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RESUMEN

En este trabajo se presentan los resultados del análisis de los ensambles de 
micromamíferos arqueológicos (PA70) y actuales (Laguna de Soria), recuperados en la 
Planicie Noreste de Mendoza, con el objetivo de discutir los aspectos tafonómicos y las 
implicancias ambientales de dichos registros. Se propone además, la discusión de dichos 
resultados con aquellos obtenidos en estudios biológicos y ecológicos para el área de estudio. 

El análisis tafonómico sugiere que los restos de micromamíferos del sitio arqueológico 
fueron acumulados por aves rapaces nocturnas (lechuzas), las cuales producen 
modificaciones ligeras en los conjuntos óseos. Además, dicho ensamble se observó 
altamente modificado por procesos postdepositacionales (meteorización), lo que podría 
haber modificado fuertemente los conjuntos originalmente depositados.

Comparando los ensambles pasados con los presentes, se observó una disminución 
de la diversidad y la riqueza específica de los conjuntos actuales respecto a los arqueológicos.

Los resultados son interpretados como producto de condiciones de mayor 
heterogeneidad ambiental durante el período Prehispánico tardío-Colonial temprano; 
mientras que los ensambles actuales, están compuestos mayoritariamente por especies 
generalistas-oportunistas, relacionadas con áreas sumamente impactadas por las 
actividades agrícolas intensivas y/o urbanas desarrolladas en el área desde la llegada de 
los conquistadores europeos a la región.
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RESUMO
 

Este artigo apresenta os resultados da análise da análise dos ensambles de Micro 
mamíferos arqueológicos (PA70) e atuais (Lacunas de Soria), recuperados na Planície do 
Nordeste de Mendoza, com o objetivo de discutir os aspectos tafonômicos e as implicações 
ambientais desses registros. Propõe-se também, a discussão desses resultados com os 
resultados obtidos em estudos biológicos e ecológicos para a área de estudo.

A análise tafonômica sugere que os restos dos micromamíferos do sítio arqueológico 
foram acumulados por aves de rapina noturnas (corujas), as quais produzem pequenas 
alterações nos conjuntos ósseos. Além disso, o ensamble observou-se altamente 
modificado por processos postdepositacionales (intemperismo/erosão), o que poderia ter 
modificado fortemente os conjuntos originalmente depositados.

Comparando os ensambles passados com os presentes, observou-se uma 
diminuição da diversidade e da riqueza de espécies de conjuntos atuais ao respeito com 
os  arqueológicos.

Os resultados são interpretados como resultado de condições de maior 
heterogeneidade ambiental durante o período Pre-colonial (prévio à chagada dos europeus) 
colonial- tardio; enquanto os ensambles atuais , estão compostas principalmente por 
espécies generalistas -oportunistas , relacionadas com áreas sumamente impactadas por 
atividades agrícolas intensivas e / ou urbanas desenvolvidas na área desde a chegada 
dos europeus aos conquistadores à região.

Palavras chave: Zoo-arqueologia - Microvertebrados – Variações ambientais – Arqueologia 
Histórica – Centro Oeste Argentino

ABSTRACT

In this work, results of the analyses of archaeological (PA70) and current (Laguna 
de Soria) small mammal assemblages from Northeastern Mendoza plains are presented.

The taphonomic analysis suggests that small mammal remains recovered from 
the archaeological site were accumulated by nocturnal raptors (owls), which produced 
slight modifications on preyed bone sets.

By comparing past and present assemblages, a decrease of diversity and specific 
richness were observed in the current sets comparing to archaeological ones.

The results suggest conditions of greater environmental heterogeneity during Late 
Prehispanic-Early Colonial periods. The current assemblages are composed of generalistic 
and opportunistic species, related to highly impacted areas by intensive agricultural and 
/ or urban activities developed in the region since the arrival of European conquerors 
to the region.

Key-words: Zooarchaeology; Taphonomy; Paleoenvironments; Anthropic impact; Small 
mammals.
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INTRODUCCIÓN

El análisis de la composición y abundancia de los conjuntos óseos 
de micromamíferos (≤ 1 kg) recuperados en sitios arqueológicos constituye 
un aporte fundamental para el estudio de los ambientes pasados 
locales y regionales. Estas especies, generalmente poseen estrechos 
requerimientos de microhábitat y sus restos, acumulados en sitios 
arqueológicos y paleontológicos, permiten realizar inferencias basadas 
tanto en el conocimiento de dichos requerimientos ambientales, como 
en la distribución actual de los taxa (Pardiñas 1999a; Fernández-Jalvo 
et al. 2011; Fernández 2012). 

El estudio de estos restos también permite aproximarse a los 
procesos y agentes intervinientes en su acumulación, brindando 
información, tanto sobre factores antrópicos como naturales que han 
participado en la deposición de los conjuntos.

Este tipo de evidencia fue escasamente estudiada en la arqueología 
regional debido a diferentes razones. Entre ellas pueden mencionarse 
las deficiencias en torno a la recuperación de las muestras en los 
trabajos de campo y su preservación, las dificultades asociadas a la 
determinación taxonómica de dichos materiales y la falta de un modelo 
teórico-metodológico apropiado para enfocar el registro arqueológico 
regional (e.g. Pardiñas 1999a; Fernández et al. 2011a; Fernández 2012).

A pesar de ello, en los últimos veinte años en la Argentina, se 
han llevado a cabo trabajos  relacionados con los restos óseos de 
micromamíferos arqueológicos que realizaron valiosos aportes regionales 
en el estudio de los sistemas humanos y ambientales pasados, 
principalmente en las regiones Pampeana, Patagónica y del Noroeste 
argentino (e.g. Pearson 1987; Pearson y Pearson 1993; Pardiñas 1999a; 
Teta y Ortiz 2002; Teta et al. 2005; Fernández et al. 2011a, 2012; Ortiz 
et al. 2012; Scheifler et al. 2012; Teta et al. 2013; Fernández 2016). En la 
provincia de Mendoza, la mayoría de los estudios se focalizaron en el sur 
de la misma (Fernández 2012, 2016; Fernández et al. 2009, 2015a, 2015b; 
Gasco et al. 2006), mientras que para la región noroeste este abordaje 
es escaso y reciente (López et al. 2016). En la Planicie noreste se han 
realizado numerosos trabajos arqueológicos, recuperándose abundante 
material óseo correspondiente a micromamíferos, sin embargo, estos 
han sido incluidos dentro del registro zooarqueológico general (Chiavazza 
2007, 2010, 2012; García Llorca y Cahiza 2007), sin profundizar en 
aspectos taxonómicos, tafonómicos ni paleoambientales específicos. 
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Estudios específicos en otras áreas de Argentina, sobre las 
comunidades de micromamíferos en los últimos 500 años, han señalado 
una marcada disminución de la riqueza y la diversidad de los ensambles 
actuales recientes respecto a los pasados, asociada a los cambios en el 
paisaje, producto del desarrollo de actividades humanas tales como la 
agricultura intensiva, el sobrepastoreo y la urbanización (e.g. Teta et al. 
2014; Fernández 2016). 

En el presente estudio se reportan y discuten la composición 
taxonómica y las características tafonómicas del registro arqueológico de 
micromamíferos del Punto Arqueológico 70 –en adelante PA70- (Arroyo 
Tulumaya-Lavalle, Mendoza), localizado en el Desierto de Monte, cuya 
datación radiocarbónica lo ubica temporalmente en el período colonial 
temprano. A pesar de las características superficiales del registro 
material recuperado, el sitio presenta una integridad relativamente alta 
en comparación con los sitios de similares características estudiadas 
en el área (Chiavazza 2010). Con el fin de conocer las comunidades de 
micromamíferos actuales en el área de estudio, se incorporan nuevos 
registros de este tipo de fauna, recuperados a partir de la recolección y 
análisis de egagrópilas de aves rapaces en la vecina localidad de Laguna 
de Soria, comparándolos con los ya conocidos para el área.

Dicha información representa un aporte en el marco de una 
perspectiva actualística regional al sistematizar y consolidar las 
inferencias paleoambientales elaboradas en base a los restos óseos de 
micromamíferos recuperados de sitios arqueológicos.

Área de estudio

El área de estudio marco se ubica en el noreste de la provincia de 
Mendoza, en el departamento de Lavalle (Figura 1). En términos biogeográficos 
se localiza en el Desierto de Monte central, donde la escasez de agua se 
presenta como un factor limitante (Roig et al. 2008). Las precipitaciones, 
principalmente estivales, no superan los 250 mm anuales. Siguiendo los 
criterios establecidos por Whitford (2002) la relación de estas precipitaciones 
con el potencial de evapotranspiración indica un déficit hídrico permanente 
para la mayoría del área, lo que la caracteriza como una zona con condiciones 
de aridez y semi-aridez. El área posee una topografía plana de escasa pendiente 
y bajo escurrimiento superficial. En los componentes del paisaje se pueden 
distinguir tres ambientes principales: las dunas, o ambiente donde predomina 
la sedimentación eólica; los ambientes fluviales, y los bañados y lagunas 
(Abraham y Prieto 1981, Prieto y Willoud 1986). La estructura general de la 
vegetación se caracteriza por la presencia de comunidades de algarrobo 
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Figura 1. Mapa de la provincia de Mendoza con el sitio arqueológico (PA70) y el sitio de recolección 
de egagrópilas (Laguna de Soria) intervenidos para este trabajo.

(Prosopis spp.), chañar (Geoffroea decorticans), jarilla (Larrea spp.) y 
retamo (Bulnesia retama), entre otras. El desmonte intensivo y actividad 
antrópica en el área cercana al sitio han provocado la proliferación de 
especies locales como zampa (Atriplex lampa) y jume (Allenrolfea vaginata), 
acompañadas por algunas exóticas como tamarindo (Tamarix gallica) 
y álamo (Populus alba), entre otras. Mientras que,  en los entornos 
inmediatos a cauces o bañados, se encuentran formaciones vegetales 
propias de ambientes de humedal, con predominio de totora (Typha 
dominguensis), juncos (Scirpus californicus, Juncus balticus, Juncus 
acutus), carrizo (Phragmites australis), cortadera (Cortaderia selloana) 
(Roig et al. 2000; Bisigato et al. 2009).

A pesar del marco general de aridez, en la región existen arroyuelos como 
Lagunita, El Sauce; pequeñas lagunas como el Viborón, Laguna de Soria, 
Laguna de Los Álamos y relictos de los antiguos bañados que han quedado 
como testigos de otras épocas. Precisamente, el Arroyo Tulumaya junto con 
el arroyo Leyes y otros cauces menores, funcionaron como drenaje natural 
de la inmensa área de ciénagas que se ubicaban al este de la actual Ciudad 
de Mendoza, uniéndose con las lagunas y bañados de Guanacache, situados 
al norte de la provincia (Stappenbeck 1913; Prieto y Chiavazza 2006).
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El sitio se localiza en una región que si bien posee el cariz de aridez 
descrito, habría formado parte de un ambiente de humedal de extensión 
variable entre los ca. 1600 y 300 años AP asociado con un cauce activo, 
que pudo experimentar incrementos o disminuciones, pero difícilmente 
desecarse durante tiempos prehispánicos. Así, una muestra de carbón 
vegetal recuperada en las excavaciones arrojó una edad radiocarbónica 
convencional de 310 ±40 años AP (Latyr, LP1839) (Chiavazza 2010: 45).

El PA70 – Arroyo Tulumaya (Lavalle, Mendoza, 32º42`55,3``S - 
68º35`48,6``O) se ubica en la ciudad cabecera del departamento de 
Lavalle, denominada Villa Tulumaya (Figura 2 y 3). Colinda con el 
cementerio municipal, cuyo emplazamiento debe haber afectado la 
extensión e integridad del yacimiento, así como la flora y fauna de la zona.

Este sitio forma parte de una serie de puntos arqueológicos que 
fueron relevados con el objetivo de integrar a la cuenca de este arroyo en 
la problemática regional de la Planicie NE de Mendoza. Los PA detectados 
en la Planicie NE comparten algunas características generales, como 
la fragmentariedad del registro y su localización sobre las formaciones 
medanosas del paisaje (Chiavazza 2014; y literatura allí citada).

Figura 2. Localización del Punto Arqueológico 70  y de Laguna de Soria (ensamble actual). Se incluye el distrito 
La Pega que interviene en el apartado discusión en este trabajo (Imagen Google Earth 2016). 
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MATERIALES Y MÉTODOS

Desde el año 2006 se han realizado intervenciones en el sector 
meridional de la cuenca (prospecciones y excavaciones), mediante las 
cuales se han detectado una serie de posibles unidades habitacionales 
que darían cuenta de una ocupación intensiva del sitio. Los trabajos 
de prospección y excavación específicos en el PA70 se realizaron sobre 
médanos en la margen oeste del Arroyo Tulumaya, donde fueron 
recuperados materiales  líticos, cerámicos, faunísticos y botánicos, entre 
otros.

Las muestras zooarqueológicas de pequeños mamíferos que se 
analizan en este trabajo, fueron recuperadas de forma intensiva mediante 
mapeos superficiales y excavaciones de no más de 5cm de profundidad, 
interviniendo un área total de 90m2 (Figura 3), utilizando una malla 
de zaranda de 2mm. En primer término se reanalizaron los elementos 
provenientes de las excavaciones correspondientes a los años 2006 (Castillo 
et al. 2007) y 2009 (Chiavazza 2010) recuperados en una extensión de 
30m2, incorporándose los análisis del material de las campañas realizadas 
en 2015 (60m2). La muestra total alcanza un total de 548 restos óseos que 
fueron analizados en lupa binocular Nikon SMZ645.

