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Resumen
En este trabajo se presenta el análisis de los restos de fauna recuperados en el cerrito II del sitio Puntas de 
San Luis (3280 ± 60 aP al 4100 ± 90 aP) con el objetivo de contribuir al conocimiento del sitio y ampliar 
la base de datos zooarqueológica regional. La colección se analizó a ojo desnudo y con lupa de mano de 
bajos aumentos. La identificación taxonómica se realizó con colecciones de referencia y atlas anatómicos. 
Se aplicó NISP, %NISP, NME y NMI. Los resultados muestran un espectro taxonómico de mamíferos similar 
al de otros sitios monticulares de la región, aunque con baja frecuencia relativa de cérvidos. El conjunto 
está muy fragmentado y predominan los elementos de las extremidades. Se registra alteración térmica, 
trazas de carnicería y fracturación para aprovechamiento de médula. Myocastor coypus es el taxón más 
abundante, con presencia de trazas de carnicería consistentes con actividades de cuereo y desarticulación, 
sugiriendo el aprovechamiento de su carne y su piel. El énfasis en el consumo de M. coypus podría vincu-
larse al emplazamiento del sitio dentro del bañado. Este trabajo contribuye a mejorar el conocimiento del 
sitio PSL, y aporta información zooarqueológica novedosa y relevante para un período cronológico y un 
ambiente relativamente poco representados en los estudios de fauna de cerritos de indios.

Palabras clave: Zooarqueología, Cerritos, Myocastor coypus

Abstract
This paper presents a zooarchaeological approach to the Cerrito II of the Puntas de San Luis site (3280 ± 
60 BP to 4100 ± 90 BP). The aim is to contribute to a better knowledge of the site and to expand regional 
archaeofaunal database. This collection was analyzed with naked eye and handheld low magnifying glass. 
Taxonomic identification was performed with reference collections and anatomical atlases. NISP, %NISP, 
NME and NMI were applied. The results show a taxonomic spectrum of mammals similar to other regional 
sites, with low relative frequency of cervids. The assemblage is very fragmented and dominated by limb 
elements. Thermal alteration, butchery marks and fractures for marrow consumption were registered. The 
most relevant taxon was Myocastor coypus, which shows butchery marks consistent with leathering and 
disarticulation activities, suggesting the use of both meat and skin. Emphasis on M. coypus consumption 
could be linked to the location of the site within the wetland. This work contributes to improve knowledge 
on PSL site, and it provides novel and relevant zooarchaeological information for a chronological period 
and environment relatively underrepresented in faunal studies of Cerritos de Indios.
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Introducción

El sitio Puntas de San Luis (de aquí en adelante PSL) es un conjunto de montículos ubi-
cado en la margen derecha del río San Luis (33°38,404’S-53°51,520’O) que forma parte de 
la localidad arqueológica India Muerta-Paso Barrancas. Dicha localidad se encuentra en 
el centro del departamento de Rocha, en la región del bañado de India Muerta. Esta zona 
presenta la concentración más importante de cerritos en Uruguay, en términos de can-
tidad y proporciones: más de 601 montículos con alturas superiores a 2 m, en 670 km2 
(Bracco, Panario, Gutiérrez, Duarte y Bazzino, 2019) (Figura 1). 

Figura 1. Mapa con ubicación del sitio Puntas de San Luis y los demás sitios mencionados en el 
texto: Potrerillo de Santa Teresa (PT), CH2D01 (CH2), Los Ajos (LA) y Cráneo Marcado (CM)

Fuente: tomado y modificado de Bracco, Inda y Del Puerto (2015, p. 272).
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Esta región forma parte de la cuenca de la Laguna Merín, que es objeto de investi-
gaciones arqueológicas desde hace más de treinta años (Bracco, Cabrera y López Mazz, 
2000a; Cabrera, 1999; Iriarte, 2006; López Mazz, 2001; Milheira y Gianotti, 2018, entre 
otros). Los montículos de tierra (cerritos) son la expresión arqueológica más relevante 
y las prospecciones sitúan su número en más de 1500 (Bracco et al., 2000a; Bracco, Del 
Puerto, Inda y Castiñeira, 2005). Tienden a ubicarse en zonas bajas y próximos a cursos de 
agua, aunque también se han relevado sitios con montículos en sierras y lomadas. La ma-
yor parte de los sitios con montículos poseen más de uno, y se han relevado agrupaciones 
de más de ochenta (Bracco, 2006; Gianotti 2000; López Mazz y Pintos, 2000). Cronoló-
gicamente, se extienden desde circa 5000 años aP hasta la época de la conquista europea, 
con una importante concentración de fechados posteriores al 4000 (Bracco, 2006; Bracco 
y Ures, 1999; López Mazz, 2001). 

