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RESUMEN

A pesar de los numerosos estudios zooarqueológicos en Pampa occidental-Patagonia, los registros de 
perros son escasos y, por lo tanto, es limitado el conocimiento del vínculo que tuvieron con las sociedades 
cazadoras-recolectoras. Las evidencias arqueológicas en períodos prehispánicos indican que estos cánidos 
desempeñaron roles como animales de compañía y acompañantes funerarios, y en tiempos históricos 
se registra el uso como animal de carga, ayudante para la caza y como guardián. Con el objetivo de 
ampliar el conocimiento sobre las relaciones de estas poblaciones y sus perros, este trabajo presenta los 
resultados obtenidos de nuevos restos (NMI = 1) procedentes del sitio Chenque I y reanaliza datos de un 
perro previamente publicado para el mismo sitio. Se realizaron estudios zooarqueológicos, tafonómicos, 
estimaciones de edad y masa corporal, análisis de isótopos estables (carbono, nitrógeno y oxígeno) y de 
microrrestos vegetales recuperados en el tártaro dental de los cánidos. Los resultados indican que los perros 
fueron alimentados y cuidados, y luego enterrados en un sector destinado exclusivamente a la inhumación 
de personas. Se concluye que estos animales fueron valorados social y simbólicamente, probablemente 
como animales de compañía/mascotas. 

Palabras clave: Osteobiografía animal; Perros arqueológicos; Isótopos estables; Tártaro dental; 
Microrrestos vegetales

New data on human-dog relationships at the  
Chenque I site, La Pampa, Argentina

ABSTRACT

Despite numerous zooarchaeological studies in the western Pampa-Patagonia region, evidence of dogs 
is scarce, thus limiting our understanding of their relationship with hunter-gatherer societies. Pre-Hispanic 
archaeological evidence indicates that these canids were used as pets and funeral companions, while their 
use as loads carriers, hunting aids, and guarding dogs is recorded in historic times. This paper presents 
the results obtained from a new remains from the Chenque I site and reanalyzes data from a previously 
published dog from the same site. Zooarchaeological and taphonomic studies were conducted, along with 
age and body mass estimates, stable isotope analyses (carbon, nitrogen, and oxygen) and plant microremains 
analysis on dental calculus recovered from the canids. The results indicate that these dogs were fed and 
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Zilio et al., 2024). Asimismo, no existen restos ar-
queológicos confirmados en Patagonia meridional 
y Tierra del Fuego. Específicamente para la mi-
crorregión pampeana occidental, la única eviden-
cia de un perro prehispánico (930 ± 30 años 14C 
AP) se restringía al hallazgo del sitio Chenque I 
(provincia de La Pampa) (Figura 1). Este descubri-
miento ocurrió durante las excavaciones del año 
2006, donde se encontró un ejemplar (en adelante, 
Individuo 1) enterrado intencionalmente junto a un 
niño que poseía un abundante ajuar (Entierro 41) 
(Berón, 2010; Prates et al., 2010a, 2010b). Aunque 
este caso ofrece indicios sobre las relaciones de 
los humanos con los cánidos domésticos, plantea 
también una serie de interrogantes. ¿Se trata de un 
caso extraordinario o había otros perros junto a las 
sociedades cazadoras-recolectoras en el área? En 
caso afirmativo, ¿tendrían todos los perros un rol 
simbólico y funerario semejante?, ¿eran morfológi-
camente similares?, ¿sus dietas estaban controladas 
por los grupos humanos con los que convivieron? 

Para abordar estas preguntas, este trabajo pre-
senta los análisis realizados en perros hallados en el 
sitio Chenque I, incluyendo al individuo previamen-
te publicado y otros restos inéditos asignables a al 
menos a otro ejemplar. Se llevaron a cabo análisis 
de los contextos arqueológicos, zooarqueológicos, 
tafonómicos, estimaciones de edad y masa corporal, 
estudios de la dieta a partir de valores isotópicos 
(δ13Ccol, δ

15N y δ13Cap) y de los microrrestos vege-
tales depositados en el tártaro dental, y análisis de 
la procedencia geográfica mediante el valor δ18O.

El sitio Chenque I 

El sitio Chenque I es una estructura funeraria 
múltiple o cementerio, utilizada por diferentes po-
blaciones de la región pampeana y norpatagónica 
durante momentos previos al contacto hispano-in-
dígena. Sobre la base de la alta densidad de en-
tierros por m2 y el prolongado lapso de uso como 
área funeraria, se trata del mayor repositorio de 
restos humanos de la macrorregión (Berón y Lucero, 
2025). Entre 1997 y 2006 se excavaron 49 m2 del 
total de la superficie del cementerio, que alcanza 

INTRODUCCIÓN

Desde la llegada de las poblaciones humanas 
a Sudamérica, hubo una interacción constante con 
múltiples especies de cánidos nativos (Segura y 
Sánchez-Villagra, 2021). Si bien ninguna de estas 
especies fue domesticada en el sentido convencio-
nal (Segura y Sánchez-Villagra, 2021), la evidencia 
zooarqueológica sugiere que taxones como Dusicyon 
avus, Lycalopex culpaeus y Lycalopex sechurae 
muestran claros indicios de haber sido incorpora-
dos al mundo social y simbólico de las poblaciones 
indígenas (Wing, 1989; