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Resumen

En este trabajo se presentan los resultados de los análisis realizados sobre los res-
tos arqueofaunísticos, tanto de vertebrados e invertebrados, recuperados en el sitio 
Laguna del Telégrafo, ubicado en la localidad arqueológica Cabo Blanco (costa norte 
de Santa Cruz, Patagonia argentina). Este sitio se encuentra emplazado en el borde de 
una antigua planicie de mareas que actualmente constituye una laguna temporaria. 
Se trata de un conchero de pequeñas dimensiones en el cual se excavaron 2 m2, y cuya 
antigüedad es de ca. 2300 años AP. Durante las tareas de excavación se identificó una 
lente de valvas en posición subsuperficial, en la cual se recuperaron gran cantidad de 
restos faunísticos (óseos y malacológicos), líticos y antracológicos, así como también 
un nudo de cuero. Se analiza y discute la posible funcionalidad del sitio y las caracte-
rísticas formacionales del depósito arqueológico. 

Archaeofaunal studies of remains recovered from the Laguna del 
Telégrafo site (north coast of Santa Cruz)

Abstract

In this paper we present the results of archaeofaunal remains analysis from both ver-
tebrates and invertebrates, recovered from the Laguna del Telégrafo site, located in the 
Cabo Blanco archaeological area (North coast of Santa Cruz, Argentine Patagonia). 
This site is situated on the edge of an ancient tidal plain, which exists today as a sea-
sonal lagoon. The site is a small shell midden dating to c. 2300 BP. A 2 m2 test-pit was 
excavated revealing a dense subsurface lens of shells from which a great quantity of 
faunal (bone and malacological), lithic and anthracological remains were recovered, 
including a leather knot. Here we analyze and discuss the possible function of the site 
as well as the formational characteristics of the archaeological deposit. 

Palabras clave

Restos óseos 
Restos malacológicos 
Conchero 
Costa Norte de Santa Cruz

Keywords

Bone remains 
Malacological remains 
Shell midden 
North coast of Santa Cruz



ISSN 0327-5159 (impresa)  /  ISSN 1853-8126 (en línea)

Arqueología 22 Dossier: 191-209 (2016)  
193192

  M. A. Zubimendi et al.

Introducción

A partir de los estudios desarrollados en la costa norte de Santa Cruz (de ahora en 
más CNSC) se han identificado una gran cantidad de sitios concheros que presentan 
una importante variabilidad en su morfología y distribución a lo largo del área de 
estudio (Hammond y Zubimendi 2013; Zubimendi 2012; Zubimendi et al. 2005). 
En la CNSC se han excavado varios sitios concheros de diferentes características: 
lentes de valvas en estratigrafía ubicados en sedimentos arenosos, como Los Albatros 
(Zubimendi y Hammond 2009) o Médano 1 (Hammond y Zubimendi 2013); concen-
traciones de valvas en estratigrafía en paleoplayas de rodados, por ejemplo Puerto 
Jenkins 2 (Hammond 2014); e incluso dentro de abrigos rocosos, como Cueva del 
Negro (Zubimendi et al. 2011). Sin embargo, todos estos casos representan sitios de 
extensiones medianas a grandes. En este trabajo se presentan los resultados de los 
estudios arqueofaunísticos del sitio Laguna del Telégrafo, un conchero de pequeñas 
dimensiones ubicado a 2,5 km de la fuente de procedencia de las valvas de moluscos. 
El sitio Laguna del Telégrafo es un conchero de aproximadamente 1 m2 de super-
ficie, conformado por una lente de escasa potencia de valvas de moluscos, ubicada 
en posición subsuperficial, que fue excavado entre los años 2005 y 2006. A pesar de 
sus pequeñas dimensiones, durante la excavación fue posible recuperar abundantes 
y variados restos arqueológicos, tanto líticos, como óseos, malacológicos y antra-
cológicos; así como un nudo de cuero, un hallazgo hasta ahora único en la CNSC 
(Ciampagna et al. 2006). A partir del análisis del conjunto arqueofaunístico, tanto 
de vertebrados como de invertebrados, pretendemos discutir la funcionalidad y el 
rol de este sitio dentro de las formas de uso de los espacios y los recursos por parte 
de las poblaciones que habitaron esta zona de la Patagonia. 

El sitio Laguna del Telégrafo

El sitio Laguna del Telégrafo se encuentra emplazado en el borde de una laguna 
temporaria al sur de los peñones de Cabo Blanco (Figura 1). Esta laguna, con sentido 
norte-sur, abarca una amplia superficie y está compuesta por una serie de pequeñas 
lagunas interconectadas entre sí, que se continúan por el norte hasta la antigua plani-
cie de mareas del tómbolo (Iantanos et al. 2009; Castro et al. 2011). Sus dimensiones 
aproximadas son 3,5 km de largo por 0,25 km de ancho. Al este se halla un albardón 
consolidado y vegetado compuesto por cordones litorales de rodados, de aproxima-
damente 15 m de altura que lo separa del mar (Giacosa et al. 1998: 47); mientras que 
hacia el oeste se encuentra una ladera de alta pendiente y luego el flanco de meseta. 
La laguna se encuentra prácticamente encajonada o encerrada por el flanco de meseta 
y el albardón. El sitio se sitúa aproximadamente a 3 msnm (Codignotto et al. 1988), 
y a 500 m en línea recta de la costa más cercana (Figura 1). Se ubica en el límite 
entre sedimentos arcillosos muy duros de colores claros denudados y el comienzo 
de la vegetación, compuesta exclusivamente por especies achaparradas como cola-
piche (Nassuvia glomerulosa), así como otras plantas halófitas como Atriplex lampa, 
Suaeda, entre otras. A escasos metros al este, el sedimento está compuesto en su 
totalidad por arcillas consolidadas, sin vegetación, donde se registran materiales 
arqueológicos redepositados. 