El modelo general propuesto para los habitantes de la región reconoce la presencia de 
grupos cazadores-recolectores-pescadores, de complejidad social incipiente y progresiva 
sedentarización, con una economía que integra recursos silvestres y domésticos y vínculos 
costa-interior (entre otros Bracco, 2006; Cabrera, 1999; Iriarte, 2006; López Mazz, 1999; 
2001; López Mazz e Iriarte, 2000; Milheira y Gianotti, 2018). 

La zooarqueología regional muestra la explotación de recursos de pradera y hume-
dal, donde predominan los cérvidos: venado de campo, ciervo de los pantanos y guazuvirá 
(Ozotoceros bezoarticus, Blastocerus dichotomus, Mazama gouazoubira); roedores media-
nos a grandes: apereá y nutria (Cavia sp., Myocastor coypus,); armadillos: mulita y pelu-
do (Dasypus sp., Eufractus sexcintus) y peces (entre otros, Pogonias cromis; Micropogonias 
furnieri, Synbranchus aff. marmoratus, Silurifomes) (Bica, 2020; Capdepont y Pintos, 2006; 
Iriarte, 2003; Moreno, 2001; 2003; 2018; Moreno, Figueiro y Sans, 2016; Pintos, 2000). En 
menor medida, también se registra el aprovechamiento de ñandú y sus huevos (Rhea ame-
ricana) (López Mazz, Moreno y Estévez, 2007; Moreno, 2018) y carpincho (Hydrochoerus 
hydrochaeris) (Moreno, 2017; Pintos, 2000). Como parte del registro zooarqueológico de la 
región cabe destacar la presencia de perro doméstico (Canis lupus familiaris) (López Mazz, 
Moreno, Bracco y González, 2018). La abundancia de restos de fauna en cerritos es altamente 
variable, mientras que en algunos sitios se registran conjuntos muy numerosos (ej. Ch2D01), 
en otros su presencia es casi inexistente (ej. Rubio, Potrero Grande) (Moreno, 2017). 

El primer modelo de economía animal propuso la exitencia de especies estructura-
doras (cérvidos y pinnípedos) y especies complementarias (animales de menor porte) 
(Pintos, 2000). Para el 2500 aP, Pintos (2000) propone un cambio en la dieta de estos gru-
pos, a partir del reconocimiento en el registro zooarqueológico de un mayor espectro de 
especies explotadas. Esto significa que estos grupos incorporarían un mayor número de 
especies a su dieta como recursos complementarios y los principales nutrientes seguirían 
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siendo fruto de la caza de cérvidos y pinnípedos. A su vez se identifican secuencias de 
procesamiento diferenciales en función del tamaño de las presas (Pintos, 2000).

Trabajos posteriores cuestionan la ampliación del espectro a partir del aumento de 
los yacimientos analizados y proponen, al contrario, una especialización en determina-
dos animales, como corolario del aumento de la sedentarización y territorialización de 
estos grupos (Moreno, 2014). El acceso restringido a ciertos recursos, consecuencia de 
la territorialización, puede resultar en estrategias de gestión y manejo de los animales 
que se alejan del clásico modelo cazador, y se aproximan hacia un modelo productivo. 
Esta hipótesis sugiere actividades de protección y control para los rebaños de Ozotoce-
ros bezoarticus, así como también la posible domesticación incipiente de Cavia apereá 
(Moreno, 2014). 

En este trabajo, abordamos el conjunto de fauna recuperado en el cerrito II del sitio 
PSL, en el marco del proyecto de investigación CSIC i+d 2019 «Cambio ambiental, res-
puesta humana y emergencia de complejidad cultural en la Prehistoria de las Tierras 
Bajas» dirigido por José María López Mazz. Si bien hay varias colecciones de fauna ana-
lizadas, hasta el momento son relativamente escasas las que abordan sitios ubicados en 
bañado o con cronologías tempranas, anteriores al 3500 aP (Iriarte, 2003). Esta es una de 
las causas que hacen relevante el abordaje de este conjunto zooarqueológico, cuya crono-
logía y localización lo ubican en dicho ambiente y período. A su vez, un fenómeno con la 
extensión y diversidad, tanto espacial como temporal, de los cerritos de indios, demanda 
una base de datos amplia para la proposición de interpretaciones. Por este motivo, el 
análisis de colecciones específicas es fundamental para avanzar en el conocimiento de 
estos grupos. 

