
Resumen

En este trabajo presentamos y analizamos nuevos registros de pinnípedos recuperados 
en sitios arqueológicos generados por grupos de cazadores recolectores complejos 
que ocuparon el extremo meridional de la Cuenca del Plata durante el Holoceno tardío. 
Asimismo, realizamos una revisión y aportamos nueva información sobre los restos de 
pinnípedos dados a conocer en un estudio previo, incorporando los hallazgos al respecto 
realizados por otros investigadores. En su conjunto los datos obtenidos refuerzan la idea 
de que estos mamíferos marinos recuperados en los sitios de la región fueron presas 
ocasionales obtenidas en las líneas de playa del estuario y en los cursos fluviales adyacentes, 
donde eran cazadas o carroñadas. El perfil etario de los ejemplares analizados muestra 
que, en general, corresponden a individuos subadultos, los cuales probablemente quedaban 
varados en distintos que sectores del estuario del Río de La Plata, tal como también sucede 
en la actualidad.

Abstract

In this study, we present and analyze new records of pinnipeds recovered from archaeological 
sites associated with complex hunter-gatherer groups that inhabited the southernmost 
region of the Plata Basin during the Late Holocene. Additionally, we review previously 
reported pinniped remains and contribute new information, incorporating findings from 
other researchers. Collectively, the data support the notion that these marine mammals, 
recovered from sites in the region, were occasional prey, hunted or scavenged along the 
estuary shorelines and adjacent river courses. The age profile of the analyzed specimens 
shows they were primarily subadult individuals, likely stranded in various parts of the Río 
de la Plata estuary, a phenomenon that continues to occur today.
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Introducción 

Los restos de pinnípedos se hallan 
ocasionalmente en los sitios arqueológicos del 
estuario del Río de la Plata y cursos fluviales 
adyacentes (Acosta y Loponte 2013; Day 
Pilaría 2018). Estos registros están asociados a 
conjuntos faunísticos generados por cazadores-
recolectores complejos del Holoceno Tardío. Si 
bien estos hallazgos son escasos, los avances 
de las investigaciones han aportado nuevas 
evidencias que muestran una clara tendencia 
sobre los patrones de captura y explotación 
de estos mamíferos. De esta manera, damos 
a conocer nuevos registros de pinnípedos 
recuperados en sitios arqueológicos de la región, 
incorporando dentro del análisis los reportes 
efectuados en otros sectores de estuario del Río 
de La Plata (Day Pilaría 2018, 2019). Además 
de ello y gracias al avance en el conocimiento 
osteológico de estos mamíferos (e.g. Borella et 
al. 2018; Pérez-García 2003; Sanfelice y Ferigolo 
2008), realizamos una revisión taxonómica de 
los especímenes anteriormente publicados. 
Este nuevo análisis también nos permitió 
identificar rangos etarios de los individuos 
presentes en los sitios arqueológicos, mediante 
la determinación de los estados de fusión de los 
distintos elementos óseos. 

Los pinnípedos que actualmente se encuentran 
de manera aislada en la costa del estuario y 
los cursos inferiores de los ríos que desaguan 
en él, provienen generalmente de las colonias 
reproductivas situadas en las costas e islas del 
Uruguay, siendo la Isla de Lobos una de las más 
representativas, cuya población de lobos fue 
tempranamente advertida por los navegantes 
europeos, tales como Juan Díaz de Solís, 
Sebastián Gaboto, Diego García de Moguer y 
Henrich Ottssen (Madero 1939; Medina 1908a, 
1908b; Ottssen 1945). 

Además de los pinnípedos, otros mamíferos 
marinos han sido reconocidos en los sitios de 
la región (Figura 1). Este es el caso del sitio 
Río Luján, en cuyo conjunto se identificó una 
vértebra de Tursiops truncatus (delfín nariz de 

botella; Tablas 1 y 2) (Salemme 1987). Si bien la 
frecuencia de restos de cetáceos/delfínidos en 
las costas del Río de la Plata y áreas adyacentes 
es menor respecto a los pinnípedos (Albareda 
2002; Mermoz 1978), algunos ejemplares 
quedan ocasionalmente varados, situación bajo 
la cual pudieron haber sido fácilmente cazados 
o carroñados (Salemme 1987). 

