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Introducción 

En este Apéndice se expone una serie de datos complementarios, a los desarrollados 

en los Capítulos 7 y 8. En función del diseño de investigación se optó por organizar la 

información integrando los análisis de la base empírica arqueológica en este Apéndice 2, y en 

el Capítulo 8 'en particular presentar la,jnformación procesada en función de los ejes 

interpretativos del mismo. Dicha organización no implica una importancia secundaria, muy 

por el contrario, se buscó que cada uno de los distintos niveles interpretativos tenga el 

espacio de desarrollo correspondiente. 

En primer lugar, presento los aspectos generales de las excavaciones en el sitio, su 

perspectiva metodológica y los procedimientos técnicos realizados. Para el Capítulo 7 

presento el Plano de Floridablanca con la totalidad de estructuras detectadas en escala - 

Figura A2.1. En segundo lugar adjunto el esquema constructivo de Ias,paredes encontradas 

en los distintos contextos arqueológicos para su comparación. 

Para el Capítulo 8, presento el detalle de la caracterización del registro en cada uno de 

los contextos que utilizo en el análisis comparativo de las prácticas sociales. En primer lugar, 

detallo las características generales de las excavaciones, estudio la calidad, resolución e 

integridad de la informadón arqueológica en función de los análisis sedimentarios, 

tafonómicos y geofísicos. En segundo lugar presento las-bases de datos de los materiales 

arqueológicos, las herramientas necesarias para estudiar los patrones de descarte y algunas 

consideraciones sobre la estructuración del registro arqueológico en los contextos de 

Floridablanca. 

Aspectos meto do lógicos de las excavaciones arqueológicas en Floridablanca. 

- El sitio ha sido 

Investigación "Arqueología e Historia en la colonia española de Floridablanca (San Julián, 

Siglo XVIII)", dirigido por la Dra. M.X. Senatore. 39  A lo largo de estos años se realizaron diez 

239 
El proyectorecibió el apoyo de los siguientes subsidios para la ftaanciaronJas_i,nestLgaiones 

-- Sociedad Moderna y Cultura Matenal UBACyT F 076 (2004/2007) Arqueologia de la Sociedad 
- 	 Moderna en Antártida y Patagonia Meridional"; "Tiempos Modernos en Patagonia" de Fundación 
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campañas arqueológicas en las cuales se fueron abordando diversos contextos del sitio. 

Como ya se mencionó, en el marco del proyecto se realizaron distintos tipo de 

intervenciones: prospecciones superficiales del sitio, de las áreas adyacentes y de las 

principales vías de comunicación con la zona costera; así como también estudios micro-

topográficos, planimétricos, excavaciones, sobrevuelos al sitio y trabajos interdisciplinarios 

como prospecciones geofísicas y tareas de conservación y puesta en valor de los materiales 

recuperados (Senatore etal. 2000, 201, 2005, 2007, 2008; Senatore [2003] 2007; Buscaglia 

[2001] 2007, 2009; Marschoff [2004] 2007, 2007a, 2oo8b; Bianchi Villelli et al. 2006; 

Bianchi Villelli 2007b; Nuviala 2oo9; Marschoff etal. s/f) 

Con respecto a las excavaciones se mantuvo una misma metodología en todos los 

contextos excavados, atendiendo a las particularidades de cada uno de ellos. Se excavó el 

interior de la estructuras en área con cuadrículas de iximt, orientadas al Norte. Las 

excavaciones siguieron los niveles naturales, relevando sus variaciones altitudinales con 

nivel óptico. En todos lo casos se registró la posición tridimensional de los materiales, por 

medio de plantas de excavación y fotografías. Los sedimentos fueron tamizados en zaranda 

de diferente espesor según la matriz sedimentaria y la relevancia cultural de los depósitos. 

Por último, al finalizar las excavaciones se procedió a cubrir con media sombra y rellenar con 

el mismo sedimento extraído previamente zarandeado, controlando a lo largo de los años la 

evolución de cada uno de estos sectores. 4°  

Con respecto al manejo de colecciones, desde los inicios el proyecto de investigación 

lleva a cabo una cuantificación e inventario de los materiales obtenidos en cada campaña. 

Una segunda etapa de trabajo son los análisis específicos en función de las problemáticas 

particulares. La mayor parte de la colección se halla depositada en condiciones adecuadas de 

conservación en el depósito del Departamento de Investigaciones Prehistóricas y 

Arqueológicas del Instituto Multidisciplinario de Historia y Ciencias Humanas-CONICET. El 

resto de la colección fue ya devuelta al Museo Regional Rosa Novak, Dirección de Cultura de 

la Municipalidad de Puerto San Julián. 

Antorchas (2004-2007) y ' Arqueología de la Modernidad" UBACyT F-453 (2008-/2010) -en curso. 
Todos ellos bajo la dirección de la Dra, M.X. Senatore. 
40  Para más detalle ver los Informes de los trabajos realizados en el marco del proyecto,entregados a 

la Municipalidad de Puerto San Julián (Senatore etal. 2004/2008). 
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Por último, en el marco del proyecto se desarrollaron diversas actividades de puesta 

en valor y transferencia de las investigaciones con la comunidad de Puerto San Julián. Las 

mismas son: el Ciclo de Conferencias realizadas a distintos Sectores de la comunidad (1998-

2004), la realización de un Taller de Capacitación sobre la "Articulación entre la Práctica 

Museológica y la Arqueológica" para personal del "Museo Regional Rosa Novak". 241  Este 

trabajo resultó en la Muestra "Arqueologías de San Julián" del "Museo Regional Rosa Novak" 

-Dirección de Cultura de la Municipalidad de Puerto San Julián. Se elaboró una Página-web 

del proyecto "Arqueología e Historia en la Colonia española de Floridablanca (Costa 

Patagónica, siglo XVIII)", www.florida-blanca.com.ar . En el marco de la participación en el 

Área Antropología Sociocultural en la Unidad Académica San Julián de la Universidad de la 

Patagonia Austral, se dieron diversas conferencias, talleres y la participación en el Ciclo 

Caminando con los Expertos (UASJ-UNPA). Por último, se publicó la serie editorial con las 

Tesis del Proyecto "Arqueología e Historia en la Colonia española de Floridablanca". 242  

241 
Dirección de Cultura de la Municipalidad de Puerto San Julián. Provincia de Santa Cruz. 

La serie comprende las siguientes publicaciones: Senatore ([20031 (2007); Buscaglia [2001] 

(2207); Bianchi Villelli [2002] (2007); Marschoff [2004] 2007; Palombo [2006](2007). 
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Integridad, resolución y estructuradón del registro arqueológk:o 

En función de la interpretación de los contextos arqueológicos del Capítulo 8, aquí 

presento en detalle cada una de las cinco excavaciones: AS 11.6, AS 11.6 Anexo, ANB II, ANB 

III y AS 1. 

En primer lugar se detalla el abordaje en el campo, la estratigrafía y el análisis 

tafonómico para evaluar la calidad de la información -sus características de resolución e 

integridad arqueológica. En particular, los análisis tafonómicos y arqueofaunísticos fueron 

guiados por la Lic. María Marschoff y realizados en conjunto por el resto del equipo 25°  (ver 

Marschoff 2007). Los indicadores utilizados fueron: el tamaño de los especímenes, la 

determinación anatómica y taxonómica -siguiendo a Grayson (1984) y Mengoni Goñalons 

(1999)-, los estadios de meteorización (Beherensmayer 1978) y  la presencia de marcas 

naturales -carnívoros, roedores y raíces- entre otras (Mengoni Goñalons 1999). En segundo 

lugar, se presenta el análisis de los materiales arqueológicos de cada una de las estructuras 

arqueológicas en función de la resolución e integridad definidas previamente. 

E/sitio arqueológico 'Floridablanca " 

En el caso de Floridablanca, los contextos arqueológicos se caracterizan no sólo por su 

alta resolución e integridad sino también por ser resultado del abandono y destrucción del 

poblado. En cuanto todos los casos son estructuras arquitectónicas, se considera para el 

análisis que los procesos que crean los pisos de ocupación son acumulaciones resultantes 

tanto de procesos acrecionales como de remoción de materiales y sedimentos. En 

consecuencia, en esta investigación es primordial atender a la historia de formación de las 

estructuras arqueológicas. 

Aquí se consideran los procesos generales para el sitio arqueológico en función de su 

historia de formación, y patrones de depositación para finalmente presentar los inventarios 

de materiales relevantes y así trabajar la estructuración del registro arqueológico en cada 

uño de los contextos. 

° La Lic. Silvana Buscaglia, Lic. Marcia Bianchi Villelli, Lic. Victoria Nuviala, Claudia Bosoni y Laura 
Staropoli. 
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Floridablanca se caracterizó por ser una población trasladada e implantada en una 

nueva localización, en un asentamiento construido de cero, con un tiempo de duración muy 

breve -1780 a 1784- y  un final repentino con el abandono de la zona y la destrucción de las 

construcciones. Esta síntesis da cuenta de la importancia de determinados procesos al 

momento de estudiar su registro arqueológico. 

En primer lugar, la repentina presencia de una población no local con la consecuente 

construcción de un poblado de importantes dimensiones en un corto período. En segundo 

lugar, el abastecimiento desde el Río de la Plata implicó el ingreso de una variabilidad de 

cultura material significativa durante un corto período de tiempo; por último, su breve lapso 

de funcionamiento y abandono -no sólo del poblado sino del área ocupada- con el posterior 

incendio y destrucción de las construcciones. 

Todo esto tiene importantes implicancias arqueológicas: la estructuración del espacio 

puntual y circunscripta del registro arqueológico para esa área de Patagonia; un registro 

material con una clara asignación temporal y tipológica que se distingue del promedio de la 

zona -se destaca la homogeneidad en su composición en términos, casi exclusivos de 

materiales españoles de fines del siglo XVIII. A su vez, un corto tiempo defuncionamiento'y 

un abandono forzado y repentino, con la destrucción por incendio de las construcciones, 

posibilitaron una rápida formación de los, depósitos, otorgando buena resolución e 

integridad en varios puntos del sitio. Por último, es importante mencionar la posibilidad de 

reclamación de los materiales -no de las estructuras destruidas- tanto por las poblaciones 

históricas tehuelches como por la población actual -vinculada a Puerto San Julián en el 

último siglo (Senatore etal. 2000, 2001). 

En términos generales los procesos riaturales 51  con mayor incidencia en el sitio desde 

el abandono de las edificaciones son el accionar de la erosión eólica; de la cobertura vegetal; 

el pisoteo de animales; la acción de animales cavadores y la actuación de procesos, de 

migración vertica1. 52  

251 
Los procesos post-depositacionales para el registro de superficie fueron evaluados en detalle en 

Senatore etal. (2000)..  
252 

Para el registro de superficie se evalúo también la erosión pluvial y fluvial -en tanto la 'región se 

caracteriza por un clima predominantemente seco, con escasas lluvias durante el año y no se hallaron 
cárcavas, se descartó la acción del agua como agente de arrastre de materiales de superficie- y la 
incidencia de la topografía en el rodamiento de artefactos de superficie (Senatore etal. 2000). 
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La acción del 'viento actuó erosionando las paredes 253  de adobe generando el 

sedimento que se acumuló en el interior de las estructuras formando montículos 

redondeados que preservan la forma de la estructura erosionada. Por otro lado, la erosión 

eólica actuó reexponiendo materiales de tamaño más pequeño (Senatore et al. 2060). La 

cobertura vegetal sobre las paredes de adobe ayudó a fijar los sedimentos y evitar una 

mayor erosión de las estructuras y exposición de materiales; aunque la presencia de las raíces 

ayudó a modificar la posición original de los artefactos ubicados en las zonas de mayor 

incidencia de este agente. 254  

La'fauna local actúa de dos formas: el pisoteo de ganado ovino -que produce la 

fragmentación, entierro y reexposición de materiales pequeños y colaboran a la erosión de 

las paredes de adobe ubicadas en los priméros io cm desde la superficie, pero tiene baja 

incidencia en el registro sub-superficial ubicado a mayor profundidad. En cambio, la acción 

de pequeños mamíferos cavadores -como el tucu tuco (ctenomyssociabi/s)- impacta en sub-

superficie a una mayor profundidad a través de cuevas y túneles removiendo sedimento y 

modificadon la ubicación de artefactos pequeños. 255  

Patrones de descarte 

Ahora bien, para estudiar la estructuración del registro arqueológico es necesario 

considerar que los depósitos son resultado- tanto de procesos acrecionales como de 

remoción; en tanto aquí se abordan los pisos de frecuentación de cuatro estructuras 

arqueológicas, es primordial atender a la historia de vida y a los procesos específicos del 

abandono de Floridablanca (Schiffer 1982; Stevenson 1982; Cameron y Tomka 1993; 

Lightfoot 1993; LaMotta y Schiffer 1999). Es necesario a su vez, estudiar los atributos de los 

depósitos como su ubicación, forma, tamaño, cantidad y densidad artefactual (Tani 1995) 

considerando los patrones de descarte tanto primario -acumulación de materiales- como los 

secundarios que redistribuyen y relocalizan residuos (Schiffer 1982.). 

253 Se observó un alto grado de deterioro, sobre todo en aquellas estructuras que quedaron expuestas 

a raíz de excavaciones realizadas anteriormente en el sitio. Un claro ejemplo de ello se observa en los 
registros fotográficos de excavaciones realizadas por un aficionado en la década del 70, donde se 
visualizan las paredes de adobe en buen estado de conservación. 
254 Principalmente mata negra (verbena tr/dens). 
2,55 Las estructuras analizadas presentan baja incidencia de animales cavadores, siendo específica en 

determinados sectores; otros sectores del sitio presentan un impacto mayor (Buscaglia 2009). 
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En cada una de las distintas etapas de la historia de vida de la estructuras -habitación, 

abandono, post abandono- se pueden establecer los principales patrones de acumulación y 

descarte de materiales. En el caso de Floridablanca, con respecto a la construcción y 

habitación se establece el descarte primario /ii situ y, provisional- resultados de las 

actividades diarias y el secundario -basurales y actividades de mantenimiento- que alteran el 

estado de los residuos ya depositados. En teoría, el mantenimiento, interno de las estructuras 

afecta a los objetos de mayor tamaño, obstrusivos y/o que presentan cierto riesgo los cuales 

son eliminados en contextos de descarte secundario (Tani 1995). En función del tipo de piso 

que caracteriza a las estructuras de habitación -sedimento fino seleccionado y apisonado en 

todos los casos que se estudian aquí- hay objetos pequeños que escapan la limpieza y se 

incorporan en el piso de frecuentación con la limpieza y el pisoteo constituyendo contextos 

de descarte primario. Lamentablemente aún no se hallaron basureros -contextos de descarte 

secundario- que puedan ser asociados a las estructuras analizadas para complementar el 

estudio de los recintos de habitación.256 

En el caso de Floridablanca, el abandono se puede definir como rápido (Lightfoot 

1993) pero con cierta planificación y posibilidad de transporte -evidente en la extracción y 

traslado de puertas, ventanas y muebles. Esto implica por un lado, expectativas de residuos 

de facto (Schiffer 1982), abandonados en el contexto de uso, que por lo general objetos 

grandes, obstrusivos, de difícil transporte y/o con poca utilidad residual. Por otro lado, se 

espera que hayan sido transportados los objetos considerados útiles, removiéndolos de su 

contexto de uso (LaMotta y Schiffer 1999). Es importante recordar que en Floridablanca el 

abandono fue seguido con un incendio de la totalidad de las construcciones que implicó la 

destrucción y colapso de las paredes, techos y estructuras que brindaron una mayor 

resolución y un grano más fino al registro subyacente. 

Una vez abandonado el poblado, el sitio arqueológico sigue su historia de vida a partir 

de la continuación de la destrucción de las estructuras, la reclamación de rnateriles 

- xpueos por parte de los tehuelches y criollas; y a partir del asentamiento de Puerto San 

Julián en 1901. Sin embargo, el colapso de la estructuras impidió la reutilización de los 

materiales depositados por debajo de las mismas. 

Si se halló un basurero en el foso del fuerte -en distintos sectores del mismo-, ver Marschoff 
[2004] 2007; Buscaglia 2009). 
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En función de lo presentado más arriba, las expectativas para la estructuración del 

registro en las cuatro estructuras implican una frecuencia artefactual baja en términos 

generales con una composición caracterizada por la variabilidad en los tamaños- objetos 

pequeños, no cortantes y sin volumen mayormente que pudieron ser incorporados al piso y 

objetos grandes que se decidió dejar ¡as/tual momento del'abandono. Asimismo se espera la 

presencia de artefactos termoalterados y.una baja preservación de materiales orgánicos. La 

expectativa es que su distribución sea acotada, limitándose a rincones no obtrusivos y 

dejando amplias áreas proporcionalmente despejadas. 

Ma ter/a/es arqueo/óg/cos 

La clasificación 257  de los materiales arqueológicos se llevó a cabo en el marco del 

prÓyecto general, evaluando las categorías de análisis comúnmente utilizadas en 

clasificaciones en arqueología en general y específicamente en Arqueología Histórica. En 

primer lugar se inventarió la totalidad de los restos arqueológicos en función de su materia 

prima -como medida para evaluar su preservación y contemplar condiciones óptimas para su 

conservación- para luego ser analizados seleccionando variables para la identificación 

macroscópica de características morfológicas, tecno-tipológicas .y funcionales, examinando 

el estado de preservación y la acción de agentes y procesos post-depositacionales específicos 

para cada materia prima.258  Ahora bien, para el análisis pertinente aquí se presentan los 

materiales 259  siguiendo una clasificación con criterios funcionales; abajo detallo las 

principales categorías de artefactos presentes en este análisis. 

257 La totalidad de la colección resultante del proyecto de investigación se encuentra documentada 

con toda su información estandarizada- y los materiales están registrados y depositados en 
condiciones adecuadas para su conservación, tanto en el DIPA-IMHICIHU-CONICET como en el 
Museo Rosa Novak, división Cultura, Puerto San Julián, Santa Cruz. 

258 En el caso específico de los textiles, se contó además con el asesoramiento de la Licenciada Patricia 
Raffellini, especialista del Museo del Traje; la identificación de las fibras fue realizada por la Ingeniera 
Agrónoma y Forestal Olga Casal, a través de microscopía óptica y microscopio de barrido electrónico. 

259 Excluyo de este análisis los restos vegetales relativos a la construcción -vigas y revestimiento 

interno de la quincha-, los fragmentos de escoria y óxido de hierro, y ladrillos y tejas. 
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Clasificación funcional de materiales arqueológicos 

En el caso de la cerámica hay dos grande categorías; utilitaria y materiales de 

construcción -que no se presentan aquí ya que son ladrillos y tejas. La utilitaria se divide en: 

-' Contenedores -botijas españolas, vidriadas por dentro, engobe por fuera. Utilizadas 
comúnmente para transportar líquidos. 

- Mayólica -cerámica española esmaltada, con decoraciones de diversos tipo y colores - 
la más común en Floridablanca es el tipo azul sobre blanco. De uso doméstico 
principalmente para la presentación y consumo de alimentos. 

- Cerámic roja -cerámica española con vidriado interno y/o externo, de coloración rojo 
oscuro a anaranjado. Utilizada principalmente para la cocción de alimentos. 

-, Loza tipo Cream-ware -loza inglesa vidriada color crema. Utilizada en el consumo de 
alimentos. 

- Cerámica de manufactura local: cerámica sin torno no vidriado. Generalmente de tipo 
expeditiva y tosca. 

En el caso del vidrio, los materiales corresponden a los siguientes grupos: recipientes - 

botellas, frascos-, adornos -cuentas y mostacillas. 

Entre los recipiente 

- Botella cuadrada de ginebra -origen español, de color verde oscuro. 

- Botella redonda verde -origen francés, de color verde claro se utilizaba para almacenar 
vino. 

- Botella redonda negra -origen inglés, de color verde/marrón oscuro, se utilizaba para 
almacenar vino. 

-. Damajuana -origen español, de color verde claro, se utilizaba para almacenar vino. 

-, Frascos -origen diverso, en su mayoría incoloros, eran medicinales y de perfumes. 

-'Vasos -origen español, en su mayoría incoloros. 

- Cristalería -origen español, en su mayoría incoloros. 

Entre los adornos: 

Cuentas -de varios tipos, dimensiones y colores: redondas, ovalada, tubular. Tanto para 
uso personal ornamental como para el intercambio con los grupos tehuelches (Nuviala 
2008; Buscaglia 2009). 

Entre los de uso para iluminación: 

- Farol -vidrio plano, fino y amarillento. 

-, Plano -vidrio plano incoloro, sin determinación, probablemente de ventana. 

Instrumentos: 

-. Artefactos sobre objetos de vidrio - principalmente raspadores sobre botellas y vasos 
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Los metales se clasifican en dos conjuntos: 

- De construcción -clavos de hierro forjado, de diversos tamaños, en su mayoría de 
sección cuadrada- y aberturas -goznes y picaportes de hierro forjado. 

-* Metales "otros" que no son para la construcción: monedas, cuchillos, anillos, botones, 
broches, etc... (ver Nuviala 2008). 

Los restos faunísticos fueron determinados anatómica y taxonómicamente -siguiendo 

a Mengoñi Goñalons (1999) y Marschoff [2004](2007). Las especies más representadas 

corresponden a: 

Animales terrestres: 

- Guanaco -tania guanicoe 

- Puma - fe//sconcolor 

-, Choique -pterocnemia pennata 

- Zorro - pseuda/opexsp. 

- Liebre -Orden Lagomorpha 

-' Piche -zaec/yuspich// 

-* Roedores -Orden Rodentia 

- Vaca -bos taurus 

- Cerdo -sus scrofa 

- Oveja -ov/ssp. 

Especies marinas: 

- cetáceos -indeterminados 

peces - Orden Osteichtyes 

- moluscos -principalmente myt/Iussp, y ostrea sp. 

Es importante mencionar también el hallazgo de artefactós manufacturados de forma 

industrial sobre hueso como botones y peines (Nuviala 2008). 
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El material lítico identificado corresponde en su mayoría a: 

- Raspadores 

Raederas 

- Artefactos de formatización suma ria 

- Lascas 

-, Chisperos (Buscaglia 2009) 

Siendo las materias primas locales más comunes son calcedonia, sílice y obsidiana 

(Buscaglia y Nuviala 2008; Buscaglia 2009). 

Tras haber considerado el marco general de trabajo del proyecto, los procesos de 

formación principales a tener en cuenta para estudiar la estructuración del registro y el 

abordaje metodológico a los materiales en Arqueología Histórica, se presentan a 

continuación los contextos excavados, la caracterización del registro, el estudio de la 

integridad y resolución -estratigrafía y análisis tafonómicos- y los materiales arqueológicos 

para cada uno de ellos. Finalmente, para evaluar los patrones de descarte, se compara la 

fragmentación de cada tipo de material en cada uno de los contextos. 
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Intervenciones arqueológicas en Ala Sur 11.6 (AS /1.6) 

El montículo que se aprecia en superficie (ALA SUR II) es rectangular de 72 mt de 

largo y  8 mt de ancho26o  y corresponde a uno de los frentes de cuadra (Figura A2.2). La 

presencia de paredes expuestas -por excavaciones no sistemáticas reálizadas en la década del 

'70- permitió precisar la forma y medidas del registro de sub-superficie. La estructura se 

subdivide en 9  unidades, todas ellas de las mismas dimensiones: el espacio interno es de 6x 

mt -30 mt2-, con un acceso a la plaza y dos recintos. Se seleccionó la subunidad n°6 (AS 11.6) 

en función del registro de superficie -la presencia de materiales expuestos, cobertura vegetal 

baja y definición superficial de las paredes. 

Esta estructura fue la primera excavación de una unidad doméstica en Floridablanca 

(Senatore etal. 2001, 2004, 2005; Senatore [2003] 2007). Las excavaciones se plantearon 

con el objetivo de abrir, en área el interior de la estructura y se llevaron a cabo en dos etapas 

-en los años 2000 y 2003- llegando a excavar un 80% de la misma, 22 mt 2 . A partir de la 

definición superficial de las paredes se delimitó el área de excavación, orientada al Norte -en 

función de mantener la sistematiddad en lá comparación entre diversos sectores del sitio. 

Cada una de las etapas de excavación abordó una mitad de la estructura: en el 2000, el lado 

Este, en el 2003, el Oeste. En tanto esta información ya fue presentada y publicada 

(Senatore [2003] 2007; Senatore etal. 2001, 2005, 2007, 2008; Bianchi Villelli etal. 2006; 

Marschoff [2004] 2007, 2007a, 2oo8b; Marschoff et aL s/f), auí se presenta una síntesis 

unificando ambas campañas. 

260 Se componen de áreas monticulares alineadas en las que se observan variaciones marcadas 

microtopográficas. Presenta cobertura yegetal en forma de parches. En subsuperficie, se caracterizan 
por la presencia de estructuras de adobe. También hay tejas y ladrillos en superficie y subsuperficie. 
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Fijura A2.2. Foto del montículo superficial del Ala Sur H. Excavación del Recinto Oeste, año 2003. 

Vista aérea. 

La excavación se caracterizó por la presencia de un depósito de tejas que sellaba 

completamente el área interna de la estructura, resultado del techo de tejas caído. Dicho 

depósito en conjunto'con los materiales quemados, son claras evidencias del incendio que 

fue parte de las condiciones de abandono del poblado (Senatore [2003] 2007). Una vez 

retirado este depósito -de una potencia entre 0,40 y 0 , 60  mt-, se pudieron definir las 

características constructivas de esta unidad. Como ya mencioné, la estructura se subdivide 

en dos habitaciones, una con la entrada frontal -hacia la plaza-, la trasera hacia un corral y la 

puerta hacia el segundo recinto -ver Figura 7.7  en Capítulo 7. 

La estructura presentó como ya se mencionó en el Capítulo 7, paredes de ladrillos de 

adobe producidos localmente y de tapia. Las paredes presentaron buena preservación y una 

potencia de aproximadamente 0,80 mt lo que permitió llegar a definir cuatro tipos de 

paredes en función de su complejidad constructiva (Senatore [2003] 2.007). Estas son las 
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Perimetrales externas, las Divisorias, las Internas y la de Tapia -ver Capítulo 7  para su 

descripción. Con respecto al tipo de techado, esta estructura presentaba un techo de tejas 

confeccionadas en el horno local (Senatore [2003] 2007), las vigas de nogal europeo 261 

eran traídas desde el Río de la Plata; apoyaba sobre una cornisa de ladrillos cocidos 

(Senatore [2003] 2007). Este depósito de tejas se apoyaba sobre un nivel quemado, con 

materiales arqueológicos que se disponían sobre un piso de frecuentación seleccionado y 

apisonado con material arqueológico incorporado y asociado. 

Estratigrafía 

De este modo, la estratigrafía interna de la estructura quedó definida a partir de seis 

niveles estratigráficos -ver Cuadro A2.1-: el nivel superior -de origen eólico-, el nivel de 

Depósito de Tejas -correspondiente al derrumbe del techo de tejas-, el nivel i que es el piso 

de frecuentación -de o,o2m de espesor, quemado- en el que se encontraron incorporados 

abundantes materiales arqueológicos, en su mayoría carbonizados; el nivel 2, fue 

interpretado como el contrapiso de la estructura. Los niveles 3  y 4 son de origen natural y se 

asemejan a los identificados fuera de las estructuras. 

El derrumbe del techo hallado en estratigrafía impidió la incorporación y expulsión 

de materiales posteriores al derrumbe; esto permite determinar un lapso breve de 

acumulación y erosión de los depósitos, acotando el tiempo involucrado en la formación de 

estos depósitos. La resolución temporal acotada la relacionamos con indicadores presentes - 

presencia de cuevas de roedores- que indican un lapso temporal corto entre el abandono y el 

derrumbe del techo. A su vez, disminuye la probabilidad de un mayor número de agentes 

responsables de los depósitos, aunque es necesario mencionar la acción del fuego como 

agente de formación. Esto resultó en una preservación remarcable de aquellos materiales 

orgánicos que no fueron destruidos: vegetales -maderas y semillas-, vértebras de cetáceo, 

textiles de diferentes tipos de metales (Bianchi Villelli etal. 2006; Senatore [2003] 2007). 

261 
Nogal Europeo -iug/ans regia. Los análisis de determinación de especies vegetales fueron 

realizados por la Ingeniera Agrónoma y Forestal Olga Casal (Casal 2005). 
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Sedimento suelto de origen eólico, limo- 
Ubicuo en la Nivel 	

, sito natural 	
arenoso, de coloracion grisacea. Con aporte 

Depo 	 ., 	 estratigrafia general Superior 	 sedimentario de la destruccion de la paredes. 
del sitio 

• 	 Presencia de raices y con superficie vegetada. 

Deposito 
Tejas depositadas intercaladas de forma 

, 	, 	 Actuo como sello de 
• 	 Deposito antropico 	horizontal, enteras y fragmentadas. Entre 

de tejas 	 los niveles infenores 
0,40 yO, 60 mt de potencia. 

Sedimento limoso carbonizado -coloración 

negra con presencia de pequeios troncos 
Nivel 1 	

Deposito antropico 	
quemados. Presentá una capa inferior de 1cm 	Interno a la estructura. 

E 	 de espesor consolidada por el quemado. Fue 

E 	 denominado piso de frecuentación. 

Marrón claro, limoso, inclusión de guijarros 
Similar al contrapiso 

pequenos (hasta 2 cm aprox). Compactacion 
Nivel 2 	Deposito antropico 	 nivelado detectado en 

por apisonamiento, nivelado -distribucion en 
• 	

planta regular. Fue denominado contrapiso. 	
otros sectores del sitio 

 

Marrón oscuro limo arcilloso y homogéneo; 	Ubicuo en la 

e 

Deposito natural 
Nivel 3 	

stéril 	
presencia de lombrices y raices, escasa 	estratigrafia general 

presencia de guijarros. 	 del sitio 

Ubicuo en la 
Deposito natural 	Limo-arcilloso blancuzco con inclusiones de 

• 	Nivel 4 .. 	 estratigrafia general 
esteril 	 guijarros, matriz cementada. 

E: 	 delsitio 

Cuadro A2.2. Estratigrafía en AS 11.6 -ver Senatore etal. (2001) y Senatore ([20031 2007). 

Aspectos tafonómicos 

Se buscó evaluar por nivel la velocidad de enterramiento, la estabilidad de los 

depósitos y la identificación de agentes, es decir la integridad de los depósitos. El análisis 

tafonómico de los materiales de AS 11.6 se centró en particular en corroborar si el depósito 

de tejas actuó como sello evitando la migración vertical, comparando el nivel superior con 

los niveles restantes -Tabla Ai.i y A.2.2,. • 
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Sector Nivel 
N'. 

— 

22 * 

<a2cm 

AS 11.6 SUp. 337 10,5% 335 12.5%  

DT 314 9,8% 261 9,7% 89% 

1 2540 79,5% 2075 77,6% 1  92% 

1 0,03% 1 0,04% 0% 

Total 3192 100% 2672 1 	100% 90% 

Tabla A2.1. Número de especimenes (N =3192), número de especimenes 

modificado (N=2672) y porcentaje de la muestra menor a acm, por nivel 

estratigráfico en AS 11.6. 

La muestra del nivel superiores un 12% de la muestra -sin los fragmentos de tejido 

esponjoso carbonizado, se concentran en un 77% en el tamaño menor a 2. cm, lo cual afecta 

la identificabilidad; no obstante se pudo determinar que un 96% son aves y mamíferos. La 

meteorización presenta frecuencias repartidas en los distintos estadios, con valores mayores 

para los dos primeros. Se evaluó la termoalteración verificando que el nivel superior se 

encuentra casi en su totalidad sin alteración térmica -99%. Con respecto a las marcas 

naturales, se halló sólo la presencia de marcas de raíces. Estas características en conjunto 

indican un rápido enterramiento de los materiales y una estabilidad relativa de los 

materiales en el depósito. 

El depósito de tejas representa sólo un 9,7% de la muestra, con el 89% de sus 

fragmentos menores a 2 cm. La determinación taxonómica se concentro -70%-  en 

mamíferos y Osteichtyes. La meteorización se reparte entre los dos extremos un 76% para 

el estadio o y un 17% para el 5;  aquí es necesario considerar que en estadio 5  se ubica 

mayoritariamente la muestra de vértebras de cetáceo carbonizadas que fueron eliminadas 

de la cuantificación. Hay una ausencia de marcas naturales de todo tipo -98%- y un 

porcentaje significativo -%- de especimenes termoalterados.263 En conjunto, esto indica 

la incorporación de materiales de superficie, algunos de los cuales quedaron atrapados en el 

incendio. 

262 Un porcentaje significativo -16%- de la muestra de los niveles Depósito de Tejas y Nivel 1 

corresponde a restos fragmentados del tejido esponjoso de las vértebras de cetáceo que se 
carbonizaron por la acción del fuego. En tanto los mismos generan valores extremos fueron 
eliminados para el análisis tafonómico, creando esta categoría de denominada NISP 2. 

263 Es necesario recordar que fueron eliminados de la cuantificación restos fragmentados del tejido 

esponjoso de las vértebras de cetáceo que se encontraban carbonizadas y calcinadas. 
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Los restos faunísticos del nivel i constituyen el 77,6% de la muestra,264  de los cuales 

la gran mayoría -92%- son menores 2. cm. Siguiendo a Starópoli (2009), quien estudió la 

relación entre fragmentación e identificabilidad tanto anatómica como taxonómica de los 

especimenes óseos en el AS 11.6 para todos los niveles, los valores altos de fragmentos 

pequeños -menores a 2cm- se relacionan con el alto porcentaje de no identificados. Entre 

todas las estructuras, el AS 11.6 se destaca como la que tiene un mayor índice de 

fragmentación (Sta rópoli 2009). 

La determinación taxonómica mostró que son principalmente mamíferos 

indeterminados y fragmentos de vértebras de pescado. El estadio de meteorización -Tabla 

A.2.3- es interesante porque se distribuye entre dos extremos: los primeros -63%- y el 

último 30%.265  Esto se relaciona con la acción del fuego -la evidencia de termoa Iteración es 

muy significativa -el 92% se reparte de manera homogénea entrelos tres tipos de alteración 

térmica -Tabla A2.4. 

Sector Nivel 	Mamm Aves Osteicht Pelecyp Gasterop 	Indet 	Total N=2672 

AS 11.6 Sup. 	41% 55% 0% j 	3% 0% 	0% 	100% 

DT 	36911 11% 35% 11% 3% 	37. 	100% 

.1 	69% 15% 3% 0% 	12% 	100% 

2 	100% 0% 0% 0% 0% 	0% 	100% 

Total 1 	62% 9% 15% 4% 1% 	9% 	100% 

Tabla A2.2. Distribución porcentual de especimenes Orden y/o Clase 

identificados por Nivel estratigráfico en AS 11.6. N=2672. 

Sector 	Nivel 
Distribución porcentual (%) 

. N Total 
0 1 	2 	3 4 	5 	Total 

Sup. 47% 24% 	10% 	3% 16% 	1% 	100% 	229 
AS 1 1 .6  

DT 76% 3% 	1% 1, 0% 2% 	17% 	100% 	261 

1 63% 5% i 	0% 1% 0% 	30% 	100% 	2067 

100% 0% 	0% 0% 0% 	0% 	100% 	1 

Total 63% 6% 	1% 1% 2% 	26% 	100% 	2558 

Tabla A2.3. Distribución porcentual de especimenes por estadios de meteorización (Beherensmeyer 

1978) por Nivel estratigráfico en AS 11.6. Se eliminaron las valvas, N=2.558. 

6 Con los restos de vértebra de cetáceo el Nivel representa el 80% de la muestra. 

265 Es necesario recordar que fueron dejados de lado los restos de vértebra de cetáceo en estadio s y 
te rm oa Iterados. 

266 Los rasgos diagnósticos para el estadio 5 coinciden a su vez con las consecuencias de la 

termoalteración (Beherensmeyer 1978). Pondría esta nota al piejunto a los porcentajes 
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Sect cL 
ASII.6 	 Sup. - 	1% 	0% 	1% 	100% 

DT 	46% 19% 	4% 31% 	100% 

1 	8% 44% 19% 29% 	100% 

2 100% 	0% 	0% 	0% 	100% 

Total 	 23% 36% 	13% 	26% 	100% 

Tabla A2.4. Distribución porcentual de especimenes por estados de 

termoalteración por Nivel estratigráfico en AS 11.6. N=2672. 

Total 
Sector Nivel Sin marcas 	Carnívoros Roedores Raíces Modernas  

AS 11.6 Sup. 73% 0% 0% 26% 0% 	100% 

DT 98% 0% 0% 1% 0% 	100% 

1 99% 0% 0% 0% 0% 	100% 

2 100% 0%  

Total 96% 0% 0% 4% 0% 1 	100% 

Tabla A2.5. Distribución porcentual de especimenes según presencia de marcas 

naturales por Nivel estratigráfico en AS 11.6. N=2672 

Prácticamente no hay marcas naturales - Tabla A2.5- por lo que el nivel i -ya definido 

en estratigrafía como de origen cultural-, presenta un perfil tafonómico bien diferenciado 

del superior -principalmente por las evidencias de acción del fuego y la meteorización. La 

presencia del depósito de tejas actuando ¿orno sello resultó por un lado en alta integridad y 

resolución de este contexto; por otro lado, brindó características particulares de 

preservación en combinación con la acción del fuego267  e impidió la migración vertical así 

como la acción de otros agentes corno roedores y carnívoros. De este modo, se verificó la 

posibilidad de una buena preservación, alta integridad y resolución para AS 11.6. 

A continuación se presentan las tablas de los materiales por materia prima y criterio 

funcional -ver Tablas A2.6 a A2.11- y para evaluar los patrones de descarte, se considera la 

fragmentación -Tabla A2.12. 

267 El Fuego actúa como agente selectivo en función de la temperatura, atmósfera y duración del 

episodio, preservando determinados materiales en detrimento, de otros.  
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Botella 
Vidrio redonda 

Cuenta 
Indet. 	Total 

redonda 
verde 

Sector 	Recinto i 	Cuadrícula 1 	Nivel <8 <8 <2 

Este ES 1 1 	1 
ASII.6 F6,F7yE6 DT 1 	1 

Umbral G3 Sup. 1 1 

Tabla A2.7. Frecuencia de materiales de vidrio del AS 11.6 según criterio funcional y 

módulos de tamaño de superficie (cm 2). Se consignan recintos, cuadrículas y 

niveles. 

LÍTICO 	 Raspador Muescas Lascas 	Total 

Sector 	Recintos 	Cuadr 	1 	Nivel <4 <4 <2 <4 >4 

AS11.6 	 E4 	1 
Este .................. 	____________ 

F1-F2 	LIMP. PERF.N. 

1 1 

1 
............ - 

1 

H3 	OT1EXT 	 .1 
Oste  

14 	Sup. 

1 

1 1 

Total AS hM 	 1 1 2 4 

Tabla A2.8. Frecuencia de materiales líticos del AS 11.6 según criterio funcional y 

módulos de tamaño - medida .de la sección más larga de la pieza (cm). Se consignan 

recintos, cuadrículas y niveles. 
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Metales clavo 	 Gozne Pica-Porte 	Remache Rizo 	Indet. Total 

Sector Recinto cuadr.  Nivel <2 	>2 <6 	>6<10 	• 	 >10 	<2 +10 	 <2 <2 	<2 

E3 
- : 1-1 

1 41 ' 4  

. E4 DT • 1 i 

E5 1 1 
• i 

1 

F 1- F 2 1  25 	13 	1 39 

F2 1 5 	91 14 

.F3 DT 2 1 3 

1 2 	j 2 

Este F4 Sup. . 1 1 

DT 1 	 . 1 

1 34 	 5 1 40 

F5 DT 1 1 

F6 DT 2 	 . 2 

F6/F7/ 
DT 6 6 

.1 6 6 

G4 Dr 1 	- 	 2' 	2, 	2. - - 7 

• 1 1 	3 4 

2 1 	1 - . 2 

66 Sup. 2 	
• . 2 

ASII.6 • . 
DT 	.................................................................... ............................................ 

. 

1  
1 

............................................................................ 

L. 	• 
2  

-G5 1 

.................................... 

Fi Sup. . 1 1 

DT 2 

................................................................................................................................................................................ 

. ------........... -------------------- 
Gi DT 

-------------------- 
--..- 

.2 	2 	 1 • 

-- 	................................ 
5 

1 12 	1613 31 

62 	. 

- 	

- 

DT -. 3 . 
3 

1 31 	13 • 44 

63 Sup. 3 	6' 	•3 • 12 

DT 2 	7 	2 11 

2. 1 	•6 • 7 
Oeste  

Hl DT 2 . 2 

1. 	-- 7 	11 	.1 19 

H2 DT 1 	2 	1. 4 

1 1 	1 2 

H3 DT 5 	1 • 6 

1 3 	6 	2 	 • 11 

H4 DT 1 	5'. • 6 

1 4 	11. 	2 1. 18 

H4-H5 1 	• • 1 	 • 	 . • 	 • 1 

HS OT 33 6 

• 1 

. sup. 1  

TotalA5ll.6 188 	136 	24 	3 5 1 21 31 	il 363 

Tabla A2.9. Frecuencia de materiales metálicos del AS .11.6 según criterio funcional y módulos de 

tamaño - medida de la sección más larga de la pieza (cm). Se consignan recintos, cuadrículas y 

	

niveles. 	 • 
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Bianchi ViLtehi, M. "Cambio sociat y prácticas en eL orden coLoniaL. ArqueoLogía 1 Ustórica en FLuridabianczi sigLo 
XVIH, costa patagónica." 

El análisis de los textiles -ver Bianchi Villelli etal. 2006), contempló la cuantificación 

general para la identificación de materia prima, aspectos tipológicos, morfológicos y 

funcionales de los materiales (Hollen et al. 2001). La determinación de materia prima fue 

realizada por la Ingeniera Agrónoma y Forestal, Olga F. Casal con estudios de Microscopia 

Óptica y ESEM (microscopio de barrido de electrónico). La identificación y descripción de la 

muestra fue realizada bajo el asesoramiento de la Lic. Patricia Raffellini quien orientó en la 

selección de variables de análisis, las medidas de conservación que fue necesario tomar y las 

interpretaciones sobre los usos posibles de los tejidos. 

Se hallaron fragmentos de tejidos y de sogas, todos con baja preservación y quemados 

-Tabla A2.11. Los tejidos se diferenciaron en dos grupos en función de su materia prima -lino 

y cáñamo- que también coincidió con diferencias en la densidad y torsión del hilado y en los 

materiales asociados a los mismos. Los fragmentos de tejido de lino se identificaron para 

vestimenta y uso doméstico -como acondicionamiento del espacio- se encontraron sin 

asociación o asociados a vértebra de cetáceos. Los de cáñamo en cambio son contenedores 

flexibles asociados a semillas y sogas, Identificados como bolsas para transporte y 

almacenamiento de granos. Con respecto a las sogas, también son de dos tipos -ambas de 

cáñamo- pero con trenzado diferente. Ambas se hallaron asociadas a las bolsas. 

Sector 	 Recintos Cuad. 	 Nivel TIPOLOGIA Descr.26 

E5 	 1 
A vestimenta  

8 Vestimenta 

M (A+B) Vestimenta 

D Contenedor 

M (Ai-C) Contenedor 

ASII.6 E3 	 1 C Contenedor 
Este 269  F6 	 1 C Contenedor 

D Contenedor 

F7 	 1 CID Contenedor 

E6-E7/F6/F7 	DT C Contenedor 

1 C Contenedor 

E6-E7/F6/F7 	1 1 y II sogas 

Tabla A2.11 Presencia de textiles del AS 11.6 según tipología y funcionalidad (Bíanchi Villelli etal. 

2006). Se consignan recintos, cuadrículas y niveles. 

268 
Ver Bianchi Villelli etal. (2006). 

269 
Asociado a una vértebra de cetáceo. 
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Con respecto a los restos vegetales se distinguen dos tipos de hallazgos: por un lado 

una tapa de barril de madera entera, apoyada sobre el piso de frecuentación, carbonizada - 

Recinto Este, Cuadrícula F2, Nivel i. Por otro, el conjuntode semillas de trigo y cebada 270  

halladas carbonizadas en asociación con los contenedores flexibles y las sogas -Recinto Este, 

Cuadrícula E6-E7/F6/F7, Nivel i; la bolsa con las semillas presentó un excelente estado de 

preservación. 

Patrones de descarte en AS 11.6 

Para evaluar los patrones de descarte comparamos la fragnentación de todós los 

materiales de los niveles DT, 1 y 2 -definidos como con alta resolución e integridad. Es 

importante tener en cuenta que las unidades de los módulos de tamaño difieren: en el caso 

de la cerámica y el vidrio se midió la superficie de cada fragmento; en el caso del lítico y el 

óseo, se midió la longitud de la sección más larga de la pieza/espécimen. En ambos casos la 

fragmentación se calculó como la relación entre la frecuencia de artefactos de un módulo de 

tamaño dividido el total de los mismos en un recinto. 271  

Al observar la Tabla Ai.12 es posible ver tendencias de los tamaños -y superficie según 

el caso. En términos generales el AS 11.6 presenta para los niveles DT, 1 y 2 una mayoría de 

restos pequeños en el caso del vidrio, el lítico y el óseo -éste muestra una importante 

concentración de la muestra en valores menores a 2 cm para ambos recintos. En el caso de la 

cerámica hay una alta concentración de fragmentos de gran tamaño -el 67% en el recinto 

este- que corresponden a dos botijas enteras fragmentadas in situ -probablemente por la 

caída del derrumbe de tejas. 

270 
Esta evidencia está en procesamiento (Bosoni s/f). 

271 
Dejamos de lado para este análisis los clavos, restos textiles, y vegetales -dado que no son 

comparativos entre sectores. 
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En este sentido, estos valores de fragmentación refuerzan la idea de las actividades de 

mantenimiento como el principal patrón de descarte en AS 11.6; no obstante es necesario 

mencionar la presencia de objetos de mayor tamaño que responderían a la descripción de 

facto: las dos botijas enteras que están depositadas y fragmentadas ¡a 5/tu, varias vértebras 

de cetáceo utilizadas como asientos, una tapa de barril de madera en F2, y la bolsa con 

semillas -cuadrículas F6, F7 y E6. 

Intervenciones arqueo/dg/cas en Ala Sur /1.6 Anexo. 

Como se mencionó en el Capítulo 7, los estudios micro-topográficos comprobaron la 

presencia de montículos anexados a tres de las unidades de habitación de Ala Sur H. Se optó 

por extender la excavación del AS 11.6, excavando también en el Anexo 20 mt (Marschoff 

2oo8b; Senatore etal. 2008). Del mismo modo que el ASII.6 aquí presento una síntesis de lo 

hallado. 
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e 	• ... 	.. 	. 

Figura A2.3. Vista área del montículo superficial del Anexo a AS 11.6 -detrás del frente de cuadra 

construido por la Corona. Se observa la excavación de AS 11.6 (año 2003). 
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Este montículo superficial era de 12 X 5mt, por lo que se buscó excavarlo 

completamente, ver su organización interna y su relación constructiva y funcional con el AS 

11.6 -ver Figura A2.3. La estructura rectangular es de 26mt, orientada de igual forma que la 

casa construida por la Corona. Las excavaciones se caracterizaron por el hallazgo de una 

diversidad de paredes -ver en el Apéndice arqueológico, "Esquema de las paredes"- que 

combinaban no sólo materiales sino también técnicas constructivas distintas -ver Capítulo 7 -

que dividían la estructura en dos recintos con una organización del espacio muy particular - 

también descripta en el Capítulo 7. 

También fue llamativa la variación en relación a la estructura de techado, ya que para 

el recinto Norte se aprovechó en parte el alero del techo de tejas del AS 11.6, mientras que en 

el Sur se hallaron los restos de un techo de quincha. Esto resulta no sólo en una estratigrafía 

más diversa entre los recintos sino en la necesidad de evaluar los procesos post-

depositacionales en función de que tanto el alero como la quincha hayan actuado como sello 

de los niveles inferiores, preservando su integridad. 

Estratigrafía 

La estratigrafía interna fue definida en seis niveles estratigráficos -ver Cuadro A2.3: el 

nivel superior -similar a AS 11.6-, el nivel de depósito de tejas y de ladrillos -correspondiente 

al derrumbe del techo de tejas en recinto Norte y al derrumbe de ladrillos en el Sur. 27  El 

nivel rubefaccionado y/o rubefaccionado blanco es un depósito arcilloso, con alteración 

térmica que en algunos sectores incorpora manchones blancos del revoque interno de las 

paredes, siendo interpretado como parte del techo de quincha (Marschoff 2008b). 

El nivel i es definido de forma similar que enAS 11.6 - piso de frecuentación quemado 

con abundantes materiales arqueológicos- con la diferencia de tener incorporado una 

cantidad importante de restos vegetales carbonizados correspondientes al revestimiento 

interno de ramazón del quinchado caído (Marschoff 2.008b). 73  Por último, se presenta el 

contrapiso o Nivel 2, de gran compactación y bastante nivelado; en el recinto Sur se 

272 
El derrumbe de ladrillos corresponde a uno de los rasgos fijos no estructurales identificados -ver 

Capítulo7. 
273 

Marschoff (2008a) considera que dadas las dificultades para diferenciar el Nivel del 

Rubefaccionnado en algunos sectores, es recomendable considerar ambos niveles en conjunto para los 
dos recintos al realizar los análisis específicos de los materiales vinculados a la ocupación del AS II 6 
Anexo. 
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pudieron identificar algunos sectores de mayor compactación provocada por el desgaste con 

el uso con inclusiones de materiales arqueológicos -asociados al uso de estructuras fijas 

(Marschoff 2008). 

Teniendo en cuenta que varios de los niveles corresponden al derrumbe del techado, 

incluyendo el derrumbe de tejas, la quincha, sumado a las características compactas y la 

potencia del nivel Rubefaccionado, que hacen que la migración vertical de materiales sea 

poco probable; esto se ve reforzado por el hecho de haber una diferencia significativa en 

cuanto a la frecuencia de restos arqueológicos en los niveles inferiores, donde es mucho 

mayores (Marschoff 2008b). 

V—J---  
Sedimento suelto de origen eólico, limo- 

E 
Nivel . 

Deposito natural 
.,.. 

arenoso, de coloracion grisacea. Con aporte 
. 	. 	 ., 

Ubicuo en la 
estratigrafia general Superior sedimentario de la destruccion de la paredes. 

Presencia de raices.y con superficie vegetada. 
del sitio 

Depósito Tejas y ladrillos desmoronados, intercalados 
de Tejas Y Deposito antropico de forma horizontal, enteros yfragmentados. 

Actuo como sello de 

Ladrillos Entre 0,40 y  0, 60 mt de potencia. 
los niveles inferiores 

Depósito limoso rubefaccionado -también con 

Nivel Rub. 
E evidencia de termoalteración. Esta matriz 

/Blanco 
. 

Deposito antropico predominante se halla intercalada por lentes Interno a la estructura 
de sedimento blanco muy fino similar al 

revoque de las paredes. 

Sedimento limoso carbonizado -coloración E 

Depósito 
negra con presencia de pequeños troncos 

E 	Nivel 1 
antrópico 

quemados. Presenta una capa inferior de 1cm Interno a la estructura, 
de espesor consolidada por el quemado. Fue 

denominado piso de frecuentación. 

Marrón claro, limoso, inclusión de guijarros Similar al contrapiso 

Nivel 2 . 
Deposito antropico 

pequeños (hasta 2 cm aprox). Compactación nivelado detectado en 
por apisonamiento, nivelado -distribucion en otras estructuras del 
planta regular. Fue denominado contrapiso. sitio 

Deposito natural 
Marrón oscuro limo arcilloso y homogéneo; Ubicuo en la 

E 	Nivel 3 
estéril 

presencia de lombrices y raices, escasa estratigrafia general 
presencia de guijarros. del sitio 

Cuadro A2.3. Estratigrafía en AS 11.6 Anexo - Marschoff (2008b). 

Aspectos tafonómicos 

Del mismo modo que para el AS 11.6, se buscó evaluar por nivel la velocidad de 

enterramiento, la estabilidad e integridad de los depósitos y la integridad de los depósitos. El 
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análisis tafonómico de los materiales de AS 11.6 Anexo se centró en corroborar la migración 

vertical, comparando el nivel superior con el resto de los niveles -ver Tablas A2.13 a A2.16. 

Sector 	 Recintos 	Nivel Total % 	<2 Cm 

Sup. 303 7% 	58% 

DT 601 13% 1 	85% 

Arcilloso-Rub. 155 3% 	94% 
Norte 

Rub.Blanco 252 .6% 	81% 

1 1518 34% 	90% 

Contrapiso 2 0% 	100% 

Total Norte 2831 63% 	85% 

ASI1.6 Anexo 	Umbral 	 1 72 2% 	92% 

Total Umbral 72 2% 	92% 

Sup. 549 12% 	73% 

DT 173 4% 1 	72% 

Sur 	Arcilloso-Rub. 26- 1% 11 	 85% 

Rub. Blanco 504 11% 	79% 

1 352 891, 	 82% 

Total Sur 1604 353'o 	77% 

Total General 4507 100% 	82% 

Tabla A2.13. Número de especimenes, su distribución porcentual y porcentaje de la muestra menor a 2 

cm, por Nivel estratigráfico en AS 11.6 Anexo. 

En la Tabla A2..14 se observa que el nivel superior concentra el 19% del total de la 

muestra, correspondiendo en un 68% a especimenes de tamaño inferior a cm, afectando 

su identificabilidad. Si analizamos estas frecuencias subdividiendo en los recihtos y el umbral 

interno, se observa en primer lugar que hay más restos faunísticos en el Recinto Norte, no 

obstante para el nivel superior se reparte de forma más o menos homogénea. Se pudo 

determinar que un 61% son mamíferos, para ambos recintos. La meteorización presenta 

frecuencias concentradas en los dos primeros estadios y la termoalteración es prácticamente 

nula -Tabla A2.15 y A2.16. Hay una baja incidencia de marcas naturales con la presencia de 

marcas de raíces -Tabla A2.17. Estas característica.s en conjunto indican un rápido 

enterramiento de los materiales y una estabilidad relativa de los materiales en el depósito. 

Como mencionamos el depósito de tejas se limita a una parte de Recinto Norte, 

disminuyendo su potencia hacia el sur y siendo reemplazado por los niveles de ladrillos y 

rubefaccionado en el Recinto Norte. Representa sólo un 17% de la muestra, con el 82% de 

sus fragmentos menores a 2. cm. La determinación taxonómica se concentra en mamíferos - 

69%- y Pelecypoda -27%. La meteorización se concentra en los primeros estadios en un 81% 
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para el Recinto Norte y un 68% para el Sur. La termoalteración es baja pero llega a 15% -de 

promedio en los dos recintos. Hay una ausencia de marcas naturales de todo tipo. 

Los niveles rubefaccionado, rubefaccionado blanco y i corresponden al 38% de la 

muestra, repartiendo un 43% en el recinto Norte y un 20% en el Sur; de los cuales la gran 

mayoría -88%- son menores 2 cm. La determinación taxonómica se concentra en mamíferos 

-so%- y Pelecypoda -20% de promedio. La meteorización se reparte en los dos extremos de 

los valores para el recinto Norte coincidiendo con valores altos de termoalteración - 

probablemente debido a la presencia del alero de tejas que concentra mayor temperatura 

por debajo del mismo- y sólo en los primeros estadios en el recinto Sur, con valores mucho 

menores de termoalteración. 

Siguiendo a Starópoli (2009), la relación entre fragmentación e identificabilidad 

tanto anatómica como taxonómica de los especimenes óseos en el Anexo para todos los 

niveles, el porcentaje de fragmentos pequeños -menores a 2cm- se relaciona con el alto 

número de fragmentos identificados que corresponde a roedores, aves -fragmentos de 

cáscaas- y mitílidos -49%  de los fragmentos de menores a 2cm. No obstante, en tanto los 

fragmentos pequeños restantes son no identificados, se deduce la relación entre la 

fragmentación y la identificabilidad. El Anexo presenta un nivel medio de fragmentación por 

que la mitad de los restos identificados corresponde a roedores a la vez que aumenta el 

porcentaje de fragmentosde mayor tamaño. 

Sector Recintos Nivel Total 

Sup. ¡7% 
-- 

" 13% 

Rubefaccionado 39/1 

Norte Rub. Blanco 6% 

1 

Contrapiso 	- 

34% 

- 0% 
ASII.6 Anexo 

Total 63% 

Umbral 1 2% 

Sup. 1 	12% 

DL 4% 

Sur 
Rubefaccionado 

Rub. Blanco 

1% 

11% 

1 8% 

Total 36% 

Total 100% 

Tabla A2.14. Distribución porcentual de especimeneS Según ubicación en 

cada uno de los recintos, por Nivel estratigráfico en AS 11.6 Anexo. N=4507 
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Recintos Nivel 	 . NQQ cn 	CI 	
.......

íTOta l - ... 	 ......... .... 4 

Sup. 	 99% 1% 
.................. 

.... 	... 

0% . 	0% 	100% 

DT 	 84%. 8% 3% 11 	4% 	100%. 

Rubefaccionado 	31% 21% 20% 	28% 	100% 

Norte Rub.Blanco 	 46% 29% 13% 	12% 	100% 

1 	 16% 14% 22% 	47 	100% 

Contrapiso 	 0% 50% 0% 	50% 	100% 

±__.__ ± . 
Umbral 1 	 . 	58% 19% 7% 	15% 

1 
100% 

Sup. 	 i 95% 3% 1% . 	0% 	100% 

DL 83% f 12% 2% 	4% 	100% 

Sur Rubefaccionado 15% 35% 	12% 	100% 

Rub. Blanco 	 67% 30% 3% . 	0% i 100% 

1 19% 	5% 1 100% 

Subtotal 	 74/ 18/ 69' 1 	2/ 	100/ 

54% 15% 12% 	19% 1 100% 

Sector 

A511.6 Anexo 

Total 

Bíanchi Villelti, M. "Cambio social y prácticas en et orden colonial.. Arqueología Histórica en Eloridablanca -siiIo 
XVIH, costa patagónica. 

Sector Recintos Nivel 	 0 1 2 3 4 5 	Indet 	Total 

Sup. 	 55% 27% 10% 3% 2% 3% 	0% 1 100% 

DT 1  71% 10% 6% 3% 1% 8% 	0% ! 100% 

Rubefaccionado 	509' 4/ 2/ 1/ 12/ 30/ 	2/ 	100/ 
Norte Rub.Blanco 	44% 31% 5% 5% 2% 13% 	0% 	100% 

1 	 32% 19% 5% 1% 3% 34% 	6% 	100% 

Contrapiso 	50% 0% 50% 0% 0% 0% 	0% 	100% 

ASII.6 Anexo  
Subtotal 	1 45% 18% 5% 2% 3% 23% 	3% 	100% 

Umbral 1 	 31% 39% 10% 0% 0% 21% 	0% 	100% 

Sup. 	3 

DL 	 43% 

28% 

25% 12% 1% 

10%7%4%6% 

2% 

29'11009' 

13% j 
	

3% 	100% 

Sur Rubefaccionado 	92% 0% 4% 0% 0% 4% 	0% 
1 
 100% 

Rub.Blanco 	33% 50% 7% 1 1% 1% 8% 	0%¡ 100% 

1 	 30% 34% 5% 1 4% 1% 21% 	5% 	100% 

Subtotal 	38% 36% 8% 4% 2% 11% i 	2% 	100% 

Total 1 42/ 259' 691. 3/ 3/ 19/ 	3/ 	100/ 

Tabla A2.15 Distribución porcentual de especimenes por estadios de 

meteorización (Beherensmeyer 1978) según ubicación en cada uno de los 

recintos, por Nivel estratigráfico en AS 11.6 Anexo. N=45o7 

Tabla Ai.16. Distribución porcentual de especimenes por estados de 

termoalteración según ubicación en cada uno de los recintos, por Nivel 

estratigráfico en AS 11.6 Anexo N 4507. 
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Sector 	Recintos Nivel 
Sin 	 , 

Carnivoros Roedores Raices 
RA y RO y RO y 

1  Total 
marcas CA CA RA 

Sup. 79% 	 1% 2% 15% 2% 0% 2% 	100% 

DT 95% 	 1% 0% 4% 0% 0% 0% 	100% 

Rubefaccionado 99% 	 1% 0% 0% 0% 0% 0% 	100% 

Norte Rub. blanco 98% 1 	 0% 0% 1% 0% 0% 0% 	100% 

1 100% 	 0% 0% 0% 0% 0% 0% 	100% 

contrapiso 100% 	 0% 0% 0% 0% 0% 0% 	100% 

ASII.6 Subtotal 96% 	 0% 0% 3% 0% 0% 0% 	100% 

Anexo 	umbral 1 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 	100% 

Sup. 88% 1 	 2% i 	 1% 7% 1% 0% 0% 	100% 

DL 83% 	 8% 1% 7% 1% 0% 1% 	100% 

Sur 
Rubefaccionado 29 9± _9 _9 9 
Rub. blanco 99% 	 07o 1 	 0% 1% 0% 

. 
0% 0% 	100% 

1 98% 	 0% 0% 1% 0% 0% 0% 	100% 

Subtotal 93% 1 	 2%. 0% 4% 1% 0% 0% 	100% 

Total 95% 	 1% 0% 3% 0% 0% 0% 	100% 

Tabla A2.17. Distribución porcentual de especimenes según presencia de marcas naturales según 

ubicación en cada uno de los recintos, por Nivel estratigráfico en AS 11.6 Anexo N=45o7. 

En conjunto, ,esta información da cuenta de un enterramiento rápido de los 

materiales arqueológicos, dada la rápida formación de los depósitos por el incendio y 

posterior derrumbe, formando un sello para los -niveles inferiores. De este modo, la 

migración vertical habría sido baja y la integridad de los restos culturales cercanos al piso de 

ocupación habría sido alta -con excepción de dos seçtores específicos con menor,  

integridad 274  (Marschoff 2008a). A continuación se presentan las tablas de materiales para 

el AS 11.6 Anexo -Tablas Ai.18 a A2.21. 

274 
Marschoff (2008) define dos sectores de integridad cuestionable: el extremo sur del recinto norte 

-por la acción de roedores a mayor profundidad- y la esquina sureste del recinto sur y la zona junto a 
la puerta de ingreso al Anexo en donde el depósito de ladrillos presentaba su menor potencia. Sin 
embargo, cabe aclarar que en el sector de menor integridad correspondiente al sur del subrecinto 
norte en el Nivel i pudieron hallarse materiales in 5/tu particularmente frágiles como ser cóstillas de 
peces articuladas. 
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,s cerámicos del AS 11.6 Anexo según criterio funcional y módulos de tamaño de superficie (cm 2). Se consignan recintos, 
cuadrículas y niveles. 
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Artefactos de material aseo 
Indet. 

Botón 

Vértebra 

de cetaceo 

Asiento 

<2 >10 

ASll.6 	Norte 	FF4 
rub. 
blanco 

1 

Anexo 	
Sur 	DD6 1 

Tabla A2.22. Presencia de,artefactos manufacturados sobre hueso del AS 11.6 Anexo, según 

funcionalidad y tamaño (cm). Se consignan recintos, cuadrículas y niveles. 

Es importante mencionar que aquí no se presenta la base de datos de los metales del 

AS 11.6 Anexo por no estar completa hasta el momento 

Patrones de descarte AS 11.6 Anexo 

En este caso, los niveles contemplados para comparar la fragmentación son los 

niveles rubefaccionado blanco, DT y i. Una vez más hay que considerar las diferentes 

unidades de los módulos de tamaño, y la fragmentación se calculó de igual forma -relación 

entre la frecuencia de artefactos de un módulode tamaño dividido el número de total de 

artefactos de ese tipo de recinto. 275  

Cerámica (cm2) 	 Vidrio (cm2) 	 Restos Fauñístico 	(cm) 

Recinto 1 <1 	<2 	0 	>8 	1  <2 	<4 	>8 	<2> j0H10 

Anexo Norte 	 J_ 99 	0,88 	0,1,9 	0,02 1 	0,00 

»2L 	 -J 	0,91 	OMLJ 	0,03J 	0,00 

Sur 	0 	0,38 	0,38 	0,25 	0,6,,L,,,,, 	0,3 	0,1 	0,79 	0,18 	0,02: 	0,01 

Tabla A2.23. Fragmentación de cada tipo de material para cada recinto del AS 11.6 Anexo -sólo niveles 

rubefaccionado blanco, DT y 1 

Al observar la Tabla A2.23 se encuentra que los valores demateriales de vidrio y de los 

restos faunísticos presentan una mayoría de restos pequeños. Es importante destacar la 

concentración de la muestra de óseo en valores menores a 2cm para todos los sectores, 

teniéndose en cuenta que el N = 3757. Para evaluar la fragmentación de la cerámica -al igual 

que el vidrio- es importante considerar que el N de fragmentes considerados es bajo -N=13 

para la cerámica y N=ii para el vidrio; de este modo, la riayor concentración de gran 

tamaño en el recinto Norte son sólo 2 fragmentos. No obstante, uno de estos artefactos es 

275 
Dejamos de lado para este análisis los clavos -dado que no son comparativos entre sectores. 
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un candelero de cerámica local, tosca hallado entero en el derrumbe de tejas. Una vez más, 

la distribución de los tamaños de los materiales se concentra en dos extremos, los más 

pequeños y objetos grandes -a veces enteros. 

Intervenciones arqueológicas en Ala Norte 8 II (ANI3 /1) 

Las intervenciones arqueológicas en ANB II se llevaron a cabo con el objetivo de 

excavar la estructura en área y así poder establecer la relación entre los montículos 

superficiales y el registro sub-superficial -definiendo orientación, tamaño, forma de las 

estructuras -Figura A24. En segundo lugar se evaluó la secuencia constructiva y se 

analizaron las evidencias de uso.y funcionalidad de la misma. Estos trbajos se llevaron a 

cabo en tres campañas: en el año 2003 se hicieron el relevamiento microtopográfico y los 

primeros sondeos, la excavación de la totalidad de la estructura ANB II se llevó a cabo en dos 

etapas en los años 2004 y 2006, implicando la intervención en 33  mt. 

Como ya se mencionó, esta estructura arqueológica tiene 28mt 2  (7x4mt) de espacio 

interno;. es rectangular sin divisiones internas. Como fue presentado en el Capítulo 7, , fue 

construida con paredes de ladrillos de adobe -de baja complejidad constructiva- y techo de 

quincha -ramazón / barro. Presenta una entrada orientada al Este, es decir que no mira hacia 

la plaza del poblado, y dispuesta con un umbral de baldosas. Por último, inmediata a esta 

construcción se encuentra otra estructura definida por paredes de adobe, pero con una 

profundidad mayor. Aún no se pudo definir su funcionalidad, dada la ausencia de techado y 

piso de frecuentación y los escasos metros excavados; aunque se descartó la posibilidad que 

sea un pozo de basura o parte de un patio. 5i uno contempla ambas estructuras en conjunto, 

dada la cercanía entre las mismas, la superficie es de 56 mt 2 . 
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Figura A2.4. Vista del montículo de superficie de ANB II, demarcado con la línea roja punteada 

(orientación 61 1  al norte) y con las cuadrículas orientadas al Norte ya planteadas para la primera 

etapa de excavación. 

Estratigrafía 

La estratigrafía interna de la estructura en ANB II presenta similitudes con la de AS 

11.6, principalmente en lo que respecta a los niveles naturales -superior, nivel 3 y nivel 4. Son 

siete niveles estratigráficos: el nivel Superior -de origen eólico-, dos niveles correspondientes 

al derrumbe de un techo de quincha: el "blancuzco" y el arcillosos rubefaccionado; el nivel 1 

que es el piso de frecuentación -de o,om de espesor y quemado- en el que se encontraron 

incorporados abundantes materiales arqueológicos, en su mayoría carbonizados; el nivel 2 

fue interpretado como el contrapiso de la estructura. Los niveles 3 y 4 son de origen natural 

y se asemejan a los identificados fuera de las estructuras. En el Cuadro A2.4 se describe la 

caracterización sedimentaria de los niveles encontrados atendiendo al tipo de depósito, de 

sedimentos y forma de depositación. 
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[i[dedepositofl on 

Sedimento suelto de origen eólico, limo- 
ubicuo en la 

Nivel , 
Deposito natural 

arenoso, de coloracion grisacea. Con aporte 
., estratigrafia general 

Superior sedimentario de a destruccion de la paredes. 
Presencia de raices y con superficie vegetada. 

del sitio 

Nivel Deposito 
Sedimento limoso, coloración blanca con Interno a la estructura. 

Blancuzco. antropico 
presencia de cenizas. Mayor potencia cerca de Revoque interno de las 

las paredes -de lado interno, paredes 

Nivel 
Depósito limoso rubefaccionado con guijarros 

.. 
Arcilloso Deposito 

pequenos incorporados al mismo -tambieri 

Rubefaccio- antropico 
con evidencia de termoalteracion. Se Interno a la estructura. 

na O d 
. distribuye en toda la estructura con una 

potencia pareja -de unos 5 a 10cm. 

Sedimento limoso carbonizado -coloración 

D eposi O 
negra. Presenta una capa inferior de 1cm de 

Nivel 1 
antropico 

espesor consolidada (por el quemado). Fue Interno a la estructura. 
denomi,ado piso de frecüentación (Senatore 

etal. 2001). 

,,- 

Marron claro, limoso, 	de 

i---------------------- 

nclusion 	guijarros 
- :rsjjarcontrapiso 

l 	nivelado detectado en 
Deposito 

pequenos (entre 3 y  4 cm aprox). 
. 	, . 	. 	. otros sectores del sitio. 

Nivel 2 , 
antropico 

Compactaciori por apisonamiento, nivelado - 
Interno a la estructura 

distribucion en planta regular. Fue 
y distribucion acotada 

denominado contrapiso. 
en el perimetro. 

Deposito natural 
Marrón oscuro limo arcilloso, presencia de 

. 	. 
ubicuo en la 

Nivel 3 , 	. . lombrices y raices, escasa presencia de estratigrata genera 
esteril 	. .. 

guijarros. . 	276 
del sitio 

Nivel 4 
[ 	, 	. Deposito natural 

, 	. . 	 . 	
. 

Limo-arcilloso blancuzco con inclusiones de 
.. 	 . estratigrafia general 

esteril guijarros, matriz cementada. 
del sitio 

Cuadro A2.4. Estratigrafía en ANB II 

El nivel superior es resultado de la acumulación eólica -donde la estructura funciona 

como una trampa- y por otro, la erosión de las paredes de adobe y del mismo depósito. 

Debajo del mismo se halló el nivel blancuzco -un sedimento limoso de coloración 

blanca sólo presente por encima de los niveles antrópicos, 277  la posible función 

276 
Este Nivel 3,  fue excavado dentro de la estructura y rellenado posteriormente rellenado con el 

Nivel 2. En algunos casos fue utilizado como apoyo yjunta para las paredes y  el contrapiso. 
277 

El mismo está compuesto por una parte de sedimento fino, limoso con arena, similar al nivel 

superior, la otra parte de algún carbonato, que estaría actuando como segmentante (C. Castiñeira 

(orn. pers. 2004). 
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arquitectónica de este depósito es como revoque interno de la paredes. El siguiente nivel 

arcilloso-rubefaccionado, es un depósito limoso, rubefaccionado por haber sido sometido a 

altas temperaturas, y con guijarros pequeños incorporados al mismo -también con evidencia 

de termoalteración. Se distribuye en toda la estructura con una potencia pareja -de unos s a 

io cm. En función de las características de depositación -mayor potencia cerca de la paredes 

disminuyendo hacia el centro de la estructura-, la presencia sólo de materiales constructivos 

-fragmentos de ladrillos y tejas- y la información histórica, interpretamos este depósito 

como parte de la estructura de techado, específicamente un quinchado. 

El nivel i se caracteriza por una matriz de sedimento limoso quemado, con presencia 

de arcilla rubefaccionada, guijarros pequeños termoalterados, troncos quemados de diversos 

tamaños -relacionados con la cubierta de quincha desmoronada a raíz del icendio- y la 

mayor frecuencia de materiales arqueológicos. Se destaca su distribución en planta regular - 

la cual fue medida con nivel óptico. En esta estructura también interesa considerar la 

posibilidad que el techo desmoronado haya actuado como sello, manteniendo por separado 

los niveles inferiores del nivel superior -el cual presenta una dinámica de erosión y 

acumulación eólica constante. En este caso, también fue importante la acción del fuego 

como agente de formac ió n. 278  

Cabe destacar que el nivel 2 -definido como contrapiso en el interior de las otras 

estructuras excavadas -ANA 1, AS II, SC II- se continúa por debajo de la pared, por lo que fue 

rellenado previamente a la construcción de las mismas. Sobre este nivel apoyan las 

estructuras internas permanentes -de adobe-, y presenta incorporación de materiales 

arqueológicos. Por último, los dos niveles naturales ya definidos, el nivel 3  y 4,279 

Aspectos tafonómicos 

El análisis tafonómico se centró en evaluar la resolución e integridad de los contextos 

de ANI3 II, en particular corroborar si el depósito formado por los niveles blancuzco y 

278 
La incidencia del fuego puede definirse mediante una escala cualitativa (Mengoni 1999) donde se 

distinguen tres estadios de quemazón según tipo material: quemado (coloración marrón oscura a 
negra); carbonizado (coloración negra, pasa a ser carbón); calcinado (coloración blanca grisácea, casi 
ceniza). 

Ç' 
Es importante considerar que se diferencia en la profundidad en que aparece en los distintos 

puntos del sitio. Su matriz parece ser más amarillenta. Este Nivel se continúa en lo que definimos 
como un depósito de transición el cual presenta una matriz similar al Nivel 4 pero sin guijarros y con 
manchas blancas -parece eluviación de material calcáreo. Este depósito tiene 0,80 mt de potencia. 
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arcilloso-rubefaccionado actuó como sello evitando la migración vertical y la incidencia de 

diversos agentes en la formación de este registro. 

Los restos faunísticos se cPncentran principalmente en los niveles superiores y el nivel 

1, presentando tamaños pequeños lo que afecta la identificabilidad de la muestra en 

términos generales -Tabla Az,24. El nivel superior presenta el 26% de la muestra, en su 

mayoría especimenes de mamíferos indeterminados que se encuentran poco meteorizados; 

la muestra tiene buenas condiciones generales, presentando en su mayoría los primeros 

estadios -Tabla A2.25. Con respecto al impacto de los agentes tafonómicos, en la muestra 

encontramos solamente marcas de carnívoros pequeños, pocas marcas de raíces -Tabla 

A2.27- y ausencia de rastros de fuego-Tabla A2.26.280  Estas características indican una vez 

más, el rápido enterramiento de los materiales y una estabilidad relativa de los mismos en el 

depósito. 

