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El ataque indígena de 1810 que puso fin las ocupaciones del Fuerte San José –

FJS- (1779-1810, Península Valdés, Chubut) resultó en la muerte de 15 pobladores y 19 

cautivos. En 1812, un grupo de loberos encontró sobre la playa cercana al fuerte, restos 

de los individuos muertos por el ataque a quienes, luego de reunirlos, dio sepultura. Sin 

embargo, la información histórica sobre este episodio de violencia es escasa, ambigua y 

ha sido distorsionada de la mano de la historiografía tradicional. Las recientes 

investigaciones bioarqueológicas en el FSJ han permitido detectar áreas con restos 

humanos correspondientes a los pobladores así como re-analizar restos recuperados por 

aficionados en décadas pasadas, atribuidos al establecimiento por su mera ubicación. 

Este trabajo tiene como objetivo desarrollar una serie de expectativas arqueológicas y 

bioarqueológicas que contribuyan a identificar y caracterizar los restos de los muertos 

por el malón y a diferenciarlos de otros restos inhumados en el fuerte como producto de 

enfermedades y episodios de violencia interna sufridos por sus pobladores a lo largo de 

los 31 años de ocupación. Desde una perspectiva que integra las evidencias 

osteológicas, arqueológicas contextuales e históricas disponibles, se plantean dos tipos 

de expectativas respecto de los restos humanos producto del ataque: por un lado, las 

referidas al contexto arqueológico de los hallazgos, i.e. ubicación, tipo de entierro, 

preservación; por el otro, las relacionadas con la variedad de lesiones traumáticas que la 

naturaleza del enfrentamiento y las armas empleadas habrían provocado en los 

pobladores del fuerte. Tanto en el ámbito patagónico como a escala nacional, los 

conflictos interétnicos violentos en contextos coloniales, y específicamente, los 

episodios donde los ataques fueron efectuados por las poblaciones nativas, han sido 

escasamente trabajados desde una perspectiva bioarqueológica, por lo que el caso del 

FJS brinda una oportunidad única para abordar la temática.  
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