Figura 3. A) Demarcación del Punto Arqueológico 70 a la vera del Arroyo Tulumaya, 
destacando la ubicación del cementerio y el ejido urbano actual de la Villa de Tulumaya 
(Imagen Google Earth 2016). B y C) Trabajos arqueológicos en el sitio.
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Por su parte, el estudio de la composición taxonómica de los 
ensambles actuales de micromamíferos fue posible gracias a la recolección 
de una muestra de 48 egagrópilas acumuladas por la Lechucita de las 
vizcacheras (Athene cunicularia) (Figura 4), en Laguna de Soria (Figuras 
7 y 8), localidad ubicada aproximadamente a 8 km al sur del PA70. 

También se recopiló bibliografía de estudios biológicos y ecológicos 
realizados en el área, con el fin de ampliar el conocimiento de las 
comunidades actuales de micromamíferos en el área de estudio.

Las determinaciones taxonómicas se realizaron en base a elementos 
craneales. Para ello se utilizó tanto material de referencia depositado en 
la colección mastozoológica del IADIZA (CCT-Mendoza), como literatura 
específica (e.g. Hershkovitz 1962; Pearson 1995; Steppan 1995; Verzi et 
al. 2002 ; Fernández et al. 2011b). La nomenclatura taxonómica adoptada 
para los pequeños mamíferos, siguió los criterios establecidos por Patton 
et al. (2015).

Las determinaciones taxonómicas fueron realizadas hasta nivel 
de especie siempre que fue posible, y de lo contrario, a nivel de género 
o familia. Por otro lado, se empleó una taxonomía abierta en el caso 
de especies de un mismo género difíciles de distinguir entre ellas por 
caracteres craneodentarios. Este es el caso de Eligmodontia spp. y 

Figura 4. A y B) Lechucita de las Vizcacheras (Athene Cunicularia) en Laguna de Soria, año 
2015. C y D) Laguna de Soria, Departamento de Lavalle. Ambiente donde se recuperaron 
las egagrópilas analizadas en este trabajo, año 2015.
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Ctenomys spp., que podrían incluir individuos de especies que habitan 
en el NE de Mendoza, como E. typus y E. moreni para el primer género,  
y C. mendocinus y C. validus para el segundo. 

Las frecuencias relativas para cada especie fueron calculadas tanto 
en el conjunto arqueológico como en los ensambles actuales, utilizando 
el  Número Mínimo de Individuos (MNI) en base al elemento craneal 
homólogo mejor representado. Se calcularon el índice de diversidad de 
Shannon-Wiener [H’ =-∑ pi ln (pi)] y un índice de equitatividad a partir de 
H’ [J’ = H’/ln(S)]. El primer índice expresa la uniformidad de los valores 
de importancia a través de todas las especies de la muestra. Mide el 
grado promedio de incertidumbre en predecir a qué especie pertenecerá 
un individuo escogido al azar de un ensamble. Asume que los individuos 
son seleccionados al azar y que todas las especies están representadas en 
la muestra. Los valores varían entre cero, cuando hay una sola especie 
o el ensamble es poco diverso, y el logaritmo natural de la riqueza, 
cuando todas las especies están representadas homogéneamente (Moreno 
2001: 43). El índice de equitatividad (J’) se utiliza para medir el grado 
de dominancia de unas cuantas especies en una comunidad ecológica 
determinada. Los valores varían del 0 al 1. Mientras el resultado más 
se aproxima a la unidad, más equitativamente representadas están las 
especies (Krebs 1989).

Para la muestra arqueológica, el análisis tafonómico fue realizado 
siguiendo la metodología propuesta por Andrews (1990) y Fernández-
Jalvo y Andrews (1992).  Con el fin de entender los posibles procesos y 
agentes intervinientes en la acumulación de los conjuntos arqueológicos, 
se evaluaron la abundancia relativa de los elementos esqueletarios, los 
patrones de fractura en huesos craneales y poscraneales, y la corrosión 
digestiva sobre la superficie de los huesos (clasificada en: ausente, ligera, 
moderada, fuerte, extrema para molares, incisivos, fémures y húmeros).

La abundancia relativa fue calculada teniendo en cuenta la 
representación de cada elemento esqueletario en la muestra (MNEi)  
calculada sobre la base del número esperado de cada uno en un individuo 
(Ei)  y el MNI, usando la fórmula MNEi / (Ei x MNI) x 100. Dos índices 
fueron calculados para evaluar la representación entre elementos 
craneales y poscraneales: [(fémur + tibia + húmero + radio + ulna) x 
16 / (mandíbula + maxilar + molar) x 10] x 100, y [(húmero + fémur) / 
(mandíbula + maxilar)] x 100. Para calcular la relación entre elementos 
proximales y distales del esqueleto se calculó el índice [(tibia + radio) / 
(fémur + húmero)] x 100.
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Siguiendo la metodología tafonómica citada, también fueron tenidos 
en cuenta en el análisis factores postdepositacionales intervinientes como 
meteorización y pisoteo.

El análisis de alteraciones térmicas en los huesos de micromamíferos 
siguió los criterios y patrones establecidos por Pardiñas (1999b) y Medina 
et al. (2012)

RESULTADOS

Características tafonómicas del ensamble de micromamíferos recu-
perado en el PA70

Sobre un total de 548 restos óseos, 279 correspondieron a porciones 
craneales, mientras que el resto fueron poscraneales. El MNE calculado 
para toda la muestra fue de 530.

Todos los elementos esqueletarios estuvieron representados, aunque 
fémures, húmeros, maxilares y dientes aislados resultaron los elementos 
más frecuentes (Tabla 1).

Tabla 1. Número Mínimo de Elementos y abundancias 
relativas para el Punto Arqueológico 70.

MNE %

Maxilar 25 56,81

Mandíbula 16 36,36

Incisivos aislados 40 45,45

Molares aislados 184 52,27

Vértebras 62 5,63

Costillas 1 0,09

Escápulas 1 2,27

Húmeros 26 59,09

Ulnas 7 15,9

Radios 1 2,27

Pelvis 1 2,27

Fémures 30 68,18

Tibias 33 75

Metapodios 4 0,01

Calcáneos 12 27,27

Astrágalos 8 18,18

Falanges 79 6,41
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El índice pc/c mostró una mejor representación de elementos 
craneales respecto a los poscraneales (= 43.11), mientras que el índice 
f+h/md+mx reflejó una tendencia contraria (= 136.58). En relación a los 
elementos poscraneales, los proximales se encontraron mejor conservados 
que los distales (= 60.71).

El ensamble óseo estudiado presentó un alto grado de fracturación 
(Tabla 2). En este sentido, ningún cráneo fue hallado completo y el 85% 
de las mandíbulas estaban fracturadas.  Además, los elementos dentales 
aislados se mostraron rotos en altas proporciones. En relación a los 
huesos largos, más del 90% de los mismos se observaron con algún tipo 
de fractura. Sin embargo, huesos pequeños y compactos como astrágalos, 
calcáneos, falanges, etc., mostraron una alta integridad.

En relación a las evidencias de corrosión digestiva (Tabla 3), estas 
se observaron en no más de 15% de los elementos dentales. Con respecto 
a los huesos poscraneales, el 33,33 % de los fémures y el 25,00% 
de los húmeros presentaron signos de digestión sobre su superficie. 
Prácticamente en su totalidad, la categoría de corrosión identificada fue 
ligera.

De la muestra completa, el 65% de los restos óseos estaban 
meteorizados en algún grado, mientras que el 15% presentó signos de 
termoalteración natural (9% quemados y 6% calcinados).

Tabla 2. Fractura en huesos poscraneales de micromamíferos 
recuperados en el Punto Arqueológico 70.

Elemento N %

Fémur

Completo 1 3,33

Proximal 29 96,66

Diáfisis 0 0

Distal 0 0

Húmero

Completo 0 0

Proximal 0 0

Diáfisis 2 7,69

Distal 24 92,3

Tibia

Completo 1 3,03

Proximal 0 0

Diáfisis 1 3,03

Distal 31 93,93

Ulna

Completo 0 0

Proximal 7 100

Diáfisis 0 0

Distal 0 0
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Tabla 3. Corrosión digestiva en elementos craneales y poscraneales de restos óseos de micromamíferos 
recuperados en el Punto Arqueológico 70.

Composición taxonómica del ensamble arqueológico de micro-
mamíferos recuperado en el PA70

El ensamble de micromamíferos analizado estuvo compuesto por 
al menos 7 especies (MNI = 22), típicas del desierto de Monte (Tabla 4). 
La muestran estuvo dominada por roedores histricognatos (86,4%), con 
pesos superiores a 50 gr. Las especies más representadas fueron el cuis 
chico Microcavia australis y el cuis común Galea leucoblephara, seguidos 
por la rata vizcacha colorada Tympanoctomys barrerae. El tuco-tuco 
Ctenomys spp., la laucha bimaculada Calomys musculinus, la laucha 
colilarga Eligmodontia spp. y  el pericote común Graomys griseoflavus, 
estuvieron representados de forma similar con valores inferiores al 
5%. El 22% de los elementos craneales diagnósticos fue asignado a la 
familia caviidae debido a la alta fragmentación de algunos elementos que 
imposibilitaron observar caracteres diagnósticos para llegar al nivel de 
especie. El índice de diversidad de Shannon (H’) dio como resultado 1.62, 
mientras que el índice de equitatividad (J’) resultó en 0.83.

Composición taxonómica del ensamble actual de micromamíferos 
recuperado en egagrópilas de A. cunicularia.

El ensamble recuperado a partir de la recolección y análisis de 
egagrópilas producidas por la Lechucita de las Vizcacheras A. cunicularia 
en Laguna de Soria (Tabla 4), estuvo compuesto por al menos 5 especies 
de micromamíferos (MNI = 69).  El mismo, estuvo dominado por C. 
musculinus, seguido por el ratón doméstico Mus musculus y el colilargo del 
Plata Oligoryzomys flavescens, representados con la misma proporción. 
Eligmodontia spp. estuvo representada por valores cercanos al 15%, 
mientras que el ratón pajizo Akodon dolores se detectó con una frecuencia

Digestion en dientes Ausente % Ligera % Moderada % Fuerte % Extrema %

Incisivos in situ 13 92,86 1 7,14 0 0 0 0 0 0

Incisivos aislados 37 90,25 4 9,75 0 0 0 0 0 0

Molares in situ 49 100 0 0 0 0 0 0 0 0

Molares aislados 156 85,24 19 10,38 4 2,18 4 2,18 0 0

Digestión en poscráneo Ausente % Ligera % Moderada % Fuerte % Extrema %

Fémures 20 66,66 9 30 1 3,33 0 0 0 0

Húmeros 18 75 5 20,83 1 4,16 0 0 0 0
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Tabla 4. Composición taxonómica, MNI y MNI% de los ensambles de micromamíferos arqueológico del PA 70 
y actual de Laguna de Soria.

muy baja, menor al 2%. El índice de Shannon resultó en 1.32, mientras 
que el índice de equitatividad fue 0.82.

DISCUSIÓN

Aspectos tafonómicos. Posibles agentes acumuladores en el PA70

La baja proporción de elementos óseos con evidencias de digestión 
sobre su superficie (principalmente ligera y en bajas proporciones) se 
relaciona con los patrones tafonómicos descriptos para rapaces nocturnas 
del tipo Strigiformes (Andrews 1990; Williams 2001; Andrade 2015). Este 
tipo de depredadores ingieren a sus presas completas, regurgitando las 
partes no digeribles. Los ensambles óseos generados por estas rapaces 
se caracterizan por poseer bajos niveles de corrosión, con altos niveles de 
completitud de los huesos y altas abundancias relativas. En la actualidad, 
además de Tyto alba, habitan el área de estudio rapaces strigiformes 
como A. cunicularia y Strix chacoensis.

Punto Arqueológico 70 Lagunas de Soria

MNI MNI% MNI MNI%

Caviidae

Microcavia australis 7 31,81

Galea leucoblephara 4 18,18

Caviidae indet 5 22,72

Ctenomyidae

1 4,54

Octodontidae

Tympanoctomys barrerae 2 9,09

Muridae

Mus musculus 13 18,84

Cricetidae

Akodon dolores 1 1,44

Calomys musculinus 1 4,54 32 46,37

1 4,54 10 14,49

Graomys griseoflavus 1 4,54

Oligoryzomys flavescens 13 18,84

Ctenomys spp.

Eligmodontia spp.
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Si bien en la muestra arqueológica se detectaron muchos elementos 
fracturados y bajas abundancias relativas, que podrían indicar a otro tipo 
de depredadores como acumuladores de la muestra arqueológica (e.g. 
accipitriformes, mamíferos carnívoros), esto se debería en mayor medida 
a las formaciones de dunas en las que se depositaron y acumularon los 
materiales, y a los procesos postdepositacionales intervinientes (e.g. 
meteorización, pisoteo) (Chiavazza 2010), que a los patrones producidos 
por depredadores. Los materiales proceden de recolecciones superficiales 
y subsuperficiales, presentando evidencias de pisoteo (inferidas de la 
alta fracturación, la alta cantidad de dientes aislados, el escaso número 
de incisivos y molares retenidos en maxilares y mandíbulas), a las que 
se suman el alto grado de meteorización producido tanto por el contexto 
sedimentario (arena) como por la alta insolación y la exposición a vientos 
tipo föhen (Zonda). Al mismo tiempo, los resultados de los índices 
calculados para evaluar las relaciones entre elementos craneales y 
poscraneales, así como entre huesos distales y proximales del poscráneo, 
podrían estar sesgados por dichos procesos físicos. Estos procesos 
postdepositacionales intervinientes pueden haber modificado fuertemente 
las características originales del ensamble óseo analizado. A esto se suma 
la ausencia de evidencias claras que puedan asociarse a  la participación 
antrópica en la acumulación de las muestras ya que no se evidenciaron 
patrones de abundancia relativa, termoalteraciones ni marcas de corte 
producidas por los seres humanos. La reevaluación de la muestra 
analizada en Chiavazza (2010) permitió observar escasas evidencias de 
alteración térmica en los huesos, precisando las interpretaciones sobre 
el origen antrópico de los conjuntos óseos de micromamíferos del PA70.