Otro registro local corresponde al sitio Cañada 
Saldaña, situado en la margen oriental del río 
Uruguay inferior (Figura 2; Tabla 1 y Tabla 2), 
donde se identificó un fémur fragmentado y 
un canino de un pinnípedo (Gascue et al. 2022). 
El canino probablemente corresponde a una 
cría de Mirounga leonina (elefante marino del 
sur). De esta especie se han visto individuos 
nadando aguas arriba del río Uruguay hasta los 
departamentos de Río Negro y Paysandú (Ponce 
de León y Pin 2000). Los ejemplares juveniles 
y adultos migran por el Océano Atlántico al 
norte de la latitud del Río de la Plata, utilizando 
distintos puntos a lo largo de la costa uruguaya 
del Río de la Plata y de las playas marinas 
del Océano Atlántico (Lewis et al. 2006). En la 
Figura 1 pueden verse las especies que fueron 
arqueológicamente registradas en la región 
bajo estudio (ver Tabla 2).

Figura 1. Especies de mamíferos marinos 
arqueológicamente registrados en la región bajo 

estudio (ver también Tabla 1). Imágenes tomadas 
y modificadas de la Guía de identificación de 
Mamíferos Marinos del Mar Argentino (2016).
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Presencia actual de pinnípedos en las costas 
bonaerenses y estuario del Río de la Plata 

Las especies más representativas de la región 
bajo estudio son Otaria flavescens (lobo marino 
sudamericano de un pelo o león marino austral) 
y Arctocephalus australis (lobo de dos pelos o lobo 
fino sudamericano). La primera de estas especies 
se distribuye en Sudamérica en las costas del 
Pacífico y Atlántico. Sobre este último océano 
se lo encuentra desde la localidad de Recife das 
Torres (Estado de Pernambuco) en Brasil, hasta 
el Cabo de Hornos y las islas Malvinas inclusive 
(Bastida y Rodríguez 2003, 2006; Túnez et al. 
2008). La segunda especie también se distribuye 
en ambas costas de Sudamérica. En el Océano 
Atlántico se distribuye hasta el estado de Sao 
Paulo en Brasil. Esta especie tiene áreas de 
reproducción y cría en algunas islas del estuario 
del Río de la Plata e islas oceánicas de Uruguay, 
en islas de las provincias de Chubut, Santa 
Cruz, Tierra de Fuego y en las Islas Malvinas 
dentro del territorio argentino. 

En la costa de la provincia de Buenos Aires existen 
actualmente cuatro loberías de O. flavescens. 
Una de ellas es reproductiva (Banco Culebra), 
las tres restantes son apostaderos de descanso 
formados por individuos machos adultos y 
subadultos. Dos de ellos son artificiales y se 
localizan en los puertos de Quequén, Necochea 
y Mar del Plata, siendo este último el límite 
norte de la distribución de las colonias de esta 
especie en Argentina (Petracci et al. 2010). Con 
respecto a A. australis, su presencia es menor. 
Estudios recientes indican la existencia de una 
colonia en Punta Mogotes (Mar del Plata) y 
dos nuevas concentraciones detectadas en los 
puertos de Quequén (Necochea) y de Ingeniero 
White (Bahía Blanca) (Mandiola 2015; Mandiola 
et al. 2015). Su presencia en la costa bonaerense 
se relaciona en gran medida con los grandes 
desplazamientos que realizan para alimentarse 
desde sus principales colonias reproductivas 
localizadas en las islas de Uruguay (Vaz Ferreira 
y Ponce de León 1984, 1987).
 