Sector Nivel NISP NISP % Menos De 2 Cm 

ANB 11 Sup. 

Blancuzco 

66 

27 

26% 

11% 

56% 

52% 

Arcilloso-Rub. 34 ** 13% 79% 

1 129 50% 83% 

Total General 256 100% 72% 

Tabla A2.14. Número de especimenes identificados (NISP), su distribución porcentual (NISP%) y 

porcentaje de la muestra menor a 2cm, por Nivel estratigráfico en ANB H. N=256. 

Los niveles blancuzco y arcilloso-rubefaccionado incluyen el 24% de la muestra de 

material óseo y se encuentran representados mamíferos indeterminados en el nivel 

blancuzco, y mitílidos y mamíferos indeterminados en el arcillosorubefaccionado. En el caso 

del nivel blancuzco, la muestra está en muy buenas condiciones: tiene en un 96% estadio o 

de meteorización, sin evidencias de alteración térmica, marcas naturales ni huellas 

antrópicas. El nivel arcilloso-rubefaccionado por su parte, tiene parte de los especimenes 

óseos carbonizados -s%- y en estadio 4  de meteorización -42%-, también sin marcas ni 

huellas. Estas características permiten pensar en la estabilidad de los materiales en ambos 

niveles, baja incidencia de agentes naturales -como carnívoros, roedores y raíces-, aunque 

280 
Como ya mencionamos, los niveles blancuzco y arcilloso-rubefaccionado presentaron sólo restos 

de tejas y ladrillos, y el caso del arcillos -rubefaccionado, pequeños troncos quemados. 
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para el nivel arcilloso-rubefaccionado, es necesario considerar la acción del fuego en la 

preservaciónde los restos orgánicos -y las cndiciones  para su determinación. Es importante 

recordar que en el caso de haber sido algún tipo de cubierta, actúan como interfase entre el 

nivel superior -bajo erosión- y el nivel i -cultural- definiendo una mayor resolución en este 

último nivel. 

La relación entre fragmentación e identificabilidad tanto anatómica como 

taxonómica de los especimenes óseos en el ANB II para todos los niveles, el porcentaje de 

fragmentos pequeños -menores a 2cm- no es tan alto como en los otros sectores y no 

presenta roedores (Starópoli 2009). 

Los restos óseos del Nivel i componen el 50% de la muestra, repartidos 

principalmente entre Aves -cáscara de huevo- y mamíferos indeterminados; en su mayoría 

de pequeño tamaño. Presentan en un 96% estadios de meteorización bajos -de o y i-, sin 

marcas -de carnívoros, roedores ni rastros de raíces- y con un bajo porcentaje de huellas y 

fracturas. La evidencia de la acción del fuego está presente en el 40% de la muestra; es decir 

que no toda la muestra sufrió la alteración térmica. En términos generales presenta una 

buena integridad y estado de preservación. 

Meteorizció n 
Total 	Total 

Sector 	Nivel 0 1 
....................................................................................... 

2 3 4 	5 
. 	...... 

ANB II 	
Sup. ..............71% 23% 0% - M. 100% 65 

Blancuzco 96% 1 0% 4% 0% 0% 0% 100% 27 

Arcilloso-rub. 25% 1  29% 4% 0% 42% 	. 0% 100% 24 

1 68% 24% 5% 2% 0% 1% 109 87 

Total 
67% 

2.1. 

1% 3% 2% 5% 1% 100% 203 

Tabla A2.25. Distribución porcentual de especimenes por estadios de meteorización 

(Beherensmeyer1978) ypor Nivel estratigráfico en ANB II. Se eliminaron las cáscaras de 

huevo para evaluar la meteorización. N=2o3. 

5ector Nivel 	 NO 	0 	CR .  

N203 

ANB 11 . ....Sup. ........94i' 	1 1 	2% - 

Blancuzco 100% 	0% 0% 100% 

Arcilioso-rub. - 46% 	3%. 42% 100% 

1 60% i 	39% 1 	1% 100% 

Total .  74% 	20% 6% 1 0 0 % 

Tabla A2.26. Distribución porcentual de especimenes por estadios de 

termoalteración, por Nivel estratigráfico en ANB H. N=2o3. 
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Sector Nivel Sin Marcas 	CA 	i. RA 

Sup. 91% 	3% 	6% 	100% ANB u 
Blancuzco 96% 	4% 	0% 	100% 

88% 	8% i 	4% 	100% 

1 98% 	0% 	2% 	100% 

Total 94% 	2% 	3% 	100% 

Tabla A2.27. Distribución porcentual de especimenes según presencia de marcas naturales, por Nivel 
estratigráfico en ANB H. N=203. 

Una vez definida la estratigrafía y determinada la dinámica deformación del registro 

podemos establecer cómo fue la secuencia constructiva de esta estructura: en primer lugar 

se excavó el nivel 3 sólo en el interior de la estructura unos 3  cm aproximadamente; aunque 

no fue excavado para insertar las paredes. Esto fue rellenado con el sedimento seleccionado, 

compactado y nivelado -el nivel 2-, formando un contrapiso en un área que excede el 

perímetro de la estructura en sí; en la entrada se dispusieron las baldosas. Luego se apoyaron 

las paredes sobre este nivel y se revocaron sólo internamente. Finalmente la cobertura 

utilizada fue un quinchado realizado con ramas -que se carbonizaron y algunas calcinaron- y 

arcillas para la terminación y/o protección. 

A continuación presento las Tablas de distribución de los materiales arqueológicos en 

ANB II -Tablas A2.28 a A2.33. 

Contenedor Mayólica 	 Rója 	i 	Total 

Sector 	Cuadr. Nivel <1 <2 >8 	>4<6 	>6<8 	. <1 <2 >4<6 	>6<8 <4 

A4 Sup. 1 1 
ANBII•iE3 1 

E4 . 2 

- .................................................................... 

2 

jE6 
............ 

Blancuzco . 

............................................................. 

. i - 1 

E8 Sup 

.................................................................................. 

II 1 

Fi ibase 1 	1 2 
F2 	. 1 2 1 4 

Gi Blancuzco 1 1 

L_.. Total general 1 L  3  L 15 

Tabla A2.28. Frecuencia de materiales cerámicos del ANB II según criterio funcional y módulos de 

tamaño de superficie (cm 2). Se consignan recintos, cuadrículas y niveles. 
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Vidrio 28 
Botella cuadrada de ginebra Frasco Total 

Sector 	Cuadr. 	Nivel <2 	<4 	<8 <2 	<4 

C5 	.1 2 1 3 

03 	1 2 2 

C3 	1,  

C4 	1  

04 	1 1 1 

02 	1 3 l3 1 7 

El 	1 1 1 

E2 	Superior 1 1 2 

ANBII 
blancuzco 1 1 

Fi 	j 3 3 

F2 	1 5 1 1 10 17 

Superior  

F3 	1 2 2 4 

G1 	1 	blancuzco 1 1 

G2 	2 1 1 

G3 	1 1 1 2 

E6 	blancuzco 1 1 

Total AN8 II 16 5 2 26 6 55 

Tabla A2.29. Frecuencia de vidrio del ANB II s según criterio funcional y módulos de tamaño de 

superficie (cm i). Se consignan recintos, cuadrículas y niveles. 

Lítico 	 Raspador 	Raedera 	Percutor Yunque 	Cuenta. 
Total 

Sector Cuadrícula 	Nivel 	<2 	<8 	>10 	>10 	<2 

02 	SUP 	 1 	 1 

B4 	1 	 1 	 1 
ANB II 

B5 	Arc-rub 	 1 	1 

C4 	 1 	 1 	1 	 2 

Total ANB II 	 1 	1 	1 	1 	1 . 5 

Tabla A2.3o. Frecuencia de material lítico del ANB II s según criterio tecnoctipológico y módulos de 

tamaño de tamaño (cm). Se consignan recintos, cuadrículas y niveles. 

81 
 Es importante mencionr que los vidrios presentaron un buen estado de deshidratación -baja 

presencia de pátina. No obstante, todos los vidrios de botella, ubicados alrededor del fogón están 

craquelados por termoalteración. 
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Metales 
Construcción Otros 

-""--, Total 

-.- 
Clavo ndet 
- 

Ornamental 	mci et. 

ec?r 	Cuadrícula 	Nivel 0-2 2-4 4-6 6-8 	+10 
. 

8-10 	6-8 <4 . 

......................................................... 
: 

j63 	 1 2 
) 

1 arcilloso-rub 1 1....• 

..................................... 

- 
1 

:.L: BS
. 

1  L. 

... 

C2 	 arcilloso-rub. 	. 6 4 1 

................................................................. 

1: 11 

1 
¡ 

. 1 1 

1 1 C3 1 1 

C4 	 arcilloso-rub. 1 1 . 2 

1 2 1 . 3 

...-... 

i
... - . 

05 	 arcilloso-rub. 1 
..-..................................................................................... -................................ ...................................... 

. 	 1 

................................................................ 

1 1, 	1 

ANB 	
El 	 1 

E2 	 Sup. 

1 1 

1 

- 2 

1 

E3 	 arcilloso-rub. 1 1 1 
1. . 1 1 

E4 	 1 1 1 2 

E6
1  

1 1 . 1 

blancuzco  

8Sup 1 1 

Fi 	 arcilioso-rub. 

- 

1 

blancuzco 1 2 1 3 

4 

F2 	 blancuzco 1 1 2 

1 1 3 1 . r 
F3 	 1 4 3 1 . 8 

Gl 	 Sup.  

blancuzco 1 5 6 

2 1 . 1 

2 

1 blancuzco 1 1 
...... t......................................................... 

2 

03 	 arcilloso-rub. 1 1 

.-.-... .................................................... 

1 

H6 	 Sup 1 

..................................................................................... 

1 1 
11 

Total 28 28 12 7 	1 11 	1 1 1 	80i 

Tabla A 2.31. Frecuencia de restos metálicos, clavos y otros, según Criterios funcionales y módulos de 

tamaño -sección más larga (cm) para ANB II. Se consigna cuadrículas y niveles. 
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Patrones de descarte en ANB II 

En este caso, los niveles contemplados para comparar la fragmentación son los 

niveles arcilloso-rubefaccionado y i, correspondientes al piso de frecuentación y su interfacie 

con el quinchado caído. Los módulos de tamaño y la fragmentación se calcularon de igual 

forma que en los dos contextos anteriores -relación entre la frecuencia de artefactos de un 

módulo de tamaño dividido el número de total de artefactos de ese tipo en la est ructura. 282  

!ANBII 	1O,500,10! 0,30 	0,10 	0,780,181 0,04 io,sJ 	,5 	0,82! 0,151 	0,01 	0,01 

Tabla A2.34. Fragmentación de cada tipo de material para cada recinto del ANB II -sólo niveles 

arcilloso rubefaccionado y i. 

Al observar la Tabla A234 los valores de materiales de vidrio y de los restos 

faunísticos presentan alta concentración de restos pequeños, 78% y 82% respectivamente. 

La cerámica también tiene una mayor representación de tamaños pequeños -pero hay que 

considerar que el N es io. En este caso, la excepción es el lítico: son dos artefactos de gran 

tamaño depositados sobre el piso de frecuentación,2 83  un yunque y un percutor asociados de 

grandes dimensiones; los fragmentos pequeños son dos piezas enteras, el raspador y la 

cuenta de guijarro. Al igual que en los otros contextos analizados, la distribución de los 

tamaños de los materiales se concentra en dos extremos, los pequeños y los objetos grandes 

-a veces enteros. A continuación se evalúa la posibilidad de alguna sectorización del espacio 

interno en ANB II en función de la composición y distribución del registro arqueológico. 

Organización del espacio interno en ANB II 

En el caso de ASII.ó, el Anexo y ASI la arquitectura define recintos bien diferenciados 

con sus paredes divisorias y accesos, ANB II en cambio no presenta subdivisiones internas. En 

este caso me interesó evaluar si el arreglo de la cultura material evidenciaba alguna 

estructuración; específicamente una sectorización por el uso recurrente de actividades 

282 
Dejamos de lado para este análisis los clavos -dado que no son comparativos entre sectores. 

283 En la excavación se hallaron estas dos piezas apoyadas sobre el piso y sobre ellas, el 

desmoramiento de la quincha quemada; el piso por debajo de ellas no presentaba quemazón alguna. 
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especificas. Para esto evalué específicamente en ANBll, la distribución de los materiales y 

rasgos para los niveles arcilloso rubefaccionado y nivel i. 

En primer lugar, en la planta -Figura A2.5- es evidente un área con rasgos 

permanentes y otra sin arreglo definitivo. El área permanente, del lado sureste de la 

estructura, presenta una serie de estructuras: 

i. Estructura de fogón: tarima de adobe cocido de 1,2 m con troncos 

carbonizados dispuestos a su alrededor. Hecha posteriormente a la 

edificación y adosada a la pared. 

i. Estructuras de adobe indeterminadas. Son dos bases paralelas de 

ladrillos de adobe cocidos distanciadas por, 1,45m también realizadas con 

posterioridad a la edificación. 

En segundo lugar se evaluó la distribución y composición diferencial de los materiales 

en el espacio y en asociación a estos rasgos, teniendo en cuenta la segunda área de uso 

recurrente -a lo largo de la estructura. En función del trabajo con las plantas de excavación 

donde se evidenció una distribución particular, se postularon tres áreas hipotéticas para 

evaluar si efectivamente presentaban distribución y composición diferencial de materiales. 

El área a, en la entrada de la estructura 284  donde se ubica el fogón realizado en adobe y con 

los troncos carbonizados dispuestos in situa su alrededor. El área b, caracterizada por la baja 

frecuencia de materiales 285  tiene una de las bases de adobe, y el área c 286 , al fondo de la 

estructura está asociada con un manchón quemado en el piso -son tres franjas rectangulares 

que conforman un triángulo. 

284 
Cuadrículas: Gi, Gi, G3, Fi, Fi, F3, Ei,Ei, E3, Di. 

285 Cuadrículas: E4, Di, D3, D4, D, Dó, Ci, C3. 
286 Cuadrículas: Ai, A3, B3, B4, B5, Bó, C4, C5, C6. 
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Fisura A2.5. Planta de excavación de ANB II con la distribución de materiales sólo para Nivel i. 
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Ahora en la Tabla A232, se presenta la distribución de materiales sólo para el nivel i. 

Área Cuad. Cer, Vidrio Lftko 	Metal 	Óseo Madera287 oaIes 	
Densiad 

n/ •m.  

D2 7 . 	 1 	1 9 ....................................................... 

Gl 

-- 	 _"- 	-rn,*.----- 
Tabla A2.35. Distribución de materiales en ANB II, Nivel 1 según áreas; se consigna la densidad para 

cada uno de ellas. 

El área a, es la que presenta la mayor densidad de materiales -un promedio de 11,6 

materiales por cuadricula, el área b se destaca por la baja frecuencia de restos: su densidad es 

de apenas 3,1. El área c, çon una densidad media de 6,8. A continuación se evalúa las 

categorías funcionales representadas en cada área y para cada tipo de material -Figuras A2.6, 

A2.7, A2.8, A2.9 y A2.io. 

Con respecto a la diversidad de categorías funcionales de los materiales, el área a 

presenta la mayor diversidad presentando todas las categorías de cerámica, restos 

287 En este caso no se consideraron los restos vegetales correspondientes al quinchado desmoronado; 

este artefacto de madera corresponde a un fragmento de un mango de madera, de 3,5 x1,5 cm, con un 
grabado geométrico en su cara dorsal; se halló en estado carbonizado. 
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arqueofaunísticos y vidrio; asimismo se hallaron clavos -los cuales son ubicuos en todas las 

cuadrículas de todos los sectores y se vinculan con el techado caído- y ausencia de material 

lítico. 

En el área b, en concordancia con la baja densidad, hay una menor variabilidad, 

destacándose la presencia de un relicario de bronce y una alta frecuencia de restos de valvas 

quemadas -Pelecypoda. La cerámica, el óseo y el vidrio se encuentran escasamente 

representados. 

El área c también presenta una mayor diversidad que el área b pero diferente, en 

cuanto a tipos y materiales que el área a. Se destaca la concentración de la totalidad de los 

materiales líticos de la estructura, siendo los instrumentos presentes un raspador, 288  un 

yunque y un percutor. 289  Estos últimos fueron transportados al interior de la estructura y 

aunque no hay evidencias directas de su manufactura o uso, es importante destacar su 

asociación inmediata y disposición: estos instrumentos se hallaron apoyados directamente 

sobre el piso de frecuentación de la estructura, en asociación con un conjunto de manchones 

negros en el mismo y restos de cáscara de huevo -incorporados en el piso. 

En conjunto, las áreas se diferencian en la estructuración de su registro. El área a, es 

representativa de actividades de cocción y consumo de alimentos, almacenamiento de 

alimentos y bebidas; los materiales óseos dan cuenta de las etapas finales de trozamiento - 

trozamiento secundario y consumo. El área b en cambio, presenta hallazgos individuales 

como el relicario y los restos de mejillones. Por último el c, muestra el consumo de alimentos 

-cáscara de huevo y restos faunísticos así como un espacio acotado al trabajo del cuero. 

288 
El raspador fue definido como delgado, de filo frontal, realizado en calcedonia de excelente 

calidad, y color naranja (Buscaglia 2009). 
289 

En el caso del yunque fue determinado como una forma base fragmento de mano de moler, 

reclamada para uso expeditivo de tipo yunque (P.Babot com. pers.). La materia prima es 
presumiblemente dacita o riolita, no observada en las inmediaciones del sitio. El mismo está 
fragmentado, es convexo con evidencias de formatizado por picado -distribución homogénea que se 
extiende sobre la fractura y se superpone a zonas de pulido y estrías perpendiculares -asociadas al uso 
previo como mano. En la zona central de la pieza se observan macroscópicamente percusión de tipo 
yunque. El percutor es presumiblemente dacita de calidad buena/regular de color rojizo -disponible 
localmente; presenta termoafteración y pulido aleatorio. Se destacan tres zonas de percusión somera 
de dimensiones similares -dos sobre ápice, una sobre borde-, indicando un uso reiterado, no 
compatible con percusión sobre material lítico. Dado que es fácilmente manipulable con una mano y 
las marcas de percusión son de baja energía, se lo puede relacionar con uso de mano de mortero, 
relacionado al procesamiento de restos vegetales -granos- o carne (1<. Borrazzo com. pers.). 
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Figura A2.6. Presencia de los distintos 

grupos tipológicos de Cerámica en 

cada uno de las áreas de ANB II. Se 

destaca la diversidad de tipos en el 

área a. 

Figura A2.7. Presencia de los distintos 

grupos tipológicos de Vidrio en cada 

uno de las áreas de ANB H. Se destaca 

la mayor frecuencia en el área a. 

'o 
'o 
'oc 

Figura A2.8. Presencia de los distintos 

grupos tipológicos de Lítico en cada 

uno de las áreas de ANB II. Se destaca la 

concentración en el área c. 
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c 

a 

fre cue nci a 

Aves O  ibsecto 	Mammaiia O  Pelecypoda 9 Indeterminado 

Figura A2.9 Presencia de restos faunísticos de cada una de las áreas de ANB II pór Orden y/o Clasés: 

Aves, Insecto, Mammalia, Pelecypoda e indeterminada. 

II 

0 	 5 	 10 	 15 	 20 	 25 	 30 	 35 

clavo 	 • otros 	 O indet. 

Figura A2.1o. Presencia de rest os metálicos según funci6nalidad -constructivos y otros- en cada una de 

las áreas de ANB II. El espécimen de "otros" del área c, corresponde al relicario. 
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Intervenciones arqueológicas en Ala Norte B III (ANI3 

Como se mencionó en el Capítulo 7;  la estructura ANB III fue trabajada inicialmente 

con el objeto de establecer unacomparación con la organización del espacio y técnicas 

constructivas de ANB H. Para esto se realizaron por un lado sondeos dirigidos en las 

campañas de 2003 y 2006;  y  por otro, estudios geofísicos en el año 2003.  (Bongiovanni y 

Lascano oo; Buscaglia etal. 2008). 

ANB III es también una estructura de forma monticular rectangular de 8x8 mt, con 

una división interna definida desde el registro de superficie. En función de esta 

caracterización del registro superficial, se decidió llevar a cabo tres sondeos en lugares 

específicos: dos esquinas opuestas -buscando muestrear cada uno de los dos recintos y el 

mismo lugar donde se ubicala entrada en ANB II -ver Capítulo 7,  Figura  7.9. 

Fue posible detectar la presencia de la estructura en sub-superficie en el sondeo A - 

Figura Ai.ii- con evidencias de uso y quemazón, así como también un nivel de piso de 

frecuentación y un depósito quemado -similar a un quinchado. El sondeo B por su parte - 

claramente definido desde superficie dentro del perímetro de la estructura- no tuvo 

evidencias de modificaciones antrópicas, como si fuese un espacio abierto o estuviese por 

fuera del estructura; con ninguno de los dos sondeos fue posible la identificación de paredes. 

El Sondeo C fue especialmente dirigido a comparar la posible ubicación de una entrada 

similar a ANB II, lamentablemente no sólo no se detectó entrada o acceso sino que no se 

encontraron modificaciones antrópicas de ningún tipo. En tanto no se extendieron las 

excavaciones de esta estructura aquí sintetizaremos la información obtenida sin presentar 

los análisis más detallados de composición, distribución y densidad el registro -Cuadro A2.5. 
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Figura Ai.ii. Esquema del relevamiento planimétrico y los sondeos en ANB III 

El segundo tipo de trabajos realizados fueron los estudios geofísicos, a cargo de 

Equipo de Geofísica Aplicada y Ambiental FCEN-UBA, bajo la dirección de la Dra. Ana Osella 

(ver Buscaglia 2001; Buscaglia etal. 2ooi, 2008; Bianchi Villelli etal. 2005). Los resultados 

definieron un área con presencia de anomalías y la ausencia de un depósito de tejas. Se 

determinó la similitud en los materiales empleados para la construcción -piso y paredes que 

podrían ser de tapia. Más adelante figura el detalle de este estudio, ver "Prospecciones 

Geofísicas en ANB III"; a continuación se detallan los resultados obtenidos en los sondeos. 

Sondeo A 

La estratigrafía en el Sondeo A presenta similitudes con ANB II: un nivel superior de 

origen eólico con muy poca potencia, una capa de sedimento blancuzco depositado por 

encima del nivel i, similar al encontrado en el ANB II, caracterizado por la matriz de 

sedimento limoso quemado, con presencia de arcillas rubefaccionadas, guijarros pequeños 

termoafterados y troncos quemados de diversos tamaños; es también definido como el piso 
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de frecuentación y del techo -cubierta- desmoronado a raíz del incendio. Por debajo el nivel 

2 de contrapiso y nivel 3  -ver Cuadro A2.5. 

Sondeo 13 

El Nivel superior se caracteriza por la baja presencia de materiales arqueológicos, 

principalmente restos óseos y moluscos. 29°  Seguido se encontró el nivel 3,  un depósito 

natural también ubicuo en todo el sitio seguido del nivel superior de origen eólico, con muy 

poca potencia. No se detectaron niveles antrópicos. Es importante destacar que la muestra 

del nivel superior presenta con respecto a la meteorización, los primeros estadios así como la 

alta presencia de marcas de raíces -un lapso de permanencia largo de los materiales en el 

depósito- y de carnívoros -pitt/ngs. Todo esto, sumado a la ausencia de huellas culturales, da 

cuenta de una acumulación natural. 

Sondeo C 

Este Sondeo fue realizado para detectar la pared este y una posible abertura. Para 

esto se limpió y deschampó un área de 2x3mt y se ubicó el sondeo en relación a las estacas 

ubicadas en el punto máximo del montículo. Se hallo un sedimento superior muy compacto - 

relacionado a diferencias por la humedad-, que cuando se dejó secar y airear presentó las 

mismas características de textura, compactación y color al nivel superior. No fue posible la 

detección ni de paredes ni de aberturas en este sector de la estructura; tampoco se hallaroh 

materiales arqueológicos. 

'° La representación taxonómica corresponde a un fragmentode indeterminado y ¿- fragmentos de 

mamífero grande -guanaco- siendo tres de éstos parte del mismo cráneo y el cuarto, un diente - 
esq ueleto axial. 
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• 
Nivel 

Tipode 	 • 
• 	 Sondeo 	 Caracterizacion sedimentaria 

deposito 
Observaciones 

Sedimento . 
Nivel Sedimento suelto de origen eolico, limo-arenoso, Ubicuo en 

Superior 
suelto, 	A, B y C ... 

de coloracion grisacea. Presencia de raices. todo el sitio. 
limoso 

Sedimento limoso, coloración blanca con presencia 
Nivel Depósito de cenizas. Mayor potencia cerca de las paredes - Interno a la 

Blancuzco 
A 

antrópico de lado interno. Se extiende por encima del Nivel 1 estructura. 
- 	(parece cal). 

1 Sedimento limoso carbonizado -coloración negra 

Nivel 1 
Deposito 

1 
antrópico 	A 

con presencia de arcillas rubefaxionadas y troncos Interno a la 
de diversos tamanos. Fue denominado piso de estructura. 

frecuentación. 

Deposito 
Marron claro, limoso inclusion de guijarros 

(hasta 2 cm aprox.). Compactacion pequenos 	 por 

Similar al 
contrapiso 

Nivel 2 . 	 A 
antropico apisonamiento, nivelado. Fue denominado 

detectado en 

contrapiso. 
otros sectores 

del sitio. 

Depósito . 

Nivel 3 natural 	1 	A, B 
Marron oscuro limo arcilloso, presencia de Ubicuo en 

esteril 
lombrices y raíces, escasa presencia de guijarros, todo el sitio. 

Cuadro A2.5. Estratigrafía en ANB III -para Sondeos A, B y C. 

Intervenciones arqueológicas en Ala Sur / (AS 1) 

Los trabajos en AS 1 se iniciaron en 1999 corno una forma de diagnosticar las 

características arquitectónicas de esta estructura; los sondeos iniciales detectaron paredes de 

lajas de arenisca -evidentes en superficie- y la ausencia de adobes. En función de obtener 

mayor información sobre la organización espacial y así dirigir las excavaciones, se hicieron 

prospecciones geofísicas con magnetómetro en el año 2006. En este caso, dada las 

diferencias en los materiales constructivos fue posible, definir un plano de la estructura 

previo a las excavaciones -ver el informe detallado en el Apéndice Arqueológico, 

"Prospecciones Geofísica en AS 1 --Magnetometría". Por último en el año 2007 se llevó a cabo 

la excavación de un sector de esta estructura; en función de la delimitación del perímetro de 

las paredes y del sondeo previo, se decidió la excavación de uno de los cuartos, abriendo 38 

mt2  -ver Figura A2.12 y en el Capítulo 7,  Figura 7.10. 

Estos trabajos permitieron conocer que la construcción tiene 12,5 x 9,4  mt repartidos 

en tres recintos: dos cuartos cerrados y techados de 5,2 X 3,4  mt y uno sin techar en el fondo 

de 4,7 X 6,7 mt. Ya se mencionó en el Capítulo 7  que las paredes se distinguen por la ausencia 
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de adobe y la combinación de materiales distintos: una arenisca friable blanca intercalada 

con una arenisca marrón 9  -ver en el Apéndice Arqueológico, "Esquema de paredes". 

A partir de la ampliación del primer sondeo (1999) se dirigió la excavación en el 

recinto del lado Oeste, el cual se abrió completamente. Este recinto se caracterizó por un 

piso de frecuentación muy definido, preparado y nivelado -sobre el cual encontramos 

evidencia de uso y quemazón- y sobre éste el derrumbe de las paredes de arenisca. 

-:--. 	- 

- 	- - 	.*, 	- 

17-01 • 

' ' 

	 - 	•1 	- 

-& 

1 	
- 	

d• 

- 	 - 
:- 

Fiqura A2.12. Vista aérea de AS 1. Se remarcó el montículo con la línea roja y el recinto excavado con la 

amarilla. Se evidencia la proximidad con el montículo superficial de AS II, hacia el extremo derecho de 

la foto se observa el inicio del mismo -con la primera unidad doméstica excavada en 1975. 

Estratig rafia 

La estratigrafía de AS 1 presenta algunas diferencias con las otras estructuras debido, 

principalmente a sus diferentes características constructivas; específicamente las materias 

primas de las paredes y la estructura de techado -Cuadro A2.6. El nivel superior es el mismo 

que en el resto del sitio. Debajo del mismo se halló el derrumbe de las paredes y algunas 

vigas. En primer lugar se definió un nivel derrumbe A compuesto del desmoronamiento de 

291 La arenisca blanca fue definida como parte de la Formación Monte León (Prestía 1998), mientras 

que la marrón posiblemente provenientes de la zona del Bajo de San Julián (Whichman 1922). 

Bibliografía 	 -362- 



l3ianchi V1UeW, M. "Cambio sociat y prácticas en el orden coloniaL Arqueotoía Histórica en Flaridabianca -sudo 
XVUl, costa pataónica." 

los bloques de las paredes de arenisca blanca y marrón; este depósito tenía una mayor 

potencia cercano a las paredes y luego disminuía hacia el centro de la estructura. Debajo del 

mismo, se definió una segunda fase de este nivel, denominada derrumbe B, que se diferencia 

del suprayacente en el tamaño de los bloques que llegan a ser sedimento suelto. 

Debajo del derrumbe se halló un nivel arcilloso-blancuzco, un sedimento arcilloso 

compacto con manchones de color beige y blanco presente inclusive debajo de la pared de 

adobe caída. El nivel siguiente no se distribuye en toda la planta: el rubefaccionado -y 

rubefaccionado blanco- es un sedimento limoso muy suelto y quemado que se dispone 

solamente en el cuarto Norte, del lado Este. Su límite parece corresponderse con la entrada 

al otro cuarto. Por último, el nivel i se distribuye en toda la planta, es un sedimento limoso, 

de color blanco, muy seleccionado, compactado y nivelado, sin alteración térmica y 

corresponde al piso de la estructura. 

Con respecto al techo es importante mencionar que no se encontraron restos más que 

varias vigas caídas a una profundidad similar en el derrumbe de las paredes de arenisca y 

todas orientadas con igual dirección. En función de la ausencia de niveles quemados -como 

en el caso de los techos de quincha- es posible pensar en un techo como el descripto en la 

documentación histórica ,de tablazón de roble. Es plausible que al remover techo y vigas, las 

paredes de arenisca friable se debiliten considerablemente lo que pudo colaborar a un 

derrumbe cercano al momento del abandono y a un enterramiento rápido de los materiales 

subyacentes. 

Nivel 
Tipo de 

deposito 
Caracterización sedimentaria Observaciones 

Sedimento Sedimento suelto de origen eólico, limo- 

Nivel Superior 1 	suelto, arenoso, de coloración grisácea. Presencia de Ubicuo en todo el sitio. 
limoso raíces. 

Grandes bloques de Arenisca friable blanca 
Nivel de 1 	Depósito desmoronada, entremezclada con un Interno a la estructura. 

Derrumbe A antrópico sedimento arenoso muy suelto de color En toda la planta. 

blanquecino -la argamasa. 

E 	Nivel de - Depósito í 	Sedimento sJo disgregado de arenisca Interno a la estructura. 
Derrumbe B antrópico friable blanca. En toda la planta. 

Nivel Arcilloso- Deposito 
Sedimento arcilloso de coloración beige y 

Interno a la estructura. 
Blancuzco antrópico 

i blanca. Se ncluye los materiales depositados 
, En toda la planta. 

debajo de la pared de adobe caida. 

Nivel Depósito Sedimento limoso suelto de quemado a Interno a la estructura. 
Rubefaccionado- aritrópico - 	calcinado Sólo en el cuarto Norte. 
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Rubefacoonado[ 	 - 
blanco 

Sedimento limoso muy seleccionado -de 	1 Deposito ., 	 Interno a la estructura. Nivel 1 	 . 	coloracion blanca- compactado y nivelado. Fue 
1 antropico :1 	 En toda la planta. 

- 	 denominado piso de frecuentación. 

Cuadro Ai.6. Estratigrafía en AS 1. 

Aspectos tafonómicos 

Como en los casos anteriores, el análisis tafonómico se orientó a la evaluación de la 

resolución e integridad de los contextos de AS 1; en particular corroborar cómo funcionó el 

derrumbe de las paredes y techo en relación a la migración vertical y la incidencia de 

diversos agentes en la formación de este registro - la presencia de roedores y la acción del 

fuego. En AS 1 no se halló claramente una estructura de techado caída -como en los casos de 

AS 11.6, AS11.6 Anexo y ANB II- no obstante si se pudieron definir niveles de derrumbe 

masivos de potencia muy Ímportante, por lo que con el análisis tafonómico se busca definir 

la integridad de los niveles inferiores. 

Sector Cuarto Nivel NQ 	Total 

Norte 1  Derrumbe A 4 	 1% 

Derrumbe B 122 	239'o 

arcllloso.blancuzco 17 	 3% 

Rubef. 9 	 1% 

AS i 
(=158)  

Sur Sup. 5 	 1% 

Derrumbe A 46 	 9% 

Derrumbe 8 9 	 2% 

arcilloso-blancuzco 282 	54% 

1=3671 1 25 	 5% 

Total 525 	100% 

Tabla A236. Número de especimenes, su distribución porcentual según ubicación en cada uno de los 

cuartos, por Nivel estratigráfico en AS 1. N=525. El total de fragmentos para el cuarto Norte es 158 

mientras que para el Sur es 367. 

La frecuencia de especimenes para el nivel superior es diferencial, sobre todo si 

tenemos en cuenta la Tabla A2.36 en que se separan los niveles según recinto; se observa que 

cuarto Norte no presenta restos óseos. Por otra parte, resulta llamativo que los tamaños son 

muchos más variables que en otras estructuras excavadas -en este caso corresponden en su 
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mayoría a especimenes mayores a 2 cm, ver Tabla A2.37. Los restos identificados son 

principalmente mamíferos indeterminados y guanaco -fama guan/coe-, todos con distintos 

estadios de meteorización -Tabla A2.39-, sin alteración térmica ni marcas naturales -ver 

Tablas A2.4o y A241 respectivamente. 

Siguiendo a Starópoli (2009), se considera que el sector ASI presenta baja 

fragmentación porque a pesar del porcentaje de restos menores a 2 cm, la cantidad de 

Identificados duplica la de los No Identificados y son de tamaño pequeño dado que 

representan en su mayoría restos de roedores que excavaron el derrumbe. 292  Todo esto se 

pudo relacionar con la presencia de fragmentos de roedores. 

El nivel de derrumbe A es sólo un 10% de la muestra, concentrado en el cuarto Sur, de 

tamaño pequeños dado que son en su mayoría restos de roedores que quedaron 

entrampados en el derrumbe, con buena preservación -96% en estadio o-, sin 

termoalteración ni marcas de ningún tipo. El derrumbe B en cambio, está presente en ambos 

cuartos pero los restos óseos se concentran en el cuarto Norte -23%-, donde se repite la 

predominancia de roedores -89%- en un estadio o, sin alteración térmica ni marcas. Estos 

dos niveles de derrumbe fueron diferenciados en el campo según el grado de agregación del 

sedimento -bloques o sedimento suelto-; al evaluar las características tafonómicas de ambos 

niveles se observa una marcada similitud con la única diferencia en su distribución: el 

material óseo del derrumbe A se concentra en el Cuarto Sur, mientras que el del B lo hace en 

el Norte. 

El nivel arcilloso-blancuzco cbncentró el 57% de la muestra de material óseo, 

principalmente en el recinto, concentrado en el cuarto Sur. Los restos son menores a 2 cm y 

fueron identificados mayormente como roedores (I?odent/a) y placas dérmicas de piche 

(zaedyusp/chii) -Tabla A2.38. Para evaluar la meteorización, alteración térmica y presencia 

de marcas se eliminaron las placas dérmicas; se puede observar que los especimenes en su 

mayoría tienen niveles bajos de meteorización, no están termoalterados ni tiene marcas 

naturales. El nivel Rubefaccionado fue definido sólo para el cuarto Norte -del lado Este- y se 

lo considera resultado de un rasgo no estructural de madera que quemado y/o removido. En 

este sentido su representación es discreta, los especimenes óseos allí hallados son 

292 
Los roedores tienden a introducirse en los rellenos sueltos. Este nivel de derrumbe se caracteriza 

por los grandes bloques con intersticios por los que los roedores parecen haberse introducido. 
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principalmente pequeños, de mamíferos indeterminados, en estadios o y i, sin marcas 

naturales pero con alteración térmica. El nivel i representa sólo el 6% de la muestra, 

mayormente en el cuarto Sur. Los especimenes son principalmente pequeños aunque hay 

cierta variedad de tamaños. Se identificaron como mamíferos indeterminados, placas 

dérmicas de piche (zaedyusp/ch/i) y algunos especimenes de Guanaco (/ama guanicoe) y 

vaca (bos taurus). Presentan estadio o de meteorización, no están quemados y el 7% no 

tiene marcas naturales. 

Sector Cuartos Nivel 
Menos de Entre 2y 5 l Entre 5y 10 	Máude 

Total N 
2cm cm 	cm 	 10cm 

Norte Derrumbe A 25% 50% 	 0% 25% 100% 1 4 

Derrumbe B 98% 2% 	 0% 0% 1001- 1 122 

arcilloso blancuzco 35% 53% i 	12% 0% 100% 17 

AS 1 
Rubefaccionado 33% 56% 	 11% 0% 100% 9 

1 17% 67% 	 17% 0% 100% 6 

Sur Sup. 	 . 0% 40% 	 40% 20% 100% 5 

Derrumbe A 91% 7% 	 2% 0% 100% 46 

Derrumbe B 67% 33% 	 0% 0% 100% 9 

arcilloso blançuzco 88% 10% 	 2% 1% 100% 282 

1 64% 24% Í 	12% 0% 	100% 25 

Total 84% 12% 1 	3% 1% 100% 525 

Tabla•A2.37. Distribución porcentual de los módulos de tamaños según ubicación en cada uno de los 

Cuartos, por Nivel estratigráfico en AS 1. N=525. 

Sector Cuarto Nivel 
Artio 	-- 

. 
boa lamo sus 

Rodent. 
oe'd: 	.... 

Indet. Total % N 
doct. taurus guan. scrof. 	i piche  

Derrumbe A 33,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 66,7% 100,0% 3 
Norte 

Derrumbe B 0,0% 0,0% 0,0% 	1 98,4%. 0,0% 0,0% 1,6% 100,0% 122 

Arcilloso 

blancuzco 
23,5% 0,0% 11,8% 5,9% 0,0% 5,9% 52,9% 100,0% 17 

Rub. 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 9 

AS 1 1 16,7% 0,0% 50,0% 0,0% 	l 0,0% 0,0% 33,3% 100,0% 6 

Sup. 0,0% 0,0% 25,0% 0,0% 0,0% 0,0% 75,0% 100,0% 4 
Sur , 

Derrumbe A 0,0% 0,0% 0,0% 88,9% 0,0% 0,0% 11,1% 100,0% 45 

Derrumbe B 0,0% 14,3% 14,3% 0,0% 0,0% 14,3% 57,1% 100,0% 7 

Arcilloso 
1,1% 1,8% 0,0% 	1 16,4% 	i 0,7% 72,0% . 8,0% 100,0% 275 

blancuzco 

5,3% 10,5% 0,0% 0,0% 26,3% 52,6% 100,0% 19 

Total AS 1 
2,0% 1,4% 1,8% 40,6% 0,4% 40,4% 13,4% 100,0% 507 

Tabla A2.38. Distribución porcentual de los mamíferos por especie identificada, según ubicación en 

cada uno de los Cuartos, por Nivel estratigráfico en AS 1. N=5o7. 
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Meteorización 

Sector 	Cuarto Nivel O. 	1 2 	3 	4 	Total N 

Norte 
Derrumbe A 
--------'--- 

66,7% 	0,0% 
-- 

0,0% 1 	0,0% 1  33,3% 	100,0% 
-_. 

3 

Derrumbe B 99,2% 	0,8% 0,0% 1 	0,0% 1 	0,0% 	100,0% 122 
AS -.  ---- 

Arcilloso blancuzco 62,5% 	12,5% 18,8% 	6,3% 	0,0% l 100,0% 16 

Rubefaccionado 44,4% 	55,6% 0,0% 1 	0,0% 	0,0% 	100,0% 9 

1 66,7% 	16,7% 16,7% 	0,0% 	0,0% 	100,0% 6 

Sup 50,0% 	0,0% 0,0% 	50,0% 	0,0% 	100,0% 4 
Sur ................. 

Derrumbe A 95,6% 	4,4% 1............... 0,0% 	0,0% 	0,0% 	100,0% 45 

Derrumbe B 50,0% . 16,7% 33,3% 	0,0% 	0,0% 	100,0% 6 

Arcilloso blancuzco 63,6% 	32,5% 3,9% : 	0,0% 	0,0% 	100,0% 77 

1 28,6% 	57,1% 14,3% 	0,0% 1 	0,0% 1 100,0% 14 

Total AS 1 80,1% 	14,9% 3,6% 	1,0% 1 	0,3% i 100,0% 302 

Tabla A2.39. Distribución porcentual de especimenes -sólo Mammália- por estadios de meteorización 

(Beherensmeyer 1978) se9ún ubicación en cada uno de los Cuartos, por Nivel estratigráfico en AS 1. Se 

eliminaron las placas dérmica de zaec/yuspichi/, N=302. Se observa la ausencia de especimenes con 

estadio de meteorización S. 

Sector 	 Cuarto 	Nivel NQ 	 O CR Total 	N 

Derrumbe A 
Norte 	 . 

100,0% 
.... 

0,0% 
....,.,.. 

0,0% . 100,0% 	3 

Derrumbe 8 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 1 	122 
ASI , ... 

 ..... . .... ..... .............................. 1 
Arcilloso blancuzco 	. 81,3% 18,8% 0,0% 100,0% 	16 

Rubefaccionado 44,4% 22,2% 33,3% 100,0% 	9 

1 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 	6 

Sup 
Sur 

100,0% 
.... .................................... 

0,0% 
..... ........................................................ 

0,0% i 100,0% 	4 
............. 

Derrumbe A 100,0% 0,0% . 	0,0% 100,0% 	45 

Derrumbe B 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 	6 

. 

Arcilloso blancuzco 	. 97,4% 2,6% 0,0% 100,0% 	77 

1 92,9% 7,1% 0,0% 100,0% 	14 

Total A5 1 96,4% . 	2,61 1,0% 100,0% 	302 

Tabla A2.40. Distribución porcentual de especimenes por estados de termoalteración según ubicación 

en cada uno de los Cuartos, por Nivel estratiçráfico en AS 1. Se eliminaron las placas dérmicas de 

Zaedyus pichif, N = 302. 
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Sector 	Cuarto 	Nivel 	 5/marcas 	RA 	RAy CA 	RO y ÇA 	Total 	N 

Derrumbe A 	 66,7% 	33,3% 	 0,0% 	0,0% 	100,0% 	3 
Norte ........................................................... ............................................................. 1 ............ 

Derrumbe 8 	 99,2% 	0,8% 	 0,0% 	0,0% 	100,0% 122 
ASI 	 . 	 ........ ........... 

Arcilloso blancuzco 	93,8% 	0,0% 	. 	6,3% 	0,0% 	100,0% 	16 

Rubefaccionado 	 100,0% 	0,0% 	 0,0% 	0,0% 	100,0% 	9 

1 	 83,3% 	0,0% 	 16,7% 	0,0% 	100,0% 	6 

Sup. 	 . 	100,0% 	0,0% 	 0,0% 	0,0% 	100,0% 	4 
Sur . 	 1----- 

Derrumbe A 	 100,0% 	0,0% 	 0,0% 	0,0% 	100,0% 	45 

Derrumbe B 	j 	 100,0% 	0,0% 	 0,0% 	0,0% 	100,0% 	6 

Arcilloso blancuzco 	89,6% 	9,1% 	 1,3% 	0,0% 	100,0% 	77 

1 . 	 71,4% 	21,4% . 	0,0% 	7,1% 	100,0% 	14 

Total AS 1 	 94,7% 	4,0% 	 1,0% 	0,3% 	100,0% 302 

Tabla A2.41. Distribución porcentual de especimenes según presencia de marcas naturales según 

ubicación en cada uno de los Cuartos, por Nivel estratigráfico en AS 1. Se eliminaron las placas dérmica 

de zaedyusp/ch/i N=3o2. 

En función de evaluar la integridad de este contexto, considero que, aunque haya 

existido una acción menor del fuego -sólo discreta en relación al nivel rubefaccionado-, si se 

evidencia la presencia de piche y roedores. En el caso del piche es importante destacar que se 

hallaron sólo placas dérmicas que estaban iii 5/tu -fragmentos articulados de un caparazón; 

teniendo en cuenta que no hay en toda la estructura restos óseos y que fueron halladas en 

los niveles inferiores, consideramos que no son post-deposita,cionales. Con respecto a los 

roedores, su presencia está dada en los niveles de derrumbe y en el arcilloso-blancuzco pero 

se concentran en sólo una cuadrícula en cada cuarto y fueron hallados esqueletos enteros, 

con lo que su incidencia se reduce a esos sectores. Para controlar esto se evaluó la presencia 

de marcas de roedores la cual fue desestimada. 

Considero que AS 1 no tiene la integridad definida en .los otros contextos -dada 

principalmente por la presencia de un techo caído- no obstante la magnitud de las paredes 

derrumbadas con sus bloques preservados en grandes tamaños, preservaron cierta integridad 

de los niveles inferiores -arcilloso blancuzco, rubefaccionado y 1 

A continuación se presenta la distribución y presencia la totalidad de materiales 

arqueológicos en el AS 1 -Tablas A2.42 a A2.45. 
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Contenedor 
Ceramica 	 Total 

sector 	Cuadr- 	Nel 	 >6<8 	>8 

AS 1 	¡_Norte 	CG 	 Sup. 	 1 	 1 

D6 	 Derrumbe A 	 1 	 1 
Sur 	

D8 	 Derrumbe A 

Total 	 2 	 1 	3 

Tabla A2.42. Frecuencia de materiales cerámicos del AS 1 según criterio funcional y módulos de 

tamaño de superficie (cm i). Se consignan recintos, cuadrículas y niveles. 

Botella 	Botella 

	

Botella redonda 	Cuenta Sector 	Cuartos 	Cuad 	Nivel 	 cuadrada 	redonda 	 Farol 	Total 
verde 	 redonda 

de ginebra 	negra 
.-......-.---. 	 ...

O.---- ..... _•_OOO•••....... _••_O_O .....
___.

__OO__..__O___O .............................-.--..-.....--- 
	 01••__ ............................... ..........  ... ............. ........... . 

A4 	
arcilloso- 	

. 	 4 
i blancuzco 

Norte 	
AS 	

arcilloso- 	
1 	

. O. 

•bncuzço 	. 	 . 	 . 

AS l 	 B6 	
arcilloso- 

 
blancuzco  

C3 	DerrumbeA 	1 . 

C5 	rubefaccionado 	1 	 1 

C6 	rubefaccionado 	1 	 1 

D5 	Derrumbe .B 	2 	 . 	 . 	 . 	 2 

87 	Derrumbe A 	1 	 1 

C7 
arcilloso 	

1 	1 blancuzco 

1 	 1 	 1 

C8 	Derrumbe B 	1 	 1 

1 	 3 	 6 	 . 9 

D6 	1 
 

D7 	
arcilloso 	

1 	 1 
--------------------------------------------------------------- 

D8 	Derrumbe A 	 1 	 1 

1 	 7 	 . 	 5 	. 	 12 

E7 	1 	 1 	 5 	 6 

Total AS 1 	 25 	 2 	 1 19 	1 	48 

Tabla A2.43 Frecuencia de vidrio del AS 1 según criterio funcional y módulos de tamaño de superficie 

(cm 2). Se consignan recintos, cuadrículas y niveles. 
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Los clavos en cambio son particulares en esta estructura, el conjunto se destaca por 

su homogeneidad de un mismo tipo de clavo de mayor tamaño -12 cm de largo. 

Metales de construcción 
Clavos 

Sector 	Cuarto Cuad. Nivel Frag, MN1 293  Total 

Norte Sup 1 0 1 

Derumbe A 1 1 1 
A3 

Arc/8l O 

Piso 1 1 1 

Sup O 

DA 16 5 16 
A4 

Arc/BI 18 6 18 

Piso 9 1 9 

Sup . O 

DA O 
A5 

Arc/BI 4 4 4 

Piso . O 

Sup O 

DA . O 
A6 

Arc/Bl 3 1 3 

Piso 	 . O 

Sup O 

DA O 

DB i O 
B3 

Arc/Bl 6 1 6 

Rub 2 0 2 

Piso o 

Sup. O 

DA O 

DB . O 

Arc/Bl 4 4 4 
84 

Debajo pared adobe 1 1 1 

Rub 18 14 18 

Piso O 

Sup 	 . O 

DA O 

Arc/Bl 2 2 2 

85 
Debajo pared adobe 

Rub 15 5 15 

Piso o 

293 Calculado a partir de la presencia de cabeza de clavos. 
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Sup o 

DA O 

DB O 
B6 -_______  

Arc/Bl 28 6 28 

Rub O 

Piso O 

Sup O 

DA 3 • 2 3 

DB 1 1 1 
C3 

ArcfBl . O 

Rüb 15 5 15 

Piso O 

Sup 	 . . O 

DA 2 1 2 

DB 2 0 2 

ArcfBI 5 0 5 
C4 

Debajo pared adobe 6 0 6 

Rub 46 17 46 

Piso O 

Sup O 

DA O 

OB 1 1 1 
C5 .. .-... ................ . .......... ............. ......... ............ 

Arc/Bl 	. O 

Rub 38 8 38 

Piso . O 

Sup O 

DA O 

DB O 
C6  

Arc/BI O 

Rub 19 8 19 

Piso 5 2 5 

Sup i O 

DA 1 1 1 
D3 

Arc/BI O 

Piso O 

Sup 	. O 

DA 21 1 21 

DB 1 1 1 

Arc/BI O 
D4 - 	 - 

Debajo pared adobe 2 1 2 

Rub 7 5 7 

Piso 	 . o 

D5 Sup O 
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DA O 

119 5 4 5 

Arc/Bl O 

Rub 2 2 2 

Piso O 

Sur Sup o 

DA O 

DB O 
B7 

Arc/BI 7 4 	1 7 

Rub O 

Piso O 

Sup O 

DA ) O 

B8 DB . O 

ArcfBl 4 4 .4 

Piso 1 1 1 

Sup O 

DA. O 
C613 - 

Arc/BI 13 4 13 

.................. ....................................... 

Piso O 

DA 	. . O 

DB 1 1 .1 
C7 

Arc/8I 9 7 9 

Rub O 

Piso 1 1 1 

Sup O 

DA O 

DB 7 3 7 
C8 .-. 

Arc/Bl 5 3 5 

Rub O 

Piso 7 3 	i 7 

Sup O 

DA O 

DB 5 1 5 

Arc/13I 9 4 9 
D6 

Debajo pared adobe 1 1 1 

Rub . O 

Piso 3 2 3 

117 Sup 	 . O 

DA O 

DB 1 1 1 

Arc/9I 10 7 	. 10 

Rub O 
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Piso 6j 3! 6 

Sup 	. o 

DA O 
D8  

Arc/BI 2 2 2 

Piso 5 3 5 

Sup O 

DA O 
E5 

Arc/BI . O 

Piso . O 

.. 

Sup . 	 . O 

DA O 
E6 

Arc/BI O 

Piso  

Sup O 

DA 1 0 1 
E7 

Arc/BI O 

Piso 3 3 3 

Sup O 

DA O 
E8 

Arc/Bl O 

Piso O 

Tabla A 2.44. Frecuencia de clavos -fragmentos y MNI del AS 1. Se 

consignan cuadrículas y niveles de excavación. 
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Patrones de descarte en AS 1 

En este caso, los niveles contemplados para comparar la fragmentación son los 

niveles arcilloso-blancuzco, rubefaccionado y i. Los módulos de tamaño y la fragmentación 

se calculó de igual forma que en los tres contextos anteriores -relación entre la frecuencia de 

artefactos de un módulo de tamaño dividido el número de total de artefactos de la categoría 

contemplada. 294  

1 	Vidrio (cm 2 ) 	E 	Restos faunísticos (cm) 
Fragmentación 

<2 	<4 	<8 	<2 	1 >2<5 11  >5<10 	>10 

Tabla A246 Framentación de cada tipo de material para cada cuarto del AS 1 -sólo niveles arcilloso 

blancuzco, rubefaccionado y i. 

En el caso del AS 1, la fragmentación se calcula sólo para el vidrio y los restos 

faunísticos ya que la cerámica presente es de superficie y no se hallaron artefactos líticos. 

Los materiales de vidrio, fragmentos del cuerpo de botellas cuadradas de ginebra en el caso 

del cuarto Norte son de mayor tamaño; en el caso del cuarto sur, la presencia de mostacillas, 

concentran la distribución en el módulo de tamaño menor, ver Tabla A246. Con respecto al 

óseo, se mantiene una alta fragmentación al igual que en los otros contextos; no obstante 

hay que ponderar la presencia de los restos de roedores -que quedaron entrampados entre el 

derrumbe de pared y el nivel arcilloso-blancuzco. No obstante llama la atención dos 

fragmentos de caparazón de piche que se hallaron articulados, lo que da indicios de un 

descarte de facto, sin modificaciones post-depostacionales. Una vez más, la distribución y 

composición del registro es resultado de los patrones de descarte relativó a las actividades de 

mantenimiento de unidad y al abandono. 

294 Dejamos de lado para este análisis los clavos -dado que no son comparativos entre sectores. 
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Prospecciones geofísicas 

Prospecciones geofísicas en A NS III 

Los trabajos de geofísica se vienen desarrollando en el marco del proyecto desde el 

año 2000 por del Equipo de Geofísica Aplicada y Ambiental FCEN-UBA, bajo la dirección de 

la Dra. Ana Osella. Como parte de los mismos se estudió una de las estructuras no 

proyectadas. El primer interrogante a resolver por medio de la exploración geofísica fue la 

correlación entre la morfología del montículo y su comportamiento sub-superficial. Luego, 

sobre la base de la interpretación de los resultados obtenidos, un segundo paso fue discutir el 

diseño y las características constructivas de la estructura (ver Bongiovanni y Lascano 2004). 

Los métodos geofísicos empleados para explorar esta estructura fueron el 

Geoeléctrico y el Método de Inducción Electromagnética durante la campaña realizada al 

sitio en febrero- marzo de 2003. En esta presentación únicamente mostraremos los 

resultados del Método Geoeléctrico, ya que el Método de Inducción Electromagnética 

presentó un bajo poder de resolución para detectar anomalías resistivas debido a la presencia 

de un extenso cuerpo conductor en sub-superficie -agua o arcilla- que enmascaraba las 

anomalías producidas por la presencia de estructuras arqueológicas. 

Se llevaron a cabo 6 perfiles de geoeléctrica; la disposición y el espaciamiento entre 

los mismos fue establecida con el objeto de detectar las paredes, las dimnsiones y la 

organización espacial de la estructura en sub-superficie. En casi todas las líneas se 

manifiestan anomalías resistivas que presentan un alto contraste con el medio circundante, 

salvo para el caso de la primera línea -anbi- que claramente muestra un comportamiento. 

uniforme, de mayor conductividad asociado a la matriz sedimentaria natural y por lo tanto 

indicador de la ausencia de estructuras arqueológicas. 

En el conjunto de los perfiles se observa una regularidad en la distribución de las 

anomalías, con ausencia de interrupciones. La distribución espacial de las mismas difiere de 

la morfología del montículo observada en superficie Figura A2.13. 
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Figura A2.13. Distribución de las anomalías en los perfiles. La grilla 

de relevamiento se definió en función del montículo de superficie 

A los efectos interpretativos, los resultados geofísicos estarían mostrando: 

' Un i rea de 86,5 m 2  con presencia de anomaltas con una distribuciyn espacial espectfíca. 