Al momento de ser identificado el sitio, se observó en superficie la presencia de arte-
factos líticos, un hueso largo de ave y fragmentos de valvas de moluscos semienterra-
das, hallazgo considerado de interés ya que los bancos de moluscos más cercanos se 
encuentran en los peñones de Cabo Blanco a 2,5 km al norte en línea recta (Figura 1). 
En los alrededores y en el marco de una transecta para registrar restos artefactuales 
líticos en superficie (ver Zubimendi 2009, 2010), se identificaron también abundantes 
artefactos líticos, así como un fragmento de bola de boleadora. A partir de este hallazgo 
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se planteó la realización de un sondeo exploratorio de 50 x 50 cm para comprobar 
la presencia y potencia de los restos malacológicos asociados a los huesos de ave. 
Posteriormente la excavación fue ampliada totalizando 2 m2 (Figura 2). Esta se realizó 
siguiendo capas naturales y los materiales fueron tamizados utilizando una malla de 
zaranda de 2 mm de apertura (Claassen 1998, Mason et al. 1998, Fitzpatrick 2003). La 
totalidad del denominado “fondo de zaranda” fue trasladado para su clasificación y 
análisis posterior en el laboratorio (Bowdler 2009).

Los materiales arqueológicos se encontraban en posición subsuperficial, ya que a partir 
de los 2 cm de profundidad se constató la existencia de una concentración densa de 
materiales arqueológicos conformada por valvas de moluscos muy imbricadas entre 
sí, artefactos líticos, gran cantidad de restos óseos y restos antracológicos dispersos. 
Esta concentración de forma lenticular poseía una forma aproximada circular de 1 m 
de diámetro máximo (Figura 2). En total se recuperaron 265 artefactos líticos, con una 
densidad de 1,32 artefactos por dm3.

Figura 1. Ubicación de la localidad arqueológica Cabo Blanco (L.A.C.B.) y los sitios arqueológicos mencio-
nados en el texto.
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El sedimento donde se hallaban estos materiales era de granulometría muy fina (arcillas) 
y coloración gris blancuzca, con muy escasos clastos. Por alrededor y debajo de esta 
concentración se presentaba un sedimento arcilloso de color gris, arqueológicamen-
te estéril. Durante la excavación no se observaron evidencias de cuevas de animales 
fosoriales que hubieran alterado el depósito estratigráfico. Dado que los materiales 
arqueológicos se recuperaron de manera continua y sobre el mismo nivel estratigráfico, 
se decidió incluirlos dentro de una única unidad de análisis. Restos de carbón recupe-
rados en el primer sondeo arrojaron una antigüedad de 2380 ± 60 años AP (LP-1677; 
2699 [2400] 2160 años AP; p = 95,4%; Zubimendi et al. 2015a). 

El registro arqueológico

El registro faunístico óseo

Se analizaron los especímenes óseos determinables anatómica y taxonómicamente, así 
como la lateralidad cuando fue posible, a partir de lo cual se analizaron las frecuencias y 
distribuciones por taxón y de partes esqueletarias (Grayson 1984; Lyman 1994; Mengoni 
Goñalons 1999). Con esta información se cuantificaron los restos esqueletarios según 
medidas de abundancia taxonómica: NISP y MNI (De Nigris 2004; Grayson 1984; 
Lyman 1994; Mengoni Goñalons 1999; White 1953); y de economía anatómica: MNE 
(Binford 1978; De Nigris 2004; Mengoni Goñalons 1999). Para calcular el MNE de las 
diferentes unidades esqueletarias se utilizaron una serie de zonas diagnósticas (ver 
Cruz 2005, 2009; Mengoni Goñalons 1999). Se registraron también marcas de origen 
antrópico presentes en los restos óseos, determinándose tipo, localización, cantidad y 
disposición en relación a la orientación del hueso (Binford 1981; Miotti 1990-1992). 
Para la identificación y análisis de las modificaciones antrópicas se utilizó lupa binocular 
80X y microscopio. Con el propósito de determinar el estado general de preservación 
de los diferentes materiales arqueofaunísticos, se analizaron los diversos grados de 
meteorización en mamíferos (Behrensmeyer 1978; Mengoni Goñalons 1999) y aves 
(Muñoz y Savanti 1994), además se registraron otros atributos como fragmentación y 
la presencia de marcas dendríticas de raíces y manchas de óxido de manganeso (Lyman 

Figura 2. Esquema de la planta de excavación (izquierda) y el perfil noroeste (derecha) del sitio Laguna del Telégrafo.
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1994); así como huellas de actividad de roedores, carnívoros y la presencia de huellas 
antrópicas (Binford 1981; Lyman 1994). 

Se analizaron 516 especímenes óseos (Tabla 1), de los cuales 107 (20,7%) pudieron 
ser identificados a nivel genérico o específico, entre los que se determinaron 3 taxones 
(Phalacrocorax sp., Lama guanicoe y Merluccius sp.). La densidad de especímenes óseos 
es de 2,58 por dm3. A nivel de Clase o de Orden pudieron identificarse restos correspon-
dientes a aves indeterminadas, pinnípedos, dasipódidos, mamíferos y peces indetermi-
nados. El bajo número de elementos óseos identificables se debe a la alta fragmentación 
del conjunto. Si comparamos entre tipo de fauna registrada, tanto en términos de NISP 
como en cantidad de individuos, predominan las especies de fauna marina (NISP = 121; 
NMI = 7; Phalacrocorax sp., Pinnipedia y peces), por sobre las especies eminentemente 
terrestres (NISP = 11; NMI = 2; Lama guanicoe y Dasypodidae). 

De acuerdo a los valores de NISP, las aves corresponden al 80,5% del total de los restos 
óseos recuperados, entre éstas se pudieron asignar 102 elementos a Phalacrocorax sp. 
Cabe mencionar que a aproximadamente 2,5 km se hallan varias colonias reproducti-
vas de varias especies de cormoranes, entre las que se encuentran por lo menos cinco 
habitando los acantilados e islas del tómbolo: biguá (Phalacrocorax olivaceus); cormo-
rán real (P. albiventer); cormorán gris (P. gaimardi); cormorán imperial (P. atriceps); 
y cormorán roquero (P. magellanicus) (Frere et al. 2005). El 60,7% de los restos óseos 
corresponde a aves indeterminadas, en su mayoría son fragmentos pequeños (menos 
de 3 cm de largo) de diáfisis.