La actual situación demográfica de ambas 
especies debió ser muy diferente a la que 
tuvieron en el pasado, ya que entre los siglos 
XVI y XIX en los promontorios rocosos y en 
las playas de arena de Mar del Plata existieron 
numerosas colonias reproductivas tanto de 
O. flavescens como de A. australis (Rodríguez 
y Bastidas 1998; Petracci et al. 2010) situación 
que, en mayor o menor medida, debió ser 
similar a la acontecida a lo largo del Holoceno 
tardío. Las crías de O. flavencens nacen entre 
mediados de enero y febrero y las de A. australis 
entre noviembre y enero de cada año. Al nacer 
pesan entre 10 y 15 kg y miden cerca de 1 m de 
longitud. Los machos jóvenes de 1 o 2 años se 
asemejan mucho a las hembras; a partir de los 
3 años comienzan a diferenciarse sexualmente. 
Los recién nacidos de A. australis miden entre 42 
y 55 cm y pesan entre 3.5 y 5.5 kg (Vaz Ferreira 
1982). En el estuario del río de la Plata, al igual 
que en otros sectores de la costa bonaerense, 
frecuentemente se registran ejemplares varados 
tanto de pinnípedos como de otros mamíferos 
marinos, los cuales suelen hallarse heridos, con 
distintos grados de desnutrición, deshidratación 
y/o con una alta carga parasitaria (e.g. Loureido 
et al. 2003, 2008).

Los varamientos, en su gran mayoría, 
corresponden a individuos muy jóvenes, ya 
que en promedio tienen un año de edad. Esta 
recurrencia, en parte, se debe a la inexperiencia 
que tienen como predadores dado que se 
encuentran recién destetados. También 
pueden quedar varados en las playas debido 
a la búsqueda de alimento y a las fuertes 
sudestadas, las cuales debilitan físicamente 
a los animales (Albareda 2002). Durante el 
período 1987-2007, en el norte de Buenos Aires, 
en aproximadamente 160 Km de costa (desde 
el paralelo 36° 17´30´´ S hasta el 37° 33´ S), se 
registraron 958 pinnípedos en las costas, de los 
cuales 75,5 % corresponde a A. australis, 9,6 % a 
A. tropicalis y 7,5 % a O. flavescens, mientras que 
7,4 % restante incluye a otras especies marinas 
menos frecuentes (Loureido et al. 2003, 2008). 
Estos valores resultan en un promedio de casi 
48 pinnípedos presentes por año cada 160 km 
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de costa, o 3 ocurrencias por año cada 10 km de 
costa.

En otro relevamiento realizado durante el 
periodo 1998-2002, en sectores ribereños 
comprendidos entre las localidades de Zárate y 
La Plata (130 km), se registraron 70 pinnípedos, 
de los cuales 92,8 % eran ejemplares de 
Arctocephalus sp., mientras que el porcentaje 
restante se distribuía entre O. flavescens 
(2,9 %) y otros mamíferos marinos (4,3 %) 
(Alvareda 2002). Esto implica una ocurrencia 
de 14 individuos anuales cada 130 km, o una 
por año cada 10 km de costa. Los valores 
registrados anteriormente, que oscilan entre 1 y 
3 ocurrencias por año cada 10 km de costa, son 
magnitudes actuales basadas en la abundancia 
poblacional moderna de estos pinnípedos, que 
probablemente reflejan poblaciones deprimidas 
respecto del pasado. 

En las costas de la provincia de Buenos Aires y de 
Uruguay en ocasiones también suelen hallarse 
algunos ejemplares de Arctocephalus tropicalis 
(lobo marino subantártico). Su presencia en 
más escasa dado que no se cría ni se reproduce 
en la región, pero suele recalar en búsqueda de 
descanso luego de un largo y complejo recorrido 
que se inicia en los archipiélagos subantárticos 
cercanos a Sudáfrica (Bastida 2016; González 
et al. 1994; Ponce de León 2000). Una situación 
similar ocurre con Arctocephalus gazella (lobo 
marino antártico), cuyas principales colonias 
reproductivas se encuentran en las Islas 
Georgias del Sur y, en menor medida, en el sur 
de la convergencia antártica. Esta especie ha 
sido registrada, aunque en muy baja frecuencia, 
en el norte de la provincia de Buenos Aires y 
en Uruguay (Naya y Achaval 2006; Rodríguez 
1996; Rodríguez et al. 1994). 

Materiales y métodos

Para el análisis del registro de mamíferos 
marinos en los sitios de la región utilizaremos 
los reportes faunísticos que corresponden 
a ocho depósitos arqueológicos del área, 
incluyendo registros inéditos y publicados en 

Acosta y Loponte (2013); Day Pilaría (2018, 
2019); Gascue et al. (2022) y Salemme (1987) 
(Figura 1 y Figura 2; Tabla 1).

Los nuevos especímenes aquí informados 
provienen de los sitios El Espinillo y Rancho 
Largo, ambos poseen ocupaciones asimilables 
a bases residenciales generadas por grupos 
de cazadores-recolectores complejos que 
habitaron la región en el rango de los últimos 
⁓1500 años antes del presente (Tabla 1). El 
registro recuperado en estos dos sitios presenta 
propiedades compatibles con la unidad 
arqueológica informalmente denominada 
Grupo Cerámica lisa (cf. Loponte 2008, 
2020). Ambos depósitos están ubicados sobre 
lomadas fluviales localmente conocidas como 
“albardones”, que quedan regularmente fuera 
de los pulsos fluviales producto de las mareas 
oceánicas, las sudestadas y de la variación 
altimétrica regular del río Paraná. Si bien los 
dos sitios se encuentran actualmente alejados 
del estuario del Río de la Plata, en el momento 
de la ocupación se ubicaban entre 3 a 5 km de 
la línea de playa del estuario superior de este 
río. El avance del Delta del Paraná mediante un 
proceso de progradación paulatino posterior al 
máximo ingresivo del Holoceno medio, produjo 
un retroceso del estuario hasta su límite actual 
(Cavalotto et al. 2004, 2005; Loponte et al. 2012).

Para la determinación taxonómica y de los 
estados de fusión se utilizaron colecciones de 
referencia depositadas en el Museo Argentino 
de Ciencias Naturales (MACN) y bibliografía 
de referencia (Borella et al. 2013, 2018, 2022). 

Resultados

Los nuevos hallazgos corresponden a dos 
caninos inferiores recuperados en los sitios El 
Espinillo y Rancho Largo, respectivamente 
(Figura 3). El tamaño y morfología de los caninos 
indican similitudes a los de un ejemplar macho 
actual de A. australis de unos dos años de edad 
(Borella com pers. 2024). Las piezas poseen un 
excelente estado de preservación y, en ambos 
casos, fueron referidas a Arctocephalus sp. La 
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Figura 2. Sitios arqueológicos en donde se han 
recuperado restos de mamíferos marinos: 1) 

Cañada Saldaña, 2) Río Luján, 3) Punta Canal, 4) 
Rancho Largo, 5) El Espinillo, 6) Las Marías, 7) San

Tabla 1. Cronología de los sitios arqueológicos 
de la región con registros de mamíferos marinos. 

Los fechados han sido calibrados mediante el 
programa OXcal (Bronk Ramsey 2021) y la curva de 

calibración SHCal-20 (Hogg et al. 2020).

Clemente II, 8) San Clemente VI. En amarillo se 
encuentran los sitios (Rancho Largo y El Espinillo) 
de donde provienen los nuevos hallazgos de restos 

de pinnípedos descriptos en este trabajo.

SITIOS Laboratorio Años 14C Rango calibrado CE (95%) Referencia
Cañada Saldaña AA113921

AA113922
Beta-545467
URU 0096
URU 0107
URU 0172

1714 + 29
1746 + 31
1680 + 30
1840 + 100
1780 + 70
1710 + 110

252-430
251-413
343-525
-47 a 465
118-517
123-631

Loponte et al (2021)
Gascue et al (2022)

Río Luján 2 AA97458 1692 + 46 253-532 Salemme (1987); Loponte y 
Acosta (2015)

La Bellaca 2 LP 1263 680 + 80 1228-1435 Loponte (2008)
Punta Canal LP-1293 900 + 80 1025-1285 Buc y Loponte (2016)
El Espinillo AA103655

AA103652
AA103653

1048 + 38
1073 + 38
1046 + 35

988-1152
899-1147
990-1150

Buc y Loponte (2016)

Rancho Largo AA97459 1010 + 45 992-1180 Buc y Loponte (2016)
San Clemente II LP 258

AA13822
220 + 60
817 + 48

1520
1160-1379

Day Pilaría (2018, 2019)

San Clemente VI AA28412 935+ 55 1026-1265 Day Pilaría (2018, 2019)
Las Marías NSRL-12552

CURL-6072
NSRL-12553
CURL-6073

590 + 40

1820 + 50

1318-1445

122-372

Day Pilaría (2018, 2019)
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Figura 3. Nuevos registros de pinnípedos: caninos 
mandibulares recuperados en los sitios a) El 

Espinillo y b) Rancho Largo. 
 

Tabla 2. Representación taxonómica y anatómica y 
perfil etario de los mamíferos marinos recuperados 

en los sitios arqueológicos de la región. n/d= no 
determinado, sf= sin fusionar.

SITIOS Taxón Unidad 
anatómica

NISP NMI Fusión Perfil 
etario

Referencia

Cañada Saldaña Pinnipedia (cf. M. 
leonina) 

Pinnipedia

canino

fémur

2 1

n/d n/d

Gascue et al (2023)

La Bellaca 2 Arctocephalus sp. radio
húmero

astragalo

3 1 s/f
s/f
s/f

subadulto/
adulto

Acosta y Loponte (2013)

Punta Canal Arctocephalus sp. radio 1 1 s/f subadulto/
adulto

Acosta y Loponte (2013)

El Espinillo Arctocephalus sp. canino 
inferior

1 1 subadulto Este trabajo

Rancho Largo Arctocephalus sp. canino 
inferior

1 1 subadulto Este trabajo

Río Luján Tursiops truncatus vértebra 
cervical

1 1 n/d Salemme (1987)

San Clemente II Pinnipedia tarsiano 1 1 n/d n/d Day Pilaría (2018, 2019)
San Clemente VI Pinnipedia canino 1 1 n/d Day Pilaría (2018, 2019)

Las Marías Arctocephalus australis canino
cúbito
radio

húmero
fémur

10 2
s/f
s/f
s/f
s/f

subadulto/
adulto

Day Pilaría (2018, 2019)

Otaria Flavescens húmero
canino

2 1 s/f subadulto/
adulto

Day Pilaría (2018, 2019)
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asignación a nivel de Género se debe a que en 
la región bajo estudio se han identificado tres 
especies pertenecientes al mismo (A. australis, 
A. tropicalis y A. gazella).

Los elementos óseos previamente identificados 
de pinnípedos en este sector del estuario 
fueron recuperados en los sitios La Bellaca 2 
y Punta Canal (Acosta y Loponte 2013), que 
están muy próximos a los sitios El Espinillo y 
Rancho Largo. Estos huesos corresponden a un 
astrágalo, un húmero y un radio recuperados 
en La Bellaca 2 y un segundo radio procedente 
del sitio Punta Canal, todos ellos muy bien 
preservados (Figura 4). Los nuevos análisis 
permitieron reasignar el húmero de La Bellaca 
2 a Arctocephalus cf. australis en función de 
la morfología de la cresta deltopectoral, 
cuya torsión es idéntica a la que presenta A. 
australis (rasgo diagnóstico HU-5 de Borella et 
al. 2018, ver también figura 5 en Borella et al. 
2022: 278). Los radios de La Bellaca 2 y Punta 
Canal también fueron referidos a Arctocephalus 
cf. australis, básicamente a partir de las 
características que posee la arista inferior de 
la diáfisis en la porción proximal del radio de 
A. australis (rasgo diagnóstico R-4, ver figura 
4 en Borella et al. 2018: 196). En cuanto al 
astrágalo, al hallarse ligeramente fragmentado 
no pudimos observar claramente rasgos que 
nos permitiesen realizar una clasificación 
taxonómica más precisa. El húmero y los 
radios, se encuentran enteros y presentan 
sus epífisis sin fusionar, lo cual indica que 
se trata de individuos osteológicamente 
inmaduros. Debe considerarse que ambos 
huesos corresponden al grupo de elementos 
que fusionan tempranamente, tanto en A. 
australis como en O. flavescens (Borella et al. 
2013). Esto indica que se trataría de individuos 
subadultos/adultos, correspondientes a la 
fase III de crecimiento, que abarca el período 
comprendido entre los 2/4 y los 7-9 años 
de edad (cf. Borella et al. 2013). El húmero y 
el radio hallados en La Bellaca 2, presentan 
evidentes huellas de corte relacionadas con su 
procesamiento y consumo, siendo el resultado 
de la acción combinada de tareas vinculadas 

