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El estudio del sector estepario comprendido entre los ríos Chico y Grande al norte de Tierra 
del Fuego se desarrolló a partir de un acercamiento interdisciplinar entre la arqueología y la 
geomorfología. En el relevamiento inicial del área primó el enfoque distribucional con énfasis 
en evaluar visibilidad arqueológica diferencial (Oría, 2014; Santiago, 2013). Actualmente 
contamos con una imagen de la estructura del registro arqueológico y la caracterización de 
aquellos espacios en los cuales la señal arqueológica es más intensa; se ha evidenciado una 
asociación significativa entre las geoformas erosivas (cárcavas y hoyadas de deflación) y la 
mayor frecuencia y densidad de hallazgos, lo cual ocurre principalmente en las márgenes de 
lagunas temporarias y geoformas asociadas.  

Para avanzar en el conocimiento geoarqueológico del área, el objetivo actual se enfoca en 
comprender y caracterizar el modo en el cual los procesos geomorfológicos que ocurren en el 
área inciden en la señal arqueológica y la variabilidad esperable en términos de integridad, 
resolución y obstrusividad del registro. Para tal fin se propone el estudio de dos tipos de 
geoformas relativamente frecuentes en el área: terrazas lacustres cubiertas por sedimentos 
eólicos y las dunas perched o montadas (Coronato & Villareal, 2014, Villarreal et al., 2014; 
Coronato et al., 2020), y el registro arqueológico asociado a las mismas. Estas geoformas tienen 
la capacidad de preservar dicho registro en un ambiente muy dinámico.  

Con respecto a los casos de estudio emplazados en terrazas lacustres, se propone el estudio 
de las localidades Tres Marías (53°47´50”S-68°11´59”O) y Elvira (53°49´25”S-68°21´46”O). 
En las dos localidades se han registrado hallazgos con distintas densidades asociados a hoyadas 
de deflación en las costas orientales de lagunas. Las hoyadas se forman por deflación de 
sedimentos eólicos que cubren antiguos pisos lacustres, observables en el fondo de las mismas. 
Se busca comprender la evolución de estas hoyadas, y los procesos implicados en la formación 
y alteración de los contextos arqueológicos asociados. Los estudios ya iniciados en Tres Marías 
mostraron un registro arqueológico poco obstrusivo, donde el potencial de movimiento está 
limitado por los límites de la propia hoyada (Oría et al., 2010, 2016a).  

El análisis del registro vinculado a dunas perched se desarrolla en dos localidades: Amalia 
(sitios Yowen Ko/Amalia 6, 53°34´40”S-68°25´46”O) y Hurr, (sitio Hurr 1, 53°50´02”S-
67°58´10”O). En el primer caso la duna está asociada a un acantilado en la costa de la laguna 
Amalia (Oría et al., 2016b; Oría & Mari, 2019); en el segundo a un barranco formado en un 
recodo del río Grande (Oría et al., 2019). En ambos casos se trata de potentes dunas perched o 
montadas, disectadas por cárcavas con distinto grado de desarrollo, mostrando una sucesión de 
niveles edafizados en la estructura interna de la duna. En varios sectores puede observarse 
material arqueológico en estratigrafía, vinculado a estos niveles edafizados (Coronato et al., 
2020). Las características de ambos contextos arqueológicos resultan llamativamente similares. 
En estos sitios se desarrollaron estudios distribucionales, experimentales y longitudinales con el 
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fin de lograr una caracterización de este tipo de emplazamiento y los procesos actuantes (Oría & 
Vázquez, 2019).  

En ambas geoformas -dunas y terrazas lacustres- se busca caracterizar la variabilidad del 
registro arqueológico en distintos ejes: (1) los procesos geomorfológicos vinculados al depósito, 
entierro y reexposición de materiales; y (2) los procesos de movimiento, migración, pérdida y 
destrucción diferencial de los materiales, a través de su estudio espacial y tafonómico. Los 
resultados brindarán herramientas de análisis para aplicar en otros espacios con condiciones 
geomorfológicas semejantes y generar expectativa de hallar un registro arqueológico con buena 
integridad, aunque poco obstrusivo, en otras localidades del área, como la laguna Hortensia 
(53°35´50”S-68°34´35”O), donde se desarrollan hoyadas sobre sedimento eólico que cubre 
terrazas lacustres y una duna perched. 
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