Con respecto a los restos de Phalacrocorax sp. en la Tabla 2 se presentan las partes 
esqueletarias recuperadas, determinándose un NMI de 5 individuos. Puede observarse 
que se hallan representadas todas las partes del esqueleto, incluyendo por ejemplo las 
vértebras atlas y axis, así como varias pequeñas falanges. Sin embargo, los elementos 
más representados corresponden al esqueleto axial, y en menor medida a las extremi-
dades. En cuanto al perfil de representación de partes esqueletarias (Tabla 2), se destaca 
el alto porcentaje de elementos del esqueleto axial, así como valores muy bajos para 
ambas cinturas. Sin duda esto se debe a la alta frecuencia de vertebras y costillas; así 
como al sinsacro, que si bien se contabilizaron 19 elementos, 14 de ellos corresponden 
a fragmentos pequeños. 

Clase Taxón NISP %NISP NMI %NMI

Aves

Phalacrocorax sp. 102 19,8% 5 55,6%

Aves indet. 313 60,7% - -

Total aves 415 80,4% - -

Mamíferos

Lama guanicoe 4 0,8% 1 11,1%

Pinnipedia 13 2,5% 1 11,1%

Dasypodidae 7 1,4% 1 11,1%

Mamíferos indet. 71 13,8% - -

Total mamíferos 95 18,4% - -

Peces

Merluccius sp. 1 0,2% 1 11,1%

Teleostei indet. 5 1% - -

Total peces 6 1,2% - -

Total 516 - 9 -

Tabla 1. Restos óseos recuperados en el sitio Laguna del Telégrafo.
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Entre los mamíferos se registraron cuatro elementos de Lama guanicoe: un molar infe-
rior izquierdo, un fragmento de escápula, un fragmento de extremo distal de metapodio 
y un fragmento de costilla. Otros restos corresponden a Pinnipedia y Dasypodidae, sin 
embargo, la mayoría fueron asignados a mamíferos indeterminados (75,8%). Entre los 
elementos de Pinnipedia se destacan 5 fragmentos de tres dientes de tamaños peque-
ños, tres carillas articulares de cuerpos vertebrales, un radio de un individuo juvenil 
y su epífisis proximal no fusionada. Los de dasipódidos corresponden en su totalidad 
a vértebras y costillas. Los huesos de mamíferos no determinados corresponden en su 
gran mayoría a fragmentos de pequeños tamaños (menos de 2 cm de largo máximo), 
algunos de ellos fragmentos de tejido esponjoso. Además se han registrado varias asti-
llas óseas de tamaños medianos (hasta 10 cm de largo; n = 4) y fragmentos de huesos 
craneales (n = 9). Por último, también se registraron algunas vértebras de peces, una 
correspondiente a Merluccius sp. 

En la Tabla 3 se presentan las propiedades tafonómicas registradas en los huesos de 
Phalacrocorax sp. y aves indeterminadas. Entre los primeros se observa un alto porcen-
taje de huesos no meteorizados, mientras que aquellos con meteorización se distribuyen 
entre los estadios 1 y 2. Entre los huesos de Phalacrocorax sp. se observa que en su 
mayoría se hallaron fracturados; los huesos enteros corresponden casi en su totalidad 
a vertebras y falanges. Es probable que las fracturas se hayan producido antes del 
entierro del conjunto, las fracturas no pueden relacionarse con la meteorización, ya 
que el perfil muestra un alto porcentaje de huesos no afectados. No se han registrado 
modificaciones atribuibles a carnívoros o roedores, por lo que no es posible asociarlas 

Unidad anatómica Izq. Der. Impar Indet NISP NMI NME %MAU

Axial (48; 64,9%)

Premaxilar - - 1 - 1 1 1 20

Cuadrado 2 1 - 2 3 3 30

Dentario - 1 - - 1 1 1 10

Vertebras

Atlas - - 1 1 - 1 1 20

Axis - - 1 1 - 1 1 20

Cervicales - - 17 - - 17 17 20

Torácicas - - 8 - - 8 8 26,6

Costillas - - - 14 - 14 - -

Quilla - - 2 - 2 2 2 40

Cintura escapular (1; 1,4%) Escapula 1 - - - 1 1 1 10

Extremidad anterior

(9; 12,2%)

Humero 2 1 - - 2 3 1 10

Radio 3 1 - 2 4 2 20

Ulna - 2 - - 2 2 2 20

Carpometacarpo 3 3 - - 2 6 2 20

Falanges - - - 1 1 1 1 -

Cintura pélvica (5; 6,8%) Sinsacro - - 5 14 5 19 5 100

Extremidad posterior

(11; 14,9%)

Fémur 1 5 - - 4 6 3 30

Tibiatarso 2 1 - - 2 3 2 20

Fíbula 1 - - - 1 1 1 10

Tarsometatarso - 1 - - 1 1 1 10

Falanges - - - 7 - 7 7 -

Tabla 2. Partes esqueletarias de Phalacrocorax sp. (n = 102).
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con la elevada fragmentación. Otros tipos de modificaciones, como marcas de raíces 
y manchas de manganeso se presentan en porcentajes relativamente elevados, lo que 
estaría reflejando que los huesos permanecieron sepultados en un ambiente en el que 
se desarrolló vegetación, probablemente achaparradas como Nassuvia glomerulosa, 
que existían sobre el sitio al momento de la excavación. Es probable que el sedimento 
arcilloso que constituía el substrato donde se hallaban los huesos haya facilitado la 
absorción y retención de agua y el desarrollo de vegetación halófita, generando las 
modificaciones descriptas. Por último, las modificaciones antrópicas se registraron en 
muy bajos porcentajes, tres fragmentos de huesos no identificables (Figura 3a) presen-
taban huellas de corte en perfil en v, cortas y perpendiculares al eje de los huesos. No 
se registraron huesos de Phalacrocorax sp. con signos de alteración térmica. 

En cuanto a los huesos de ave indeterminados, se reconoce una mayor meteorización, 
ya que el porcentaje de especímenes sin meteorización y con estadio 1 (46,8% y 43,5% 
respectivamente) es muy similar, e incluso se registran huesos con estadios 3 (1%). 
Entre éstos se recuperaron dos fragmentos de diáfisis de huesos largos blanqueados 
y quemados por el sol, que corresponden a los observados en superficie y que permi-
tieron detectar el sitio. Se observan también diferencias notables con el conjunto de 
Phalacrocorax sp., ya que prácticamente la totalidad de los elementos óseos se hallan 

Variables Phalacrocorax sp. Aves indet.