La conservación diferencial de restos óseos de roedores grandes 
(cávidos, octodóntidos, ctenómidos) y pequeños (cricétidos), debería ser 
un aspecto a considerar en la evaluación de la representación de cada 
especie en la muestra. 

Aspectos taxonómicos e implicancias paleoambientales

El ensamble arqueológico analizado está compuesto por pequeños 
mamíferos típicos del desierto de Monte, aunque representativos de 
diversos tipos de hábitat (Tabeni y Ojeda 2003; Corbalán 2004, 2006; 
Corbalán y Debandi 2005; Ojeda et al. 2007; Ojeda y Tabeni 2009; 
Albanese 2010; Patton et al. 2015). En relación a los roedores caviomorfos 
identificados, M. australis prefiere ambientes arbustivos y forestados; G. 
leucoblephara está asociada principalmente con pastizales y comunidades 
arbustivas; T. barrerae es una especie de octodóntido que habita en 
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parches asociados a ambientes salitroso-medanosos, mientras que 
Ctenomys spp. ha sido registrada en todas las provincias fitogeográficas 
de Mendoza. En cuanto a los sigmodontinos, Eligmodontia spp. frecuenta 
áreas abiertas con suelos arenosos desnudos y vegetación arbustiva 
dispersa; G. griseoflavus está asociado a ambientes complejos con árboles 
y formaciones arbustivas y C. musculinus es una especie oportunista que 
está asociada a estepas arbustivas con cobertura vegetal y pastizales 
densos.

De igual manera, si bien el ensamble actual estudiado de Laguna 
de Soria está compuesto por especies del desierto de Monte, presenta 
algunas diferencias con el conjunto arqueológico. Así, se identificaron 
tres especies no detectadas en el PA70, como A. dolores, O. flavescens y 
M. musculus. Además, no fueron identificados roedores caviomorfos en 
las egagrópilas analizadas. Esto puede deberse al tamaño grande de estos 
roedores y al pequeño tamaño de las lechuzas de la Vizcaheras, ya que las 
dos especies de cuises fueron avistadas durante los trabajos de campo. 
A. dolores está asociado a ambientes de estepas arbustivas y pastizales 
densos, similares a los que habita C. musculinus. O. flavescens, especie 
que cuenta con escasos registros actuales en el norte de Mendoza, se 
asocia a formaciones vegetales arbustivas y herbáceas cercanas a cuerpos 
de agua (Contreras y Rosi 1980 a y b; Fernández 2012). Por último, M. 
musculus es un múrido, introducido en Sudamérica desde el arribo de los 
conquistadores europeos a principios del siglo XVI. Esta especie habita 
áreas sumamente impactadas, principalmente relacionadas con zonas 
urbanas y/o con agricultura intensiva (Novillo y Ojeda 2008; Teta et al. 
2014; Ballari et al. 2016).

En relación a los índices de diversidad calculados, el ensamble 
arqueológico se mostró ligeramente más diverso que el actual. Las 
especies identificadas en el PA 70 parecerían indicar ambientes mejor 
conservados del monte nativo. Mientras que las detectadas en el ensamble 
actual de Laguna de Soria son generalmente oportunistas, asociadas a 
áreas más impactadas por procesos antrópicos que desde el arribo de 
los españoles al área en el siglo XVI, han modificado profundamente los 
suelos, la cobertura vegetal y los cursos de agua, lo que pudo afectar la 
distribución de especies de micromamíferos.

En este sentido, Contreras y Rosi (1980c), en un estudio ecológico 
realizado en La Pega, distrito cercano tanto a Laguna de Soria como 
al PA70, identificaron mediante trampeos, un ensamble compuesto 
principalmente por M. musculus, complementado por C. musculinus, 
Akodon varius neocenus (= A. oenus) y Phyllotis darwini (=G. griseoflavus), 
reflejo de en un paisaje sumamente transformado por la vitivinicultura 
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y la olivicultura. Además, observaron M. australis. Con los datos allí 
reportados, fueron calculados  índices de diversidad que permitieron 
realizar una comparación con los resultados de los ensambles presentados 
en este trabajo (PA70 y Laguna de Soria), teniendo H´ y J´ valores de 
0.86 y 0.62, respectivamente, expresando una diversidad más baja que 
la medida para el conjunto arqueológico.