Materiales y métodos

El sitio PSL se ubica en la zona del bañado de India Muerta, en la margen derecha del río 
San Luis, en el departamento de Rocha, sobre una planicie inundable donde predominan 
las gramíneas y un palmar esparcido en ambiente de pradera. El río San Luis es el cur-
so más importante de un sistema fluvial de baja energía de cursos entrelazados (Bracco, 
2006; Bracco, Montaña, Nadal y Gancio, 2000b). 

Es un conjunto de 15 montículos con alturas variables que van desde 1 m hasta 4,2 m 
y planta circular con un diámetro medio de 35 m, que se distribuyen sobre 16 ha. Este sitio 
presenta la mayor densidad de montículos registrada en la zona, así como patrones de 
organización específicos (distancias recurrentes, en forma de cruz, entre otras) (Bracco, 
2006; Bracco, Del Puerto e Inda, 2008; Pintos y Bracco, 1999). Los cerritos del conjunto 
PSL forman una U orientada norte-sur (Figuras 2a y 2b) (Bracco et al., 2000b).
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Figura 2. a) Esquema de la distribución de los montículos del sitio PSL, con ubicación señalada 
para el montículo PSL II y sus excavaciones y b) Imagen satelital del sitio PSL, en el centro se 

observa el conjunto de cerritos en forma de U y, en la parte superior, el cauce del río San Luis y 
su monte ribereño asociado.

Fuente: tomado de (Bracco 2006, p. 520)

Durante la segunda mitad de la década del noventa se excavaron en este sitio tres ce-
rritos. El cerrito II alcanza los 4,2 m de altura y en él se plantearon dos excavaciones, una 
en el área central de 5,5 × 4 m, y otra, en forma de trinchera de 20 m de largo × 1 m de an-
cho, que comienza en la planicie y asciende hasta un tercio del cuerpo del cerrito (Figura 
2a). El material que analizamos en este trabajo proviene de la excavación central, que se 
excavó por sectores de 0,5 m de lado y niveles artificiales de 5 cm. El conjunto corresponde 
al material recuperado en planta y en zaranda seca de 0,5 cm de malla. Estos materiales 
se encuentran depositados en el Museo Nacional de Antropología. En general, el cerrito 
posee una baja densidad de material arqueológico, y se recuperan, principalmente, restos 
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de fauna y elementos líticos, la cerámica está ausente (Bracco et al., 2000b). Se recupe-
raron nueve enterramientos humanos en este montículo, uno de ellos corresponde a un 
enterramiento primario, mientras que los ocho restantes son enterramientos secundarios 
(Bracco, 2006; Bracco, Del Puerto e Inda, 2008; Pintos y Bracco, 1999). 

El cerrito cuenta con una serie de fechados radiocarbónicos que sitúan su elevación 
entre el 4100 ± 90 (URU 0322, Carbón) y el 3280 ± 60 (URU 0337, Carbón) años aP (Bracco, 
2006) (Ver tabla 1). No obstante, fechados de piezas óseas de enterramientos humanos 
ubicados al interior de las capas, indican que la utilización del sitio se extiende al menos 
hasta el 1470 ± 90 aP (URU 0133, Hueso) y 1360 ± 100 aP (URU 0092, Hueso) (Tabla 2).

Tabla 1. Fechados radiocarbónicos efectuados sobre carbón y sedimento provenientes del sitio 
PSL II

Material Profundidad en cm Edad C14 Referencia laboratorio
Carbón 80 3550 ± 60 URU 0097
Carbón 90 3650 ± 50 URU 0109
Carbón 150 3280 ± 60 URU 0337
Carbón 175 3730 ± 110 URU 0098
Carbón 195 3670 ± 50 URU 0320
Sedimento 207,5 3610 ± 60 URU 0341
Carbón 210 3760 ± 50 URU 0319
Carbón 230 3800 ± 70 URU 0323
Carbón 245 3880 ± 60 URU 0318
Carbón 270 3990 ± 90 URU 0321
Carbón 285 4100 ± 90 URU 0322
Sedimento 287,5 3890 ± 80 URU 0340

Fuente: tomado y modificado de Bracco (2006, pp. 526-527)

Tabla 2. Fechados radiocarbónicos efectuados sobre restos óseos humanos provenientes del sitio 
PSL II

Material Edad aprox. nivel Edad C14 Referencia Laboratorio
Óseo humano 3600 1360 ± 100 URU 0092
Óseo humano 3600 1390 ± 90 URU 0132
Óseo humano 3600 1470 ± 90 URU 0133

