9% del
conjunto faunístico y tienen aún más variabilidad
que en el nivel superior. Allí, las aves más abun-
dantes son en primer lugar los pingüinos, seguidos
de los cormoranes, lo cual indica un aprovecha-
miento importante del ambiente marino. Entre los
anátidos, se registraron restos de cauquén y de un
tipo de pato; en estos grupos se hallaron evidentes
huellas antrópicas que, según su posición en los
especímenes, indicarían tanto desarticulación y
descarne como extracción de grasa. La termoalte-
ración en otros restos es interpretada como de des-
carte en fogones cuando se trata de partes de bajo
rendimiento. No obstante, en general, el recurso
aves estaría caracterizado por un uso generalizado,
con explotación de un espectro amplio de especies
(Calás, 2009).

A diferencia de los mencionados sitios, otros
conjuntos cercanos a LA2 y también cronológica-
mente asignables al Holoceno medio (Figura 1),
como Myrén 2 (Prieto et al., 2007), localizado
unos 14 km hacia el interior de la costa de bahía
Inútil (ca. 4000 14C años AP), Cerro Bandurrias
(ca. 5800 14C años AP; Favier Dubois & Borrero,
2005) y La Arcillosa 1 (ca. 5300 14C años AP;
Salemme & Bujalesky, 2000) en la vertiente atlán-
tica, no presentan registro de aves; asimismo los
conjuntos faunísticos son mucho más reducidos en
cantidad de restos y difieren en contenido. El pri-
mero no es un conchero y los otros dos sí, aunque
reflejarían ocupaciones efímeras.

A partir de la información disponible para los
sitios próximos a la costa marina ocupados duran-
te el Holoceno medio, se ha propuesto que las eco-
nomías de los cazadores-recolectores no han
dependido del mar exclusivamente: fueron más
bien generalizadas y/o mixtas (Salemme & Buja-
lesky, 2000) o inclusive adaptadas a recursos
terrestres (Calás, 2009). Esto también se ve refor-
zado por datos de isótopos estables en restos
humanos (Guichón et al., 2001; Santiago et al.,
2011).
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Los resultados obtenidos en LA2 alertan acerca
de la importancia de profundizar el análisis del
aprovechamiento de las aves en otros sitios de la
región. Esto permitirá determinar si el recurso aves
sufrió cambios en su aprovechamiento o si existie-
ron tendencias espaciales y cronológicas en su uso,
así como también discutir con más detalle la incor-
poración de presas pequeñas en la subsistencia y
tecnología de los cazadores recolectores del norte
de Tierra del Fuego.
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