Ausencia de un depysito de tejas. En los perfiles geoeléctricos no se registraron 

anomaltas con altos valores de resistividad que estuvieran indicando un depysito de tejas. 

La ausencia del mismo, en este caso, es un factor adicional que limita la posibilidad de 

establecer una distinciyn clara entre las paredes y el contrapiso -ambos compuestos por 

sedimentos similares- ya que las tejas, generan un contraste importante con respecto al 

resto de los materiales constructivos, permitiendo al mismo tiempo obtener una idea 

aproximada de la organizaciyn del espacio interno. 

' Similitud en los materiales empleados. El hecho de que los valores obtenidos para las 

anomaltas geoeléctricas -entre 200 y  400 ohm-m- sean similares a los de las paredes de 

adobe presentes en las otras estructuras analizadas, estarta indicando que los materiales 

de construcciyn empleados para la estructura fueron semejantes -ya sea que se trate de 

paredes y/o contra piso. 

Si bien estos resultados son preliminares, las prospecciones geofísicas aportan a 

discutir comparativamente entre los sectores proyectados y los no proyectados. Por un lado, 

encontramos similitudes en términos constructivos -como ser la presencia del contrapiso o la 
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composición de la paredes- y por otro lado, identificamos diferencias: dimensiones, arreglo 

interno del espacio y la no utilización de tejas para los techos (Senatore etal. 2001). 

Prospecciones geofísicas en ASI- Magnetometría. 

Como resultado del trabajo conjunto con personal técnico de la UNPA-UASJ 295  

pudimos experimentar con magnetometría, método geofísico no implementado en el sitio 

hasta el momento. El mismo consiste en la medición de las variaciones de rasgos 

subsuperficiales respecto al campo magnético terrestre (Von Frese y Noble 1984; Silliman et 

al. 2000; I<vamme 2001; Ambos y Larson 2002). Entre los métodos de exploración geofísica 

la magnetometría es calificada como pasiva en tanto mide el magnetismo remanente - 

cantidad de hierro en el sedimento y/o roca- en los materiales y no induce ningún tipo de 

señal sobre los mismos. Las variaciones localizadas -mediciones- son denominadas anomalías 

y miden en cantidad escalar, la susceptibilidad magnética. 

El instrumento utilizado en este caso fue Expforanium l<T-9. Este magnetómetro 

permite mediciones directas y puntuales de la susceptibilidad magnética. Es de fácil 

implementación por ser un instrumento portátil que sólo debe ser aplicado puntualmente 

sobre el suelo y registrar la medición -ver Figura A2.14. Los datos recolectados fueron 

procesados, graficados y analizados en Golden Software Surfer 7.0. 

-- 

Figura A2.14. Aplicación del magnetómetro en el campo. 

295 El trabajo se realizó con José Lazza. Universidad Nacional de la Patagonia Austral- Unidad 
Académica San Julián. 
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La elección de la estructura trabajada sedebió a dos motivos: por un lado, sondeos 

previos nos permitieron observar que sus paredes no eran de adobe sino de piedra. Estos 

posibilitaron identificar esta estructura en la información histórica ya que se detallaba una 

sola construcción en piedra; de esta información documental pudimos elaborar un esquema 

de la forma y organización de espacio de la misma -ver Figura A2.15. 

Figura A2.15. Esquema de la estructura según la 

información histórica. 

En superficie la estructura ASI es un montículo de forma cuadrangular, de 

aproximadamente 12 x 19 mt y i,o mt de altura. Está muy vegetada con especies espinosas 

lo que dificulta la clara definición de paredes. Como mencionamos, en campañas anteriores 

se llevó a cabo un sondeo que permitió ver el perfil de una de las paredes. Esta se caracterizó 

por la ausencia de adobe y en su lugar dos tipos de materiales distintos: 

- mayor presencia de una arenisca no consolidada, blanca; muy friable. Esta arenisca 

se detectó en el lecho del Arroyo de la Compañía lindante con el poblado, y fue 

utilizada, como material constructivo en otros sectores del sitio -SC II y AS 11.6 

Anexo. La susceptibilidad magnética es baja. . 

-'arenisca consolidada. Se desconoce la fuente. Aparece canteada. Es la roca con 

susceptibilidad magnética diferencial (alta) en relación a los otros materiales 

constructivos y al contexto sedimentario. 

Estos materiales y calidad diferencial de las paredes es lo que nos permitió detectar 

variaciones en la susceptibilidad magnética. De este modo, el abordaje metodológico se 

planteó con el objetivo de poder elaborar un plano de distribución de anomalías de la 

estructura para definir su forma, ubicando paredes externas e internas sin llevar a cabo 

ninguna excavación. Para esto se definió una grilla orientada en el sentido de la estructura, 
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de 19 mt? de lado con perfiles cada o.5 mts. Las mediciones se tomaron sobre cada perfil, 

cada o. 5 mts, resultando en un relevamiento intensivo -Figura A2.16. 

Figura A2.16. Esquema de la grilla de 

relevamiento de AS 1. Las líneas punteadas rojas 

y azules indican los perfiles de relevamiento 

(cada o,s mt). La flecha verde indica la 

orientación en relación al Norte. 

La metodología en el campo consistió en tomar las medidas puntuales siguiendo la 

grilla. 296  En tanto el material orgánico disminuye la resolución de medición del 

magnetómetro, se hizo en conjunto con las mediciones un mapa de cobertura vegetal para 

después poder hacer la estimación posteriormente. Se definió una escala ordinal para la 

magnitud de la vegetación y en función de eso se estimaron los valores; 297  en total se 

tomaron 1521 mediciones. 

En una segunda instancia, con el objeto de evaluar la correlación de estas medidas 

con el montículo superficial y el registro de sub-superficie se realizaron tres sondeos 

expeditivos que arrojaron diversos resultados. 

- Sondeo i. Definido para ver la pared del lado interno: Línea norte, perfil N° 18 (9.5 

mt)- 4,70 mt hacia el sur. Superficie de 0,5  x  0,5  mt. Se observó arenisca blanca no 

consolidada. A los 0,36 mt aparece más consolidada y en asociación a un fragmento de 

vidrio termoalterado. La arenisca blanca parece canteada en fragmentos grandes, pero 

es muy friable y se fragmenta con la pala por lo que es difícil diferenciar las paredes en 

296 
Cada medida se alternó con una "medición cero" de control -esto es una medida tomada al aire. En 

segundo lugar, se tomaron otras medidas como valores de referencia. Las medidas de prueba sobre 
superficie fueron Arenisca consolidada: 1.55, Sedimento: o.8, Hierro: i, Mata: -o.i, Arenisca blanca 
(del arroyo): 0.14-0.34, Adobe expuesto (ANB 11-B6): 1.27, Arcilloso-rubefacc. (ANB 11-136): 0.97, teja: 
4.28, sobre el nivel i (limo compactado): 1.14, AS II: pared en pie arenisca blanca: 0.89, AS II: pared en 
pie de piedra: 0.31, AS II: pared en pie de adobe: i.o, AS II: pared en pie de tapia: 1.41, AS II: pared en 
pie de coquina: 0.34. 
297 

Se definió una escala de vegetación: al nivel i le corresponde una compensación del o%; al 2, el 
i00%/, al 3,  io% y al 4 , 200%. 
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pie. Por eso se hicieron dos sondeos más (sondeo i= sondeo i b, sondeo i a y sondeo 1 

c). El sondeo ia tuvo por objeto observar el lado externo, y el c el lado interno. 

Tampoco fueron claros, el ic parece el más disgregado, presenta valores menores de 

magnetometría. Lo interesante fue que en los sondeos ia y ib se hallaron dos lajas en 

posición horizontal y una profundidad muy similar. La hip3tesis es una pared en pie. 

-'Sondeo 2. Línea norte, perfilN° 2.1 (11.5 mt)- 9 mt hacia el sur. Presencia de arenisca 

blanca, consolidada y removida. Hipótesis: pared de arenisca derrumbada. 

-'Sondeo 3.  Línea norte, perfil N° 29 (15 mt)- 14.6 mt hacia el sur. En superficie, 

arenisca blanca suelta y consolidada removidas. Hipótesis: pared de arenisca 

derrumbada. 

Como mencionamos anteriormente, los datos recolectados fueron procesados, 

graficados y analizados en Golden Software Surfer 7.0. Se graficó la distribución de 

anomalías en dos modos distintos: "contour map", mapa de curvas de ¡so-intensidad de 

magnetismo, con una equidistancia de o.. (Figura A2.17). 

4 	1'- ( 
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2.5 

2.1 
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Figura A2.17. "Contour map", mapa de curvas de ¡so-intensidad de magnetismo, con una equidistancia 

de o.. Se observa en color oscuro las zonas con mayor magnetismo. Para mayor claridad visual se 

eliminaron las curvas de nivel en si mismas y en la escala cromática se acentuó la diferencia entre los 

valoras mas bajos y los mas altos. 

En la distribución de anomalías, definimos una presencia continua de anomalías. 

Estas líneas delimitan un área de aproximadamente 12 X iimts -ver Figura A2.18. 
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Figura A2.18. "Contour map", mapa de 

curvas de so-intensidad de magnetismo, 

con una equidistancia de o.. Se observa 

en amarillo la demarcación de 

anomalías. 

En 	una 	segunda 	instancia 

superpusimos estos planos con esquemas 

tentativos de la forma de esta estructura en 

función de la información histórica, 

encontrando una superposición considerable 

-ver Figura A2.18 y Figura A2.19 para la 

ubicación de los sondeos. II 
1-igura /\2.19. Lontour map, mapa 

de curvas de so-intensidad de magnetismo, con un.a 

equidistancia de o.. Se observan las anomalías y la 

superposición con el esquema de la estructura según la 

información histórica. 

Figura A2.2o. Mapa de contorno de curvas de so-

intensidad magnética con las anomalías, la estructura 

histórica y la localización de los sondeos. 
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Archivos consultados 

' Archivo General de Indias. Sevilla. Patronato Real. Sección Gobierno, Buenos Aires y 

Mapas y Planos. Se trabajó con los documentos y planos relevados anteriormente por la Dra. 

Ximena Senatore (Senatore [2003] 2007). 

Archivo General de la Nación. Sala IX, Sección Gobierno, División Colonia, Costa 

Patagónica para el período 1779 a 1785; Sala IX, Biblioteca Nacional, Documentos del Archivo 

de Indias. De Sala XIII, Sección Gobierno, Contaduría, ara el período 1779 a 1785 y de Sala VII 

pertenecientes a las Colecciones de la Biblioteca Nacional, las colecciones privadas de Andrés 

Lamas (1549-1894), Mario César Grass (1577-1883), Carlos Casavalle (1544-1904) y los Fondos 

Documentales de Sánchez de Bustamante (1716-1836). 

Listado de Catálogos consultados en elArchivo General de fa Nación 

AGN. Sección Colonia. División Gobierno, Sala IX. 

• Sección Colonia. División Gobierno 

• Tribunales -Tomo 53 

• Tribunales -Tomo 53  bis 

• Catálogo de Nombres. Fichero general-Tomos i a 25 

• Catálogo de materias. Fichero general-Tomos 26 

• Catálogo de materias. Fichero general-Tomos 27 

• Catálogo de materias. Fichero general-Tomos 28 

u Catálogo Cronológico de Reales Cédulas, Provisiones y Decretos (33  a 40). Tomo 4: 

1772-1783 

• Catálogo Cronológico de Reales Cédulas, Provisiones y Decretos. Torno : 1784-1798 

Catálogo cronológico de Comunicaciones y resoluciones Reales. Tomo 1 (29): 1716-

1778 

• Catálogo cronológico de Comunicaciones y resoluciones Reales. Tomo II (30): 1779-

1785 

• Catálogo cronológico de Comunicaciones y resoluciones Reales. Tomo III (31): 1786-

1793 

• Catálogó cronológico de Reales Ordenes. Tomo 11(34): 1768-1779 

• Catálogo cronológico de Reales Ordenes. Tomo III (35): 1780-1784 

• Catálogo cronológico de Reales Ordenes. Tomo IV (36): 1785-1788 

• Catálogo alfabético cronológico de Bandos de los Gobernadores yVirreyes de 

Buenos Aires Tomo 51: 1741-1809 

• Reales Cédulas 

• 	Tribunales. Expedientes. Inventario. III. A-Z. 

• 	Acuerdos del extinguido Cabildo. Serie III, VI. 1777 -  1781. 

• Acuerdos del extinguido Cabildo. Serie III. V1.1782- 1785. 
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• AGI. Mapas y Planos. Bs. As. Tomo 1 

• AGI. Mapas y Planos. Bs. As. Tomo II 

• Guillermo Furlong S.J. Cartografía Histórica Argentina, Mapas, planos y diseños. 

Tomo 1. 1741-1809 

' AGN. Sección Colonia, Contaduría. Sala XIII: 

• Contaduría. Tomo 1 
• Contaduría. Tomo II 

AGN. Sección Colonia. División Gobierno. Sala VII. Colecciones privadas: 

• Colección Mario César Grass (1577-1883) 

• Fondos Documentales. Sánchez de Bustamante (1716-1836). Legajo i. Años 1716-

1820. Documentos. i a 60. 415 folios. 
a Colección Carlos Casavalle (1544-1904). Otros documentos. 1780-1799. Legajo. 4 

• Archivo y Colección Andrés Lamas (154971894). Legajos 5,  27, 41 

Fuentes Documentales Pr/mar/as citadas 

Archivo General de Indias (AGI) -compilados por la Dra. M. X. Senatore 

' AGI. Sevilla, Patronato Real Legajo 33,  Sección Gobierno, Buenos Aires, Legajos 326. Real 

Cédula para la formación de una población en un puerto de Patagonia. Al Virrey de Buenos 

Áires, El Pardo, 24 de marzo de 1778. 

i AGI. Sevilla, Patronato Real Legajo 33,  Sección Gobierno, Buenos Aires, Legajos 326. 

Circular mandada a imprimir por Jorge Astraudi para darla a conocer en Galicia. La Coruña, 

29 de Junio de 1778. 

' AGI. Sevilla, Patronato Real Legajo 33,  Sección Gobierno, Buenos Aires, Legajos 358. 

"Expediente promovido por los pobladores y demás individuos que tenían sus casas en el 

establecimiento de San Julián en la Costa Patagónica". Buenos Aires, 1784-1785. 

' AGI. Sevilla, Patronato Real Legajo 33,  Sección Gobierno, Buenos Aires, Legajos 326. 

"Necesidad de formar dos establecimientos con dos fuertes subalternos en la costa de la 

América Meridional e idea de la Instrucción que se deberá dar a las personas comisionadas de 

llevar a efecto este pensamiento". Sin fecha. 

Cartografía Histórica (Archivo General de Indias) -compilados por la Dra. M. X. Senatore 

' AGI, Mapas y Planos, Buenos Aires, 138. "Plano qué manifiesta la Nueva Población y 

Fuerte nombrado Florida Blanca en 28 de enero de 1781 con expediente sobre población de la 

Costa Patagónica." San Julián, 28 de enero de 1781. 
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Archivo General de la Nación (AGN) 

Los legajos de Costa Patagónica en los que se concentra la información de 

Floridablanca son: Sección Colonia. División Gobierno. Sala IX. Legajos 16.3.4 al i; Legajo 

16.4.1; Legajo 16..io. 

i ÁGN. Sección Colonia. División Gobierno. Sala IX. 16.3.4. "Condena por homicidio a Juan 

Antonio Ayzpurúa". 7  de Enero de 1780 Montevideo, Joaquín del Pino a Viedma. 

' AGN. Sección Colonia. División Gobierno. Sala IX. 16.3.5. "Lista de los individuos que 

quedan con el Comisario Superintendente interino Don Antonio Viedma en este 

campamento de Puerto Deseado". Campamento de Puerto Deseado, 2o de Agosto de 1780 

Antonio Viedma a Vértiz. 

' AGN. Sección Colonia. División Gobierno. Sala IX. 16.3.5. "Informe de los treinta 

presidiarios entregados a disposición del Comisario Don Andrés de Viedma el 24 de 

septiembre de 1780 con destino a San Julián". Buenos Aires, 30 de Octubre de 1780 

' AGN. Sección Colonia. División Gobierno. Sala IX. 16.3.6. "El panadero solicita le 

concedan permiso de matrimonio para casarse con Rafaela Bedoya". 8 de Marzo de 1781. 

Floridablanca. Manuel García a Antoniode Viedma. 

' AGN. Sección Colonia. División Gobierno. Sala IX. 16.3.6. "Informe sobre denuncias de 

Manuel García a Santiago Bedoya". io de Mayo de 1781. Floridablanca, Antonio de Viedma a 

Vértiz. 

' AGN. Sección Colonia. División Gobierno. Sala IX. Legajos 16.3.6. "Cartas entre Antonio 

de Viedma y Esteban Gavarri sobre los restos de la Fragata nombrada Nuestra Señora del 

Carmen". Nuevo establecimiento de San Julián, Enero y Febrero de 1781, 

' AGN. Sección Colonia. División Gobierno. Sala IX. 16.3.7. "informe sobre Santiago 

Bedoya". Floridablanca, io de Mayo de 1781. Antonio de Viedma. 

-' AGN. Sección Colonia. División Gobierno. Sala IX. 16.3.7. "Carta Viedma notificando la 

cárcel a Santiago Bedoya". Sin firma. Nuevo Establecimiento de la Bahía de San Julián, 20 de 

Julio 1781. 

' AGN. Sección Colonia. División Gobierno. Sala IX. 16.3.8. "Noticia de los individuos 

existentes en este nuevo establecimiento con expresión de los que han fallecido hasta la 

fecha". San Julián, i de oct.ubre de 1780. Antonio de Viedma. 

.'' AGN. Sección Colonia. División Gobierno. Sala IX. 16.3.8. "Relación que manifiesta el 

estado que tiene en el día hasta la fecha la Población de la Bahía de San Julián en la Costa 
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Patagónica con expresión de los individuos que a componen sus frutos y aumento de las 

obras". Antonio de Viedma, San Julián, 31 de Enero de 1782. 

' AGN. Sección Colonia. División Gobierno, Sala IX.16.3.9. Pedido de Francisco Ortiz para 

contraer matrimonio con Bárbara Pérez". Francisco Ortiz a Manuel Ignacio Fernández. 

Nuevo Establecimiento de la Bahía de San Julián, sin fecha. 

' AGN. Sección Colonia. División Gobierno. Sala IX. 16.3.10. "Relación que manifiesta el 

estado que tiene en el día hasta la fecha la Población de la Bahía de San Julián en la Costa 

Patagónica con expresión de los individuos que a componen sus frutos y aumento de las 

obras". Antonio de Viedma. San Julián, io de mayo 1782. 

e' AGN. Sección Colonia. División Gobierno. Sala IX. 16.3.10. "Solicitud del soldado Juan 

Lorenzo de que se conceda ración a su mujer". Antonio de Viedma a Manuel Ignacio 
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