Fuente: tomado de Bracco (2006, p. 517)

La matriz de esta elevación está compuesta por un tercio de tierra quemada aproxi-
madamente, con una presencia variable en las distintas unidades estratigráficas (Bracco, 
2006; Bracco, Del Puerto e Inda, 2008). Estudios recientes sobre este material generan 
nuevas hipótesis sobre la funcionalidad y el proceso de elevación de los cerritos de esta 
región, considerándolos vestigios de hornos de tierra (Bracco et al., 2020). 
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La estratigrafía publicada para el sitio corresponde a la pared Sur de la trinchera y 
presenta una altura de dos metros y tres capas antrópicas (Bracco et al., 2000b). Debido a 
que desconocemos la estratigrafía de la excavación central, decidimos abordar el conjunto 
como un bloque único. La profundidad máxima registrada es de 2,7 m. 

Los restos se analizaron a ojo desnudo y con lupa de mano de bajos aumentos (4×). 
La identificación taxonómica y anatómica se hizo con las colecciones de referencia del 
Laboratorio de Arqueología de la FHCE y del Museo Nacional de Antropología, así como 
con atlas anatómicos (Barone, 1987; Hillson, 1992; Rusconi, 1930). Aquellas piezas de las 
que no pudo determinarse el taxón, fueron asignadas a categorías taxonómicas mayores 
como familia o clase. Se determinó la lateralidad en aquellos casos que correspondía y fue 
posible. Al mismo tiempo, se ingresó la fracción del elemento siguiendo a Robert Barone 
(1987) y a Simon Hillson (1992). También se consignó la edad cuando fue posible según 
estado de fusión en dos categorías: juvenil o adulto. En el caso de M. coypus se utilizó la 
escala de desarrollo y desgaste dentario de Carlos Rusconi (1930) de desarrollo y desgaste 
dentario de Carlos Rusconi (1930). Este autor divide la ontogenia de la especie en seis 
estadios, desde el neonato al senil. Se utilizaron únicamente mandíbulas y maxilares, los 
dientes aislados no se tomaron en cuenta para la determinación de edad. 

Este análisis tuvo en cuenta, a su vez, las siguientes variables: completitud de la pieza, 
modificaciones antrópicas (Binford, 1981; Lyman, 1994), meteorización (Behrensmeyer, 
1978), marcas vegetales, animales, abrasión mecánica (Fisher, 1995; Lyman, 1994) y pre-
cipitación carbonática (Cornaglia Fernández, 2012). La alteración térmica se determinó 
sobre la base del cambio de coloración, utilizando dos categorías: negro y blanco (Brain, 
1981 en Lyman, 1994).

Se aplicaron los siguientes índices de cuantificación: NISP (number of identified specimens, 
número de restos identificados) que contabiliza la cantidad de restos para cada categoría ana-
lizada, %NISP sobre el conjunto total, MNI (minimum number of individuals, número mínimo 
de individuos) que expresa la cantidad mínima de individuos para explicar una muestra, y 
mne (minimum number of elements, número mínimo de elementos) que es la cantidad míni-
ma de un elemento óseo dado para explicar la muestra (Lyman, 2008). El mne se estimó sobre 
la base de la fracción y el mni por lateralidad, presencia de huesos únicos y edad.

Resultados

Se analizó un total de 1701 restos óseos. En la Tabla 3 se presenta el listado taxonómico 
expresado en NISP y %NISP, y el mni para las especies identificadas. Los mamíferos identi-
ficados en este conjunto son habituales en cerritos, aunque destacan la baja frecuencia de 
cérvidos (categoría compuesta por O. bezoarticus, B. dichotomus y cérvido no determina-
do), la alta frecuencia de M. coypus y la presencia de H. hydrochaeris. La abundancia de los 
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peces (5,47 %, n=93) probablemente esté subrepresentada ya que no se incluyó la zaranda 
de agua en este análisis (Moreno, 2001; 2003). El 1 % (n=17) de los restos fueron identifi-
cados de forma provisoria como humanos, una situación recurrente en cerritos (Gianotti 
y López Mazz, 2009; Moreno et al., 2014). Los restos humanos no serán estudiados en 
profundidad en este trabajo.