Meteorización

No meteorizados 76,7% 46,8%

Estadio 1 17,8% 43,5%

Estadio 2 5,4% 2,3%

Estadio 3 0 1%

Fragmentación
Completos 24% 0,3%

Fracturados 76% 99,7%

Tabla 3. Propiedades tafonómicas registradas en los huesos de Phalacrocorax sp. y aves indeterminadas 
(NISP%).

Figura 3. Alteraciones antrópicas registradas. Referencias: a) huella de corte en Phalacrocorax sp.; b y c) impactos en valvas en Nacella mage-
llanica.
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fracturados, compuestos casi todos por pequeñas astillas o fragmentos de tamaños 
chicos a muy chicos (menos de 3 cm de largo máximo). Otras modificaciones se pre-
sentan en bajos porcentajes, como marcas de raíces (3,9%) y manchas de manganeso 
(4,5%), probablemente debido al pequeño tamaño de los fragmentos, lo que dificulta 
su identificación. Entre éstos se ha registrado un hueso con marcas de carnívoros, así 
como 18 huesos con evidencias de alteración térmica que, debido al aspecto macros-
cópico y el color de la superficie podría interpretarse que algunos se hallan calcinados 
y otros carbonizados (Martin 2013; Nicholson 1993; Stiner et al. 1995). 

En la Tabla 4 se presentan las propiedades tafonómicas registradas en los huesos de 
mamíferos, a pesar de que en la mayoría de los casos su frecuencia es muy baja, lo que 
puede generar patrones poco claros. Entre los huesos de Dasypodidae se observan 
diferentes valores de meteorización, siendo mayoría aquellos con estadio 2. En este 
taxón se registra el porcentaje más alto de huesos enteros, todos ellos vértebras, así 
como también un porcentaje elevado con marcas de raíces. Con respecto a Lama gua-
nicoe, sólo se analizó la meteorización de tres huesos -ya que el restante corresponde 
a un molar inferior izquierdo- reflejando distintos grados de alteración. En cuanto a 
la fragmentación el único elemento entero es el molar, mientras que los demás están 
fracturados. Un solo resto presenta marcas de raíces. Los restos de pinnípedos reflejan 
también estadios iniciales de meteorización (sin tener en cuenta los fragmentos de 
dientes), así como un porcentaje relativamente alto de huesos enteros, correspondientes 
todos ellos a cuatro carillas articulares de cuerpos vertebrales y una epífisis proximal 
no fusionada que remonta con el húmero de un individuo juvenil. Se registran también 
marcas de raíces y manchas de manganeso en un porcentaje bajo de elementos. Por 
último, en relación a los huesos de mamíferos indeterminados, para analizar los estadios 
de meteorización se consideraron sólo aquellos fragmentos de mayor tamaño (más 
de 1 cm de largo máximo; n = 28), reflejando estadios elevados, incluso algunos con 
valores 3 y 4. Las demás variables reflejan un 100% de huesos fracturados, así como un 
porcentaje alto de manchas de manganeso. En este conjunto se destaca la presencia de 
modificaciones antrópicas, como huellas de cortes en dos fragmentos y 18 especímenes 
con alteraciones térmicas, varios de ellos habrían sido sometidos a fuego intenso, ya 
que se encontraban carbonizados.

El registro faunístico malacológico

La identificación de los restos malacológicos se hizo siguiendo la metodología empleada 
en el proyecto CNSC (Hammond 2013, 2014; Hammond y Zubimendi 2013; Zubimendi 
2012). El proceso de identificación se basa en el reconocimiento anatómico y taxonómi-
co de la valva. En los moluscos arqueológicos, debido a que sólo se conservan las partes 
duras de estos organismos (Gutiérrez Zugasti 2008; Moreno Nuño 1994), la identifica-
ción se lleva a cabo a partir de consideraciones sobre la distribución biogeográfica de los 
moluscos y características distintivas de las valvas, como: morfología, color, escultura 
(ornamentación, patrón en relieve de la superficie de la valva), entre otros. En el caso 
de la CNSC se emplea bibliografía de referencia (Aguirre 2003; Aguirre y Farinati 2000; 
Aguirre et al. 2009; Castellanos 1970, entre otros), y consulta de colecciones compara-
tivas. Además, en relación a la nomenclatura, se consulta la base de datos disponible 
en World Register Marine Species (Appeltans et al. 2012). Los restos identificables de 
cada especie fueron clasificados según su estado de conservación en diferentes cate-
gorías, como VCOM (valvas completas) y VFRA (fragmentos de valvas diagnósticos), 
metodología empleada en trabajos previos (Hammond 2013, 2014; Zubimendi 2012, 
ver Figura 4); a partir de los cuales se establecen medidas de abundancia (NR y NMI; 
Bejega García 2008). También se realizaron análisis biométricos de las valvas completas 
(largo, ancho y alto) de Nacella magellanica, por ser la especie de la que se recuperó un 
mayor número y estar presente en todos los sitios de la CNSC, por lo que se utiliza para 
comparaciones inter-sitios (ver por ejemplo, Zubimendi 2012). Se analizan también 
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Variables Dasipódidos Guanaco Pinnípedos Mamiferos 
indet.

Meteorización

Estadio 0 20% 0 0 0

Estadio 1 20% 33,3% 57,1% 41,7%

Estadio 2 60% 33,3% 42,9% 16,7%

Estadio 3 0 33,3% 0 33,3%

Estadio 4 0 0 0 8,3%

Fragmentación
Completos 60% 25% 33,3% 0%

Fracturados 40% 75% 66,7% 94,9%

Modificaciones

Manchas manganeso 40% 25% 25% 5,1%

Agua 0 0 16,7% 23,1%

Huellas de corte 0 0 0 2,6%

Quemados 0 0 0 23,1%

Tabla 4. Propiedades tafonómicas registradas en los huesos de mamíferos (NISP%).