Por su parte, en trampeos realizados por Rodríguez (2011), en 
diversas localidades del NE de Mendoza se detectaron algunas especies 
autóctonas de micromamíferos (Eligmodontia typus, Eligmodontia moreni, 
G. griseoflavus, C. musculinus, Salinomys delicatus y Thylamys pallidior). 
Sin embargo, la riqueza y diversidad específica detectadas en cada una de 
las localidades prospectadas fueron más bajas que los valores obtenidos 
para el ensamble recuperado en el PA70.

Trabajos específicos realizados en Pampa, Patagonia, Noroeste 
argentino y Noroeste de Mendoza, han planteado que la diversidad y 
la riqueza específicas de las comunidades de micromamíferos locales y 
regionales disminuyeron desde la llegada de los europeos en el siglo XVI 
(e.g. Teta et al. 2014; Ballari et al. 2016; López et al. 2016). Este proceso 
se tradujo en la instauración de prácticas económicas que provocaron una 
transformación radical del paisaje nativo, tendiendo a la homogeneización 
progresiva del paisaje (Tabeni et al. 2007; Teta et al. 2014; Fernández 
2016; López et al. 2016). En estas investigaciones, M. musculus se asoció a 
procesos de urbanización, mientras que C.musculinus y O. flavescens con 
la conversión de pastizales en agroecosistemas. Por su parte, Eligmodontia 
spp. predomina en áreas afectadas por la ganadería ovina y caprina, y G. 
griseoflavus es una especie generalista registrada en diversos ambientes 
modificados por la ganadería y el pastoreo.

En la zona estudiada en este trabajo, se produjo progresivamente 
desde el siglo XVI el avance del denominado oasis Norte de la provincia 
de Mendoza, con un patrón productivo caracterizado por la agricultura 
con sistema de riego. Este proceso que comenzó tenuemente entre los 
siglos XVI y XVII, se intensificó hacia fines del siglo XIX y comienzos 
del XX. El avance se caracterizó principalmente por la extensión de la 
red hídrica, su recanalización y apertura de nuevas hijuelas y canales 
(Abraham y Prieto 1999). Hoy en día, Lavalle ocupa el cuarto lugar en 
Mendoza en relación a la superficie implantada con vid. Predomina el 
ganado menor extensivo, lo que coloca al departamento, además, como 
el 2º productor caprino. Las modificaciones en el paisaje inmediato y el 
ejido urbano de la Villa cabecera Tulumaya presentan, desde 1971, un 
progresivo avance inmobiliario y urbanizador (según Sistema Estadístico 
de la Municipalidad Lavalle 2008-2012).
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Las investigaciones de índole históricas y ambientales desarrolladas 
en el área de estudio, en concordancia con el presente trabajo, han 
demostrado que en los procesos ambientales que conducen al deterioro 
de un sistema ecológico concurren tanto los factores naturales como 
los de carácter antrópico. Asimismo, fueron estos últimos los que 
habrían incidido decisivamente en estas variaciones, ya que el clima, 
elemento determinante de cambios en la biota, no ha sufrido variaciones 
considerables por lo menos desde el siglo XVII a la fecha en la planicie 
mendocina (Prieto y Willoud 1986: 3). 

A pesar de la baja resolución e integridad con la que se caracteriza 
al registro arqueológico de carácter superficial en los sitios de médanos, 
el conjunto zooarqueológico analizado presenta un nivel de resolución 
intermedio. Los resultados aquí expuestos permiten reforzar la idea de la 
existencia de una situación ambiental pasada diferente de la actual, que 
en términos generales se relacionaría con la existencia de condiciones de 
mayor heterogeneidad ambiental. Esta situación habría permitido que 
especies con requerimientos ecológicos diferentes habiten simpátrica 
y más equitativamente, relacionadas con el desarrollo de arbustales, 
pastizales y formaciones forestales cuya retracción y/o desaparición en la 
región ha sido sugerida a partir de diferentes líneas de evidencia. Trabajos 
como los de Roig (1993), Prieto et al. (2003), Villagra et al. (2009) y Rojas 
et al. (2009), entre otros, explican cómo las comunidades vegetales nativas 
del Monte han sido fuertemente impactados por la actividad antrópica 
(sensu Perosa et al. 2014).

Si bien los resultados e interpretaciones presentados en este trabajo 
son de carácter preliminar debido a las condiciones de la muestra y a la 
baja integridad que presenta el registro en primera instancia, pretenden 
constituirse en un aporte que contribuya al estudio de las fluctuaciones 
ambientales que se produjeron durante los últimos 500 años en la 
planicie noreste de Mendoza. Seguramente, el aumento del tamaño de las 
muestras y de los sitios analizados en el área redundará en resultados 
que podrán ser integrados dentro de las discusiones paleoambientales 
en una escala regional.
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