Tabla 3. Taxones identificados en el cerrito II del sitio PSL, nombre científico, nombre común y 
valores expresados en NISP, %NISP y MnI

Taxón Nombre común NISP %NISP MnI
Ozotoceros bezoarticus Venado de campo 1 0,06 1
Blastocerus dichotomus Ciervo de los pantanos 1 0,06 1
Hydrochoerus hydrochaeris Carpincho 2 0,12 1
Myocastor coypus Nutria 206 12,11 9
Cavia sp. Apereá 99 5,82 10
Dasypus sp. Mulita 5 0,29 1
Eufractus sexcintus Peludo 106 6,23 1
Homo sapiens Humano 17 1 --
Lutreolina crassicaudata Comadreja colorada 2 0,12 1
Cricetidae Cricétidos 29 1,70 --
Cervidae indet. Cérvidos 75 4,41 --
Canidae Cánidos 2 0,12 --
Mammalia indet. (gr) Mamíferos grandes 523 30,75 --
Mammalia indet (peq.) Mamíferos pequeños 274 16,11 --
Aves indet. 7 0,41 --
Siluriformes 1 0,06 --
Peces indet. 92 5,41 --
Testudines indet. Tortugas 14 0,82 --
Indeterminado 245 14,40 --
Total 1701 100 % --

Fuente: elaboración propia

El conjunto en general se encuentra muy fragmentado, apenas 70 restos del total están 
completos. Más de la mitad consiste en piezas menores a 1,5 cm2 (52,3 %, n=889). En lo que 
respecta a las características tafonómicas presenta una buena conservación general. Un 
número reducido de piezas (n=18) muestran un bajo grado de meteorización, corresop-
ndiente al estadio 1 de Anna Behrensmeyer (1978). Se identificaron marcas de carnívoro, 
roedor y raíces, pero su presencia en la muestra es poco significativa: 16 restos presentan 
evidencias de raíces, 21 restos evidencias de roedor y solo 5 restos exhiben marcas de dien-
te de carnívoro. No se identificaron precipitaciones minerales. Se registraron restos de 
Cavia apereá de carácter intrusivo, se trata de 21 restos concentrados en el mismo sector 
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a la misma profundidad, con elementos de cabeza, esqueleto axial y ambas extremidades. 
Representan un mínimo de tres individuos y el 21 % de los restos totales identificados para 
este taxón. 

Anatómicamente el conjunto está dominado por fragmentos pertenecientes a las ex-
tremidades (50 %, n=799) (Tabla 4), en particular diáfisis de mamíferos grandes.

Tabla 4. Representatividad del esqueleto en el conjunto general de la fauna del cerrito II del sitio 
PSL, expresada en NISP y %NISP

Esqueleto NISP %NISP
Cabeza 279 16,40
Axial 171 10,05
Extremidad anterior 82 4,82
Extremidad posterior 100 5,85
Extremidad indet. 617 39,44
Exoesqueleto 122 7,17

Fuente: elaboración propia

En referencia a las pautas de procesamiento, el 28,2 % (n=480) de los restos exhibe 
evidencias de alteración térmica. En la tabla 5 se presentan las unidades anatómicas con 
esta modificación. 

Tabla 5. Identidad anatómica de los restos del conjunto de fauna del cerrito II del sitio PSL 
alterados térmicamente, expresados en NISP

Identidad Anatómica NISP Identidad Anatómica NISP

Axis 1 Molar no deter. 1
Carpal No deter. 1 Metápodo 23
Costilla 24 Metatarso 1
Cráneo 2 No determinado 43
Asta 4 Premolar 4 1
Falange 1 2 Pelvis 8
Falange 2 2 Osteodermo 6
Falange 3 1 Radio 3
Fémur 5 Escápula 6
Hueso corto 1 Talus 1
Hueso plano 32 Tibia 4
Hueso largo 237 Ulna 12
Húmero 4 V. cervical 2
Incisivo 11 V. lumbar 1
Metacarpo 1 1 V. No determinada 19
Mandíbula 15 V. torácica 3

Fuente: elaboración propia.
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Se identificaron trazas de corte en 124 restos que corresponden al 7,3 % del conjunto. 
Casi el 70 % de las mismas (n=87) se ubican en restos de cérvidos y mamíferos de mediano 
a gran porte no determinados. 

La modificación antrópica menos frecuente total es la fracturación para aprovecha-
miento de médula o tejido graso, que fue identificada en 184 restos (10,8 %). 

Se identificaron 42 fragmentos de instrumentos óseos fabricados en huesos largos de 
mamíferos medianos a grandes, metápodos de cérvidos y astas (Figura 3). La mitad de 
estos fragmentos está alterada térmicamente (n=21).

Figura 3. Fragmentos de instrumentos óseos recuperados en el cerrito II del sitio PSL

Fuente: elaboración propia

Las especies de mayor porte identificadas en el conjunto son los cérvidos y H. hy-
drochaeris. La categoría de los cérvidos se compone por 78 restos de los cuales 64 corres-
ponden a las extremidades. Presentan un profuso aprovechamiento que se refleja en la 
termoalteración (n=40) y fractura (n=35) de las piezas óseas. 

Se identificaron dos restos de H. hydrochaeris, una falange medial y un fragmento de 
fémur izquierdo. Ambas piezas muestran modificaciones antrópicas: la falange presenta 
alteración térmica (coloración negra) y el fémur está fracturado en la diáfisis. 

En relación con E. sexcintus, se recuperan principalmente osteodermos del caparazón 
(96,2%, n=102). Su alta presencia relativa medida en nisp, pero baja medida en mni, se 
debe a que un único caparazón está compuesto por más de 600 osteodermos. Los restan-
tes cuatro restos corresponden a dos fragmentos de mandíbula, un diente y un fémur.

Excluyendo el material tafonómico mencionado antes, Cavia sp. está representado 
por 78 restos, de los cuales 56 (72%) corresponden a la cabeza (mandíbula, bulla timpánica 
y maxilar) y 21 (27%) al esqueleto apendicular, de los cuales 56 (72 %) corresponden a la 
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cabeza (mandíbula, bulba timpánica y maxilar), el esqueleto apendicular está represen-
tado por 21 (27 %) restos y no se recuperaron restos del esqueleto axial. Se identificó una 
única traza en el cuerpo de una mandíbula derecha en plano lateral, y 6 restos alterados 
térmicamente (coloración negra). 

Los cricétidos son una categoría que se compone de 29 restos, con representación de 
cabeza, extremidades y esqueleto axial. El ingreso al yacimiento de estos restos no está cla-
ro y su distribución espacial tampoco sugiere un origen tafonómico, a su vez no presentan 
evidencias de modificación antrópica.

El conjunto de los cánidos está representado por dos restos correspondientes a una 
vértebra lumbar y un metápodo quemado (coloración negra). Estos restos no se encuen-
tran asociados espacialmente.

La categoría peces se compone por 94 restos, de los cuales 35 corresponden a man-
díbulas (dentario), 27 a vértebras y 32 a fragmentos de hueso plano no determinado. El 
13 % de estos restos están quemados (coloración negra, n=12). La tortuga se encuentra 
representada por fragmentos de su caparazón, y las aves por fragmentos de hueso largo y 
cráneo. 

La especie con mayor importancia relativa en el conjunto es M. coypus, tanto a partir 
del NISP como del mni (Tabla 3) y permite una mayor profundización cuantitativa. Este 
taxón está representado principalmente por mandíbula, incisivos, fragmentos de cráneo y 
huesos largos (fémur, ulna y húmero) (Figura 4). A partir de las epífisis proximales de ulna 
derecha se estimó un mni de 9 individuos: 8 adultos y 1 juvenil. En la siguiente tabla (Tabla 
6) se presentan los elementos identificados para este taxón con su NISP, %NISP y MnE.
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Tabla 6. Representación anatómica de M. coypus en el conjunto de fauna recuperado en el 
cerrito II del sitio PSL, expresada en NISP, %NISP y MNE

Identidad anatómica NISP %NISP MnE
Cráneo 17 8,25 3
Mandíbula 20 9,71 9
Incisivo 33 16,02 -
Molar 1 2 0,97 -
Molar 2 1 0,49 -
Premolar 4 11 5,34 -
Molar No determinado 16 7,77 -
Diente No determinado 3 1,46 -
Atlas 1 0,49 1
Axis 1 0,49 1
Vértebra torácica 2 0,97 2
Vértebra No determinada 5 2,43 -
Costilla 3 1,46 -
Escápula 6 2,91 3
Húmero 13 6,31 9
Ulna 17 8,25 14
Radio 1 0,49 1
Pelvis 5 2,43 4
Fémur 13 6,31 8
Tibia 8 3,88 2
Tarsales 2 0,97 1
2°Metatarso 1 0,49 1
Talus 1 0,49 1
Metápodo 11 5,34 6
Falange 1 5 2,43 5
Falange 2 2 0,97 2
Falange 3 2 0,97 2
Falange No determinada 4 1,94 -
Total general 206 100 -

Fuente: elaboración propia.
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Figura 4. Piezas óseas de M. coypus recuperadas en el cerrito II del sitio PSL: a) atlas, b) falanges, 
c) incisivos, d) y e) ulna, f) mandíbula, g) fémur y pelvis

Fuente: elaboración propia.

Al comparar el %MnE con el %NISP (Figura 5) se observa una mayor presencia de las ex-
tremidades, en detrimento de la cabeza, mientras que el esqueleto axial permanece casi 
igual. La representación de la cabeza en el conjunto, una vez aplicado el MNE constituye el 
16 % (n=12), frente al 50 % (n=102) que indicaba el NISP. Esta diferencia puede estar dada 
por la presencia de incisivos y molares, que sobrerrepresentan la importancia de la cabeza 
en el conteo directo.
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Figura 5. Representación anatómica de M. coypus según %NISP (izquierda) y %MnE (derecha)

Fuente: elaboración propia

En relación con la edad, y siguiendo los criterios de Rusconi (1930) de dentición y 
desgaste dental, se pudieron determinar dos especímenes en estadio III, uno en estadio V 
y dos en estadio VI. Todos corresponden a individuos adultos.

El 20,8 % (n=43) de los restos de M. coypus presenta evidencias de alteración térmica, 
que se distribuye en todas las unidades anatómicas a excepción del esqueleto axial (apenas 
una costilla quemada). La presencia de trazas en este taxón se limita a 13 piezas óseas que 
se distribuyen de la siguiente manera (Tabla 7; Figura 6). 

Tabla 7. Identidad anatómica de piezas óseas de M. coypus recuperadas en el cerrito II del sitio 
PSL con trazas de corte

Identidad anatómica NISP
Costilla 1
Fémur 1
Húmero 2
Mandíbula 6
Metápodo 1
Ulna 2

Fuente: elaboración propia
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Figura 6. Trazas de corte en mandíbula y húmero distal de M. coypus recuperados en el cerrito II 
de PSL

Fuente: elaboración propia

Discusión

El conjunto analizado es similar a otros conjuntos recuperados en cerritos en términos 
de taxones representados, composición anatómica y características tafonómicas (Moreno, 
2014). Esto es así en lo que refiere a cérvidos, roedores medianos y pequeños y peces. La 
abundancia de fragmentos de diáfisis es también una característica regular en estos con-
juntos. La baja incidencia de los agentes tafonómicos también se ha observado anterior-
mente para cerritos (Moreno, 2017). El bajo grado de meteorización sugiere un enterra-
miento rápido de las piezas. A su vez, la baja presencia de raíces puede indicar la ausencia 
de momentos de abandono significativos. Si bien un 28,2 % (n=480) de los restos exhibe 
alteración térmica, no podemos afirmar que su exposición al fuego haya sido intencional, 
ni tampoco que se vincule al procesamiento de los alimentos, ya que podría relacionarse a 
su vez con la preparación de instrumentos o factores no intencionales. 

Los mamíferos medianos a grandes están representados fundamentalmente por sus 
extremidades, esto podría vincularse a pautas diferenciales de traslado y procesamiento 
según el tamaño del animal que determine el ingreso al yacimiento de las partes con más 
rendimiento cárnico y medular (Binford, 1978; Lyman 1992, entre otros). 

La alta presencia de M. coypus, con un 12,11 % (n=206) de representatividad, es llama-
tiva. No se ha registrado hasta el momento un sitio de características similares con una 
frecuencia tan alta de este taxón (Tabla 8). 
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Tabla 8. NISP, %NISP y NMI de M. coypus registrados en sitios con estructuras monticulares. Ch-
IA: Ch2D01-IA; Ch-B: Ch2D01-B; PST I: Potrerillo de Santa Teresa I; LI I: Los Indios I; LI II: Los 

Indios II; LA: Los Ajos; CM: Cráneo Marcado

M. coypus 

Ch-IA Ch-B PST I LI I LI II LA CM

NISP 305 15 30 11 16 69 8

%NISP 1,6 0,7 6,45 1,1 1,5 8,5 2,2

NMI 35 2 6 4 4 2

Fuente: tomado y modificado de Moreno (2014)

Este roedor mediano habita humedales y otros cuerpos de agua dulce en Sudamérica 
(Bó, Porini, Corriale, y Arias, 2006). Es herbívoro y puede pesar hasta 10 kg, con un pro-
medio de 6 kg. Posee una alta tasa reproductiva, pudiendo parir hasta tres veces al año, 
unas siete crías por vez (Santini, 2011). Se le ha estimado una fracción consumible de 48 % 
de su peso vivo (Bianchi y Davobe, 1984 en Santini, 2011) y es aprovechado hasta la actua-
lidad por su carne y su cuero (Bó et al., 2006; Escosteguy y Vigna, 2010). 

Estudios de conjuntos zooarqueológicos y aproximaciones experimentales proveen 
un marco interpretativo para las características de los conjuntos de M. coypus. Las ex-
pectativas arqueológicas para el cuereo, son cortes ubicados en cráneo (hemimandíbu-
la, maxilar, arco cigomático) y en la porción distal de los miembros inferiores (calcáneo, 
astrágalo, metápodos y falanges). La desarticulación, por su parte, deja cortes y tajos en 
epífisis proximal de fémur, acetábulo de pelvis, acetábulo de escápula y epífisis proximal 
de húmero (Escosteguy y Vigna, 2010; Santini, 2011). La alta fragmentación observada en 
cráneo, se interpreta como un indicador de la utilización del garrote como método de cap-
tura (Santini, 2011). Este método permite además la selección de los individuos adultos, 
preferencia que Mariano Santini (2011) interpreta como una cuestión de eficiencia, ya que 
los adultos rinden más en términos de carne y su piel es de mayor tamaño.

La representación anatómica de M. coypus en el conjunto del cerrito II de PSL sugiere 
el ingreso del animal entero al yacimiento, a diferencia de lo que ocurre con los animales 
de gran porte. Las trazas identificadas, si bien son escasas, están en concordancia con las 
expectativas sugeridas para cuereo y desarticulación. La fragmentación del cráneo y el 
perfil etario podría asociarse a un método de captura con garrote. 

La baja alteración térmica asociada a este taxón en otros sitios, se ha interpretado 
como una preferencia del hervido frente al asado como método de cocción (Escosteguy, 
Salemme y González, 2012; Santini, 2011). Esto es diferente a lo que sucede en psl ii, donde 
el 20,8 % de los restos de M. coypus están quemados, por lo que podría indicar una predi-
lección por el asado como método de cocción. No obstante, cabe reconocer que en el caso 
de la alteración térmica no podemos descartar que haya ocurrido debido a otros agentes o 
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quizás incluso de manera no intencional, especialmente si se tienen en cuenta las nuevas 
hipótesis sobre el rol del fuego en la génesis de estos sitios (Bracco et al., 2020).

Este conjunto posee una baja presencia relativa de cérvidos en comparación a otros 
conjuntos recuperados en sitios similares (Moreno, 2014), que junto a la alta presencia de 
M. coypus podrían estar relacionadas al emplazamiento diferencial de este cerrito en el ba-
ñado. Los anteriores conjuntos analizados provienen de sitios de borde de bañado, borde 
de laguna o pie de sierra. Podríamos hipotetizar que en esta ubicación hay menor dispo-
nibilidad de recursos específicos de pradera, por lo que la explotación faunística se orientó 
fundamentalmente a las especies del bañado circundante. A pesar de la baja presencia 
relativa de peces, se debe tener en cuenta que, en cerritos, los restos de peces aumentan 
muy significativamente cuando se aplica zaranda de agua (Moreno, 2001; 2003). Por lo 
tanto, este porcentaje posiblemente no sea representativo. Cabe destacar la presencia de 
dos restos de H. hydrochaeris, un animal que, a pesar de su porte y alta tasa de reproduc-
ción, es muy escaso en los conjuntos zooarqueológicos de cerritos (Moreno, 2014; Pintos, 
2000). Las causas de esta escasez no son claras, se ha propuesto la posibilidad de un tabú 
alimenticio (Pintos, 2000), pero todavía se desconoce la distribución de las poblaciones de 
esta especie durante este período en esta región. 

Conclusiones

Las principales contribuciones de este trabajo son mejorar el conocimiento del sitio PSL, y 
aportar información zooarqueológica novedosa y relevante para un período cronológico 
y un ambiente relativamente poco representados en los estudios de fauna de los cerritos 
de indios del sudeste uruguayo. 

Este conjunto constituye un buen ejemplo de la correlación que existe entre la loca-
lización de los asentamientos y las especies que se explotan desde estos (Moreno, 2014). 
En este sentido, la fauna de este yacimiento no expresa el aprovechamiento de ambientes 
diversos, sino una concentración en los recursos más próximos. Esta evidencia refuerza 
la idea de que en un proceso de creciente territorialización y sedentarización propuesto 
para estos grupos, la estrategia económica puede ser la especialización en menos especies.

A su vez, la presencia de H. hydrochaeris en este sitio puede aportar a la discusión 
sobre la distribución geográfica de este animal durante el Holoceno para la región (Gon-
zález, 2021) y su rol en la economía de estas poblaciones indígenas (Pintos, 2000).

El aumento de la base de datos, en términos geográficos y cronológicos, y la norma-
lización metodológica es fundamental para continuar poniendo a prueba estas hipótesis. 
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