Figura 4. Categorías de fragmentación de los restos malacológicos. Referencias: Nacella magellanica: a) 
VCOM; b y c) VFRA; Aulacomya atra: d) VCOM; e y f) VFRA. Los fragmentos c y f se denominan  FAPI y 
FCHC por Hammond (2013 y 2014).



ISSN 0327-5159 (impresa)  /  ISSN 1853-8126 (en línea)

Arqueología 22 Dossier: 191-209 (2016)  
201200

  M. A. Zubimendi et al.

una serie de agentes y procesos tafonómicos que modifican los restos malacológicos 
que conforman los sitios concheros (Claassen 1998). Entre ellos se consideran agentes 
biológicos, como los animales, antrópicos, físicos y químicos y diferentes procesos 
tafonómicos y variables de preservación de las valvas, como preservación de color; 
y del periostraco, corrosión, abrasión, fragmentación, bioerosión (incrustaciones y 
perforaciones), alteración térmica, deformación, e impactos y/o roturas intencionales 
de las conchas de Nacella magellanica (Hammond 2013, 2014). Conviene resaltar que 
en una publicación anterior (Zubimendi 2012) se han brindado algunos resultados de 
los estudios arqueomalacológicos realizados en este sitio, sin embargo en el presente 
trabajo se analizan algunas variables -como las propiedades tafonómicas- que no fueron 
consideradas en aquella oportunidad.

En total se ha registrado una frecuencia media a alta de restos malacológicos en este 
sitio (n = 733, VCOM + VFRA), con una densidad de 3,67 restos por dm3. Sin embar-
go, como vemos en la Tabla 5, la riqueza de especies es relativamente baja. La mayor 
parte de los restos de valvas corresponden a bivalvos, los cuales en términos de NMI 
corresponde a más del 75% de los individuos identificados. Entre éstos, Aulacomya 
atra y Mytilus edulis son las especies claramente predominantes en todo el conjunto 
arqueomalacológico. En relación a los gasterópodos, la especie más representada son 
las lapas (Nacella magellanica). Estas tres especies son las habitualmente consumidas 
en la Costa Norte de Santa Cruz (Zubimendi 2012; Zubimendi et al. 2005, 2015b). 
Mientras que las demás especies (Crepipatela dilatata, Trophon geversianus, Adelomelon 
ferussacii, Fissurella radiosa, Pareuthria plumbea, Perumytilus purpuratus, Leukoma 
antiqua) se hallan presentes en muy bajas proporciones (menos de 2%) y su ingreso al 
sitio es probable que se deba al acarreo accidental, ya que viven adheridas (epibiontes) 
o son carnívoras de algunas de las especies consumidas por el hombre. 

Del total de 10 especies identificadas en el conjunto arqueomalacológico, a excepción 
de Adelomelon ferusaccii y Leukoma antiqua, todas viven en sustratos duros (Aguirre y 
Farinati 1997, Aguirre et al. 2009). A su vez, a dos se las puede hallar en el supralitoral, 
siete en el mesolitoral y todas en el sublitoral (ver Zubimendi 2012, tabla 3); mientras 
que a las especies más abundantes se las encuentra en estas dos últimas zonas del 
intermareal, por lo que se infiere que las partes medias y más profundas fueron las 
explotadas por las poblaciones patagónicas, donde serían más abundantes y de mayor 
tamaño (Morriconi y Calvo 1993). 

El conjunto arqueomalacológico presenta un alto grado de fragmentación (Tabla 5), 
especialmente entre los bivalvos. Sólo Crepipatela dilatata -un gasterópodos de pequeño 
tamaño- y Nacella magellanica presentan una proporción elevada de valvas enteras. 
Esta última especie, debido a las características morfológicas (como forma y grosor) 
y estructurales de su concha (microestructura), suele presentar valores altos de val-
vas completas, mayores a los registrados en este sitio (Hammond y Zubimendi 2013; 
Zubimendi 2012), lo que también refleja la alta fragmentación de este conjunto. Dado 
el alto grado de fragmentación del conjunto, se tomaron las medidas sólo de una 
muestra de conchas completas de Nacella magellanica (n = 161); lo que arrojó un largo 
máximo de 41,38 ± 4,89 mm; el promedio más alto registrado en la CNSC (Hammond 
y Zubimendi 2013; Zubimendi 2012; Zubimendi et al. 2005).

Entre los bivalvos, sólo Perumytilus purpuratus presenta valores relativamente altos 
de valvas completas, esto probablemente se relacione con el pequeño tamaño de sus 
valvas, lo que les confiere una mayor resistencia a la fragmentación (Orquera y Piana 
2001). Un 0,6% de valvas de Aulacomya atra estaban enteras, aunque se registraron 
algunas valvas de esta última especie fracturadas in situ (Zubimendi 2012), por lo que 
una de las variables que podría haber actuado en la alta fragmentación sería el pisoteo, 
ya que se trata de un conjunto ubicado en posición subsuperficial. 

1.  No se pudo medir la total de 
VCOM de Nacella magellanica ya 

que algunas conchas han sido 
utilizadas para otros análisis 

previos y por lo tanto no estuvieron 
disponibles.
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Para registrar las propiedades tafonómicas en las valvas de moluscos recuperados (Tabla 
6), se consideró sólo una submuestra correspondiente a las cuatro especies más repre-
sentadas (Nacella magellanica, Aulacomya atra, Mytilus edulis y Perumytilus purpuratus) 
y aquellas valvas enteras (VCOM) y fragmentadas (VFRA) que conservan una parte 
significativa de la valva (ca. más del 30%), y por lo tanto, se pueden registrar algunas 
de las variables tafonómicas consideradas. Es por ello que los fragmentos identificables 
chicos o que sólo conservan el ápice en el caso de Nacella magellanica o el umbo en 
los mitílidos no fueron considerados (por ejemplo, ver Figura 4 c y f, los cuales son 
denominados FAPI y FCHC respectivamente en Hammond 2013, 2014). 