con la desarticulación y descarne de los huesos 
(ver detalles en Acosta y Loponte 2013).

Figura 4. Restos óseos de pinnípedos recuperados 
en sitios arqueológicos del nordeste bonaerense: 
a) radio procedente de Punta Canal, b) radio, c) 

húmero y d) astrágalo provenientes de La Bellaca 2.

Discusión y conclusiones

El registro de los mamíferos marinos en los sitios 
de la región debe vincularse primariamente 
a un cambio en las condiciones ambientales, 
que habría predispuesto una mayor presencia 
de estos recursos durante el Holoceno tardío 
prehispánico, cuando el espejo del Río de La Plata 
se extendía más hacia el noroeste, posicionando 
o ubicando a los sitios que hoy están frente al 
complejo insular del Delta, en la línea de costa 
de aguas libres del estuario superior del Río de 
la Plata, (Figura 5). Hacia el tramo inferior del 
río Uruguay, la apertura de su desembocadura 
en el Río de la Plata era mucho más amplia que 
la actual. La posterior progradación del Delta 
desplazó el frente de avance del Delta hasta su 
posición actual (Codignotto y Marcomini 1993; 
Marcomini et al. 2018; Medina y Codignotto 
2013; Sarubbi 2007; Soldano 1947). En base a los 
mapas de Juan de la Cruz Cano y Olmedilla en 
1775 y Andrés Oyarvide dibujado entre 1784 
y 1796, se estima que la superficie del Delta se 
incrementa a una tasa de 265 hectáreas por año, 
siendo la cobertura total estimada desde 1775 
de unos 650 km2 (Codignotto 2005; Medina
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Figura 5. Ubicación de los sitios arqueológicos 
con restos de mamíferos marinos del estuario 

superior del Río de la Plata según la ubicación del 
frente de avance del Delta del Paraná. La línea 
amarilla punteada refleja la posición actual del 

frente de avance insular. Referencias para los sitios 
arqueológicos: 1) Río Luján, 2) Punta Canal, 3) 

Rancho Largo, 4) El Espinillo.

2016). Asociado con esta dinámica, el frente 
fluvial avanza a una velocidad que oscila entre 
30 y 100 m por año, situación que es variable 
según el sub-frente de avance que se considere 
(Paraná de las Palmas o Paraná Guazú) 
(Codignotto 2005; Codignotto y Medina 2005; 
Pittau et al. 2005; Sarubbi 2007). De esta manera, 
los sitios del nordeste bonaerense -señalados 
en la Figura 5- se hallaban adyacentes a la 
costa del Río de la Plata en el momento de ser 
ocupados. Esta situación cambia radicalmente 
la configuración del territorio de explotación, 
donde el espejo de aguas libres del estuario 
debió representar una de las principales áreas de 
captura de recursos (Loponte 2008), momento 
en el que eventualmente, se incluyeron a los 
mamíferos marinos. Su identificación, como 

sucede con la mayoría de las especies que 
aparecen en baja frecuencia, dependen en gran 
medida de los elementos recuperados en las 
muestras disponibles.

Los principales taxones de pinnípedos 
identificados en el registro óseo son O. flavescens 
y Arctocephalus sp. Los restos de este último 
probablemente correspondan a A. australis, 
dado que las otras especies (A. tropicalis y A. 
gazella) son menos frecuentes. También pudimos 
ver que la mayoría de los restos de pinnípedos 
recuperados corresponden a individuos sub-
adultos o adultos jóvenes entre 2 y 9 años, lo 
cual concuerda con la información disponible 
de varamientos aislados los que señalan la 
presencia de animales que poseen un rango 
etario similar a los que actualmente suelen 
hallarse en las costas del área bajo estudio. 
No obstante, tampoco puede desestimarse 
la captura de ejemplares seniles, que luego 
de la temporada estival, se registran en las 
playas individuos en condiciones terminales, 
tal como sucede actualmente en la Bahía de 
Samborombón (Rodríguez Heredia et al. 1998).
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Por su proximidad geográfica, es posible 
considerar que gran parte de los ejemplares 
que fueron aprovechados por los grupos de 
cazadores-recolectores hayan provenido de las 
colonias reproductivas situadas en las islas de 
Uruguay (Acosta y Loponte 2013). De hecho, 
los ejemplares de O. flavescens y A. australis que 
habitualmente se encuentran en el estuario del 
Río de la Plata provienen mayoritariamente de 
las colonias reproductivas uruguayas, como es 
el caso de las históricamente documentadas en 
la Isla de Lobos. 

A nivel regional, el bajo NMI que poseen 
los mamíferos marinos en todos los sitios en 
donde fueron registrados (Tabla 2), indica 
que constituyeron un recurso ocasionalmente 
aprovechado, razón por la que su consumo 
no debió haber impactado sustancialmente 
en los valores isotópicos de la dieta de los 
humanos. En cuanto a los perfiles anatómicos 
(Tabla 2), especialmente de los pinnípedos, los 
índices de anatomía económica de las especies 
representadas (A. australis y O. flavescens), 
indican la presencia de elementos de bajo rinde 
económico (ver San Román 2009; Martinolli 
2019). Sin embargo, no creemos que esto se 
deba a su acarreo diferencial, sino más bien a 
un defecto del muestreo, siendo muy posible 
que los individuos (capturados o carroñados) 
debido a su tamaño hayan sido transportados 
enteros a los sitios, además de que seguramente 
debieron ser obtenidos en lugares muy 
cercanos a las bases residenciales lo que habría 
reducido el costo de su transporte. Otro aspecto 
que debemos considerar es que los caninos 
analizados, al haber sido recuperados como 
piezas sueltas, pudieron ser potencialmente 
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seleccionados como materia prima para la 
elaboración de ornamentos. En el área de 
estudio esta posibilidad se ve sustentada 
por la presencia de caninos sueltos de otros 
mamíferos carnívoros, muchos de los cuales 
fueron perforados en sus raíces y transformados 
en pendientes (Acosta et al. 2015). Dichos 
objetos, en ciertos casos, fueron depositados 
como acompañamiento mortuorio. Esto indica 
que los carnívoros debieron tener alguna 
connotación simbólica en particular, además 
de constituir, posiblemente, parte del sistema 
de creencias de los grupos (Acosta y Mazza 
2016). Por último, no debe descartarse que 
también hayan sido usados para otros fines, 
ya que en uno de los sitios aquí estudiados 
(San Clemente VI) se recuperó un canino de A. 
australis con el extremo distal muy aguzado y 
parcialmente termoalterado, el cual habría sido 
supuestamente utilizado como un punzón (cf. 
Day Pilaría 2018). 

Finalmente, los nuevos registros identificados 
y su baja frecuencia en términos de NISP/
NMI, al igual que su perfil etario, confirman 
lo planteado en un estudio previo en cuanto a 
que los individuos recuperados habrían sido 
presas ocasionalmente capturadas o carroñadas 
luego de alcanzar la antigua línea de las costas 
del estuario, tal como hoy sucede con los 
pinnípedos y otros mamíferos marinos que 
suelen hallarse varados en distintos sectores de 
la costa rioplatense. Las nuevas evidencias aquí 
aportadas sugieren que, además de haber sido 
utilizados como un recurso marginal dentro 
de la dieta, también sus dientes pudieron 
haber sido empleados para la elaboración de 
artefactos.
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