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En este trabajo se dan a conocer los resultados del análisis 
de los conjuntos arqueofaunísticos provenientes del sitio 
arqueológico Casa de Piedra de Ortega (CPO), provincia de 
Río Negro (Patagonia, Argentina, 40º 43’ 49’’ S y 70º 42’ 21’’ 
O; 675 m s.n.m.). Se estudian los conjuntos pertenecientes 
a períodos prehispánicos y posthispánicos. El primero 
comprende el Período III de CPO (1490 ± 70 años 14C AP, 
LP1320) y el segundo el Período IV (280 ± 50 años 14C AP, 
LP191) y el Período V. Este último, presenta taxones exóticos 
domésticos, por lo tanto, CPO nos permite caracterizar el 
impacto de la fauna exótica (Equus caballus, Bos taurus y 
Ovis aries) en la subsistencia de los grupos humanos que 
habitaron la zona de estudio luego del contacto hispano-
indígena. En este sentido, los objetivos específicos de este 
trabajo incluyen 1) determinar la composición taxonómica de 
los conjuntos estudiados, 2) evaluar la integridad y resolución 
de los mismos, 3) explorar los patrones de obtención, 
procesamiento, consumo y descarte que los grupos humanos 
implementaron sobre las especies exóticas y 4) reconocer 
diferencias en el aprovechamiento de, respectivamente, la 
fauna exótica y la autóctona, principalmente Lama guanicoe. 

Área de estudio

CPO es una pequeña cueva orientada al oeste que se 
encuentra en la cuenca superior del río Limay en Río Negro 
en el noroeste de Patagonia. El área de estudio comprende 
las zonas del interior e interfluvios del arroyo Pichileufú, 
en el paraje Corralito, hasta su desembocadura en el río 
Limay en el Departamento de Pilcaniyeu. El Pichileufú 
es un arroyo permanente de caudal variable que recorre 
unos 160 km de extensión con dirección suroeste-noreste 
desde Corralito hasta Paso Flores. El clima es árido. La 
precipitación anual media es de 250 mm. La temperatura 
anual media es de 10 a 14 °C. Domina el viento del sector 
oeste y sudoeste. Fitogeográficamente, pertenece a una 
área de mosaico entre la estepa arbustiva-graminosa del 
Distrito Occidental, la estepa arbustiva del Distrito Central 
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y la estepa arbustiva del Ecotono Rionegrino (León, Bran, 
Collantes, Paruelo y Soriano, 1998).

Metodología

Desde una perspectiva tafonómica, se registraron rastros de 
actividad de carnívoros (Binford, 1981) y de roedores (Lyman, 
1994; Politis y Madrid, 1988), los resultados de la acción 
de aves rapaces (Fernández, Montalvo, Fernández-Jalvo, 
Andrews y López, 2017), las marcas de raíces (Montalvo, 
2002), los indicadores de pisoteo (Shipman, 1981), la 
diagénesis (Lyman, 1994) y el grado de meteorización del 
conjunto (Behrensmeyer, 1978). 

La identificación y cuantificación anatómica y taxonómica 
se realizó mediante la utilización de colecciones óseas de 
referencia y atlas osteológicos (Pacheco Torres, Alfredo 
y Guerra Porras, 1979). La frecuencia taxonómica y de 
partes esqueletales se calcularon a partir de: Número de 
Especímenes Identificados por Taxón, Número Mínimo 
de Individuos, Número Mínimo de Elementos y Número 
Mínimo de Unidades Anatómicas (Lyman, 1994; Mengoni 
Goñalons, 1988, 1999, 2006). 

Se identificaron huellas de corte, raspado, machacado, 
percusión y negativos de impacto (Blumenschine, Marean y 
Capaldo, 1996). También se infirió la finalidad de las huellas 
de corte (Binford, 1981).

Para el análisis de fracturas (Mengoni Goñalons, 1999; Shipman 
y Rose, 1983) se consideraron atributos relacionados con el 
tipo de fractura primaria (espiral, transversal y longitudinal), 
el tipo de borde que presenta la fractura (regular, astillado o 
con marcado perimetral) y el estado en que se encontraban 
los huesos antes de la fractura (fresco/no fresco).

El análisis de la termoalteración se realizó según el atributo 
basado en el color (Shipman, Foster y Schoeninger, 1984): 
no quemado (blanco), quemado incipiente (marrón claro), 
quemado avanzado (marrón oscuro), carbonizado (negro) 
y calcinado (blanco azulado). 

La frecuencia relativa de partes esqueletales se correlacionó 
con el índice de utilidad para el guanaco calculado por 
Borrero (1990) y modificado por Lyman (1992) y para la 
oveja (Binford, 1978). También se correlacionaron los 
valores entre la frecuencia relativa de partes y la densidad 
mineral ósea (Elkin, 1995). 
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Para estimar la diversidad taxonómica de cada conjunto se 
utilizó el índice de Shannon (H) sobre la base del Número 
de Especímenes Identificados por Taxón (Grayson, 1984; 
Lyman, 2008). 

Resultados

La baja incidencia de agentes naturales (meteorización, 
erosión, acción de carnívoros, por ejemplo) indicó una 
buena conservación y rápido enterramiento de los 
conjuntos arqueofaunísticos estudiados beneficiados por 
las características intrínsecas del sitio. No se descarta la 
presencia de actividades de pisoteo evidenciadas por las 
fracturas en especímenes en estado no fresco y por la capa 
de guano consolidado en el Período V.

Una parte considerable de los restos arqueofaunísticos 
ingresaron impulsados por actividades humanas, 
incluyendo la explotación de fauna autóctona y exótica 
para alimentación y usos de las pieles.

Lama guanicoe, Rhea pennata y Conepatus chinga se explotaron 
continuamente a lo largo de los tres períodos de CPO, aunque 
Lama guanicoe fue el principal recurso en todas las ocupaciones. 
En el Período IV, Lycalopex griseus, Lycalopex culpaeus y 
Chaetophractus villosus se incluyeron en la alimentación de los 
grupos humanos. En el Período V, se registró la incorporación 
de Equus caballus, Bos taurus y Ovis aries. 

En las ocupaciones posthispánicas de CPO se observó un 
aumento en la intensidad de explotación de Lama guanicoe 
como así también una intensificación por diversificación 
taxonómica, evidenciada en la explotación de nuevos 
taxones, no utilizados en el último período prehispánico. 
La especie exótica más explotada fue Ovis aries. La 
comparación con el aprovechamiento de Lama guanicoe 
indicó similitudes y diferencias. 

Bos taurus y Equus caballus fueron incluidos en la 
alimentación pero de un modo minoritario en relación 
con Ovis aries. Por lo tanto, se plantea que no hubo un 
reemplazo de la explotación de la fauna autóctona con la 
llegada de la fauna exótica doméstica. Equus caballus, Bos 
taurus y Ovis aries se incorporaron a la dieta de los habitantes 
de CPO de modo complementario. La comparación de los 
resultados de CPO con otros sitios arqueológicos con 
contextos prehispánicos y posthispánicos ubicados en el 
área de estudio (Valle Encantado 1 y La Marcelina 1), indicó 
prácticas de subsistencia similares.
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