En cuanto a la preservación del color de las valvas, se observa que un muy alto porcen-
taje del conjunto de bivalvos han pedido totalmente el color original (entre el 88,7% y 

CL. GASTROPODA VCOM VFRA NR %VFRA %NR NMI %NMI

Fissurella radiosa - 2 2 100% 0,3% 2 0,5%

Nacella magellanica 38 41 79 51,9% 10,8% 79 18,6%

Crepipatela dilatata 8 1 9 11,1% 1,2% 9 2,1%

Trophon geversianus - 3 3 100% 0,4% 3 0,7%

Adelomelon ferussacii - 1 1 100% 0,1% 1 0,2%

Pareuthria plumbea 1 - 1 0% 0,1% 1 0,2%

CL. BIVALVIA VCOM 
der

VCOM 
izq

VFRA 
der VFRA izq NR %VFRA %NR NMI %NMI

Mytilus edulis - - 72 75 147 100% 20,1% 75 17,7%

Aulacomya atra 1 2 229 243 475 99,4% 64,8% 245 57,8%

Perumytilus purpuratus 3 2 5 5 15 66,7% 2% 8 1,9%

Leukoma antiqua - - - 1 1 100% 0,1% 1 0,2%

Tabla 5. Restos malacológicos recuperados en el sitio Laguna del Telégrafo.

Variables analizadas
Especies

Nacella 
magellanica Aulacomya atra Mytilus edulis Perumytilus 

purpuratus

Preservación del 
color

Color original 0% 0% 0% 0%

Preservación parcial 57,1% 11,3% 0% 0%

Pérdida total 42,9% 88,7% 100% 100%

Pérdida total por calcinación solar 0% 0% 0% 0%

Conservación del periostraco 0% 0% 0% 0%

Signos de corrosión 0% 0% 0% 0%

Signos de abrasión 67,9% 30,6% 66,0% 57,1%

Presencia de incrustaciones 0% 0% 0% 0%

Signos de bioerosión 0% 0% 0% 0%

Alteración térmica 100% 100% 100% 100%

Impactos en valvas en Nacella magellanica 21% - - -

VCOM y VFRA analizados 28 62 53 7

Tabla 6. Propiedades tafonómicas registradas en las valvas.
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el 100%), mientras que en el caso de Nacella magellanica, si bien su porcentaje es alto, 
éste desciende al 42,9%. 

En cuanto a los signos de abrasión, este porcentaje varía entre 30% y 68%, siendo 
menor entre Aulacomya atra. Este alto porcentaje general refleja que las valvas han 
estado expuestas a procesos físicos los cuales generan el desgaste en las partes más 
prominentes de la valva, afectando la ornamentación y modificando su textura original 
al generar superficies porosas. Es de destacar que la lente de materiales arqueológicos se 
hallaba en posición subsuperficial, pero sin embargo, muy pocos fragmentos de valvas 
se encontraban visibles en superficie al momento de iniciar la excavación. Todas las 
valvas analizadas presentaban evidencias de haber sido afectadas por alteración térmica. 
Posiblemente los altos porcentajes de abrasión y de exposición al calor han influido en 
la conservación del color original de las valvas, afectando la superficie y degradando la 
coloración y ornamentación de las mismas. A su vez, en ningún espécimen se registró 
la presencia de periostraco, ni signos de corrosión, bioerosión e incrustaciones. En el 
21% de las conchas de Nacella magellanica (n = 6) se registraron roturas atribuibles a 
causas antrópicas cerca del ápice (Figura 3b) o en los bordes (Figura 3c), probablemente 
relacionadas con la técnica de recolección mediante la utilización de un implemen-
to para desprender las valvas de los sustratos rocosos donde crecen adheridas (ver 
Hammond 2013, 2014; Pailler et al. 2007). El hallazgo de dos valvas de Perumytilus 
purpuratus correspondientes al mismo individuo, nos estaría sugiriendo también una 
buena integridad del conjunto malacológico.

Discusión

El estudio del conjunto arqueofaunístico recuperado en el sitio Laguna del Telégrafo 
brinda una serie de resultados interesantes que requieren ser analizados en conjunto. 
Por un lado, se trata de un sitio que refleja un claro predominio de especies faunísti-
cas marinas, algo común a lo registrado en sitios arqueológicos de la CNSC (Moreno 
2009) y de la costa patagónica (por ejemplo, Gómez Otero 2007), pero es destacable si 
consideramos que la fuente probable de procedencia de los mismos se halla a 2,5 km 
de distancia, ya que sólo en los peñones de Cabo Blanco estarían disponibles -y serían 
fácilmente recolectables o cazados- moluscos y cormoranes. Las características de las 
especies presentes en el conjunto arqueomalacológico, así como el tipo de costa de la 
zona, sustentan la hipótesis que los moluscos fueron recolectados en los bancos existen-
tes en los peñones de Cabo Blanco, por lo que tuvieron que haber sido transportados 
desde esta fuente para su consumo en el sitio Laguna del Telégrafo. Conviene resaltar 
que la costa más cercana al sitio está constituida por cordones litorales de rodados 
(Codignotto et al. 1988) en los que no se desarrollan bancos de moluscos. A su vez, este 
sitio es uno de los pocos que se caracteriza por un claro predominio de restos óseos de 
aves por sobre los demás (pinnípedos o guanacos) de la costa patagónica continental 
(Moreno 2009; Zangrando y Tivoli 2015). Este tipo de registro es poco común, sin 
embargo, en la localidad arqueológica Cabo Blanco se han registrado otros sitios en 
los que abundan los restos de aves marinas, especialmente cormoranes: Cabo Blanco 
1 (Moreno et al. 1998, 1999) y El Piche (Trola et al. 2007). Por su parte, en la localidad 
arqueológica Bahía del Oso Marino, ubicada en la CNSC a aproximadamente 80 km 
al sur en línea recta, también se ha registrado un predominio de aves marinas, en este 
caso albatros de ceja Negra (Thalassarche melanophrys) en el sitio Los Albatros (Bogan 
et al. 2007). Mientras que en el extremo sur de la provincia de Santa Cruz, en los sitios 
Cabo Vírgenes 6 y 20 también se registró un predominio de huesos de Phalacrocorax 
sp. (Belardi et al. 2011; L’Heureux y Franco 2002).

La riqueza faunística identificada en el sitio Laguna del Telégrafo es relativamente baja, 
tanto entre los vertebrados como invertebrados, en especial si la comparamos con la de 
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otros sitios de la localidad Cabo Blanco y de la CNSC (Hammond 2014; Hammond y 
Zubimendi 2013; Moreno 2009; Moreno et al. 1998, 1999; Trola et al. 2007; Zubimendi 
2012; Zubimendi et al. 2010, 2011, entre otros). Se destaca el hallazgo de escasos ele-
mentos óseos de algunas especies, en particular las terrestres, así como los restos óseos 
-y entre éstos los restos de al menos tres dientes pequeños- correspondientes a un 
individuo juvenil de pinnípedo, el cual también es probable que haya provenido de 
las colonias reproductivas de Otaria flavescens o Arctocephalus australis que existen en 
la zona de los peñones de Cabo Blanco e islas adyacentes (Bastida et al. 2007; Carrara 
1952; Schiavini et al. 1999).

Con respecto a las aves marinas, lo más probable es que hayan sido transportadas desde 
la zona de los peñones de Cabo Blanco, ya que fuera de las áreas de nidificación es difícil 
capturar a los cormoranes, además que en éstas su agregación es mayor (Cruz 2009). Es 
por ello que su captura se habría producido en las áreas de nidificación ubicadas en los 
peñones y las presas trasportadas hasta la locación del sitio Laguna del Telégrafo. Los 
análisis de partes esqueletarias de Phalacrocorax sp. reflejan un patrón particular en el 
cual predominan elementos del esqueleto axial. Este patrón difiere notablemente del 
registrado en otros sitios, como Cabo Blanco 1 ubicado a 2,5 km de distancia, así como 
también en los conjuntos óseos actuales de Phalacrocorax sp. en esta misma localidad 
(Moreno y Martinelli 1999) y en otros sectores de la costa patagónica (Cruz 2009). 
El patrón no parece estar reflejando una conservación diferencial de los restos óseos 
por causas tafonómicas, ya que en términos generales, los huesos de las extremidades 
posteriores son los más resistentes, sin embargo en este sitio éstos se presentan en una 
proporción relativamente baja (Cruz 2009). Tampoco parece reflejar un patrón de acu-
mulación natural, en la cual predominan los elementos de las extremidades anteriores 
y la cintura escapular (Cruz 2009; Muñoz y Savanti 1998). Por último, con respecto a 
este tema y en relación con otros sitios arqueológicos, conviene recordar lo planteado 
por Cruz (2009: 737), para quien la diversidad de actividades humanas relacionadas 
con la explotación de los cormoranes y la falta de firmas específicas en los registros 
óseos generarían múltiples perfiles o patrones en los depósitos arqueológicos, por lo 
que sería difícil aislar patrones comunes. Es por ello que desaconseja el uso de patrones 
de representación de partes esqueletarias para interpretar las conductas humanas. 

En relación al registro faunístico malacológico, de acuerdo a los modelos de forrajeo 
óptimo, el aporte energético y calórico de los moluscos transportados hasta el sitio 
Laguna del Telégrafo sería menor al esfuerzo de su traslado, por lo que su consumo 
en esta locación no sería explicable exclusivamente por el aporte alimenticio de los 
mismos en relación con otros recursos. Máxime si tenemos en consideración que 
los mitílidos (Aulacomya atra y Mytilus edulis) corresponden a dos especies cuyo 
rinde es menor que Nacella magellanica si consideramos la relación peso/volumen 
cárnico, ya que al tener dos valvas cada individuo pesa más. Por lo que en términos 
de forrajeo óptimo, sería esperable que N. magellanica sea transportada a mayores 
distancias, al contrario de lo registrado en este sitio. Es probable que esto se deba a 
diferencias en la disponibilidad de estas especies, o sea que N. magellanica no estu-
viera disponible en los bancos de moluscos en cantidades significativas como para 
ser explotadas. Sin embargo, en el sitio Cabo Blanco 1, que se encuentra a escasos 
metros de la línea de costa actual, N. magellanica es la especie más abundante (Castro 
et al. 2011). Mientras que en el sitio El Piche, ubicado a una distancia de 500 m de 
los bancos de moluscos, así como en el sitio Cormorán Quemado a 5 km de los 
peñones de Cabo Blanco, los mitílidos son los más abundantes (Castro et al. 2011; 
Ciampagna 2015; Trola et al. 2007; Zubimendi 2010). También es posible que otras 
variables difíciles de cualificar hayan motivado su transporte, como por ejemplo la 
elección en favor de su sabor o la búsqueda de una diversificación alimenticia. Otros 
casos de traslado de moluscos desde la costa, donde casi siempre N. magellanica es 
la especie más abundante, fueron identificadas a distancias variables de la costa: a 
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2,5 km en el sitio Santa Elena 1, en la zona de Punta Guanaco; a 3 km en el cauce del 
cañadón León; a 5 km en la UM 9 de al transecta El Palenque O-E, en el golfo San 
Jorge; (Zubimendi 2010); así como varias pequeñas concentraciones a una distancia 
aproximada de 15 km de la costa en la zona de Punta Medanosa (Moreno 2009). 
Mientras que por fuera de la CNSC, se destaca el caso del sitio Orejas de Burro en 
la zona de Pali Aike, donde se registró una acumulación de valvas de mitílidos a ca. 
de 25 km de la costa (Barberena 2008, L’Heureux 2008). 

En general, las especies de moluscos recuperadas se desarrollan en sustratos duros, 
sólo se recuperaron dos fragmentos de especies de fondos blandos. Es probable que, 
salvo Aulacomya atra, Mytilus edulis y Nacella magellanica, las especies identificadas, 
presentes todas ellas en bajas frecuencias y fragmentadas, correspondan bien a especies 
acompañantes -epibiontes o predadoras de las consumidas- o a fragmentos de valvas 
que hayan sido introducidas adheridas a los filamentos con los que los mitílidos se 
sujetan a las rocas en los intermareales. Los mitílidos, que corresponden al 75% del 
NMI calculado, son especies que viven adheridas a sustratos duros. Estas pueden ser 
recolectadas en racimos sin selección individual (Orquera y Piana 2001) y como pro-
ducto de esta forma de recolección otras especies de moluscos epibiontes o predadoras 
de los mitílidos pueden ingresar de forma no intencional a los sitios arqueológicos 
(por ejemplo Pareuthria plumbea, Trophon geversianus o Crepipatela dilatata). Algunas 
valvas fragmentadas, como por ejemplo de Leukoma antiqua, muestran evidencias de 
redondeamiento de la superficie y abrasión, lo que sugiere que habrían estado sometidas 
a la erosión marina, y podrían haber ingresado al sitio adheridas a los filamentos con 
los que los mitílidos se aferran a las rocas.

Por otro lado, es interesante resaltar que el registro óseo y malacológico parecen 
reflejar historias tafonómicas diferentes, ya que si bien ambos conjuntos presentan 
una alta fragmentación; entre los primeros se registraron muy pocos elementos con 
alteración térmica, mientras que las valvas de moluscos en las que se analizó esta 
variable reflejaban una muy alta incidencia de alteración térmica. A su vez, entre los 
restos óseos se observan también diferencias entre los conjuntos de aves y mamíferos. 
También hay que tener en cuenta los procesos de alteración del registro vinculados 
con el lavado de suelos y la escorrentía superficial. La cubierta sedimentaria de tipo 
arcillosa es muy resistente a la erosión cuando se halla protegida por la vegetación. 
Este es el caso de la zona excavada, en la cual a pesar de la fina cubierta de sedi-
mentos arcillosos que cubría la lente, los materiales arqueológicos parecen reflejar 
una buena integridad y resolución, ya que no parecen haber sufrido intensamente 
procesos postdepositacionales sino en su mayoría previos a su entierro. La excep-
ción la constituye la acción del pisoteo, como parece reflejar la alta fragmentación 
y compactación, y la presencia de valvas fracturadas in situ. A un metro hacia el 
oeste de la excavación, en un sector denudado, se observaban pequeñas cárcavas que 
denotan la acción de la escorrentía superficial, así como restos artefactuales líticos 
que habían sido arrastrados.

Las pequeñas dimensiones del sitio, junto con los claros límites de la concentración de 
restos arqueológicos -que delimitaban un círculo de ca. 1 m de diámetro-, así como 
la ausencia de evidencias de desplazamientos de materiales, sustenta la muy buena 
integridad del conjunto arqueológico. Esta disposición de los materiales -junto con 
la alta fragmentación de los restos óseos- podría sugerir a modo hipotético que se 
trata de un área de descarte secundaria generado al ser arrojados todos los materiales 
juntos, a partir de la limpieza de áreas o zonas residenciales existentes en las cercanías. 
En este sentido, el sitio Laguna del Telégrafo se encuentra ubicado sobre la margen 
este de la laguna denominada Sur de Cabo Blanco, en la cual se realizaron estudios 
distribucionales de restos líticos (Zubimendi 2009, 2010). Una transecta fue realizada 
a sólo 5 m del sitio, la cual arrojó una alta frecuencia artefactual (n = 816) y una alta 
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densidad (2,91E-02 artefactos por m2; una de las mayores densidades registradas en 
los estudios distribucionales realizados en la CNSC, ver Zubimendi 2010). Además 
se comprobó la existencia de una distribución de restos arqueológicos prácticamente 
continua a lo largo de la laguna Sur de Cabo Blanco en toda su extensión (casi 5 km de 
largo) y el tómbolo de Cabo Blanco, producida por una alta redundancia ocupacional 
con una fuerte señal arqueológica de actividades de talla muy intensas en el espacio de 
la laguna, así como también otras actividades vinculadas con ocupaciones residenciales 
y campamentos bases. Incluso en algunas partes se identificaron instrumentos que se 
asocian a acondicionamiento del espacio, planificación para realizar reocupaciones del 
mismo espacio o a ocupaciones de larga duración (por ejemplo, artefactos de molien-
da y tiestos cerámicos; Zubimendi 2009, 2010). Conviene aclarar que estas últimas 
evidencias artefactuales no fueron registradas en el sitio, pero sí en las transectas de 
la laguna. Por otro lado, la cronología del sitio de 2380 ± 60 años AP, es concordante 
con los restantes fechados radiocarbónicos existentes en la localidad arqueológica. 
La secuencia cronológica ésta abarca desde 3310 ± 50 AP (Moreno 2009) en el sitio 
Cabo Blanco 2, hasta 360 ± 50 en Cormorán Quemado (Ciampagna 2015), reflejando 
intensas ocupaciones a lo largo del Holoceno tardío (Zubimendi et al. 2015a). Además 
el fechado del sitio Laguna del Telégrafo brinda una cronología mínima en la cual la 
laguna había dejado de ser una planicie de marea activa (Iantanos et al. 2009), que-
dando separada del mar por los cordones litorales ubicados al este, mientras que por 
el norte, los peñones ya habrían estado conectados con la costa continental, dejando 
de ser islas (Castro et al. 2011). 

Consideraciones finales

A partir del hallazgo de restos malacológicos y óseos de aves marinas en superficie, 
a una gran distancia de su probable fuente de procedencia, se decidió excavar lo que 
resultó ser una acumulación de 1 m de diámetro de valvas, restos óseos, artefactos 
líticos y restos antracológicos. En este sitio se plantearon estudios cuantitativos y 
tafonómicos de los restos arqueofaunísticos de vertebrados e invertebrados, partir de 
los cuales fue posible interpretar aspectos relacionados con la historia formacional 
del contexto y evaluar la integridad del registro estudiado. Así, comprobamos que 
la estructura del registro arqueológico del sitio Laguna del Telégrafo es similar a la 
de otros contextos arqueológicos de la localidad Cabo Blanco, aunque ha tenido una 
historia tafonómica diferente a los otros sitios de la localidad. Sin embargo, creemos 
que este sitio aporta nueva información sobre la forma y la variabilidad en que las 
poblaciones patagónicas del pasado explotaron los recursos alimenticios de la zona 
durante el Holoceno tardío, así como en relación a la estructuración del espacio, en 
especial a nivel de la localidad arqueológica y en relación al traslado de moluscos 
y probablemente de aves marinas desde los peñones hasta el sitio, lo que implica al 
menos el transporte por más de 2,5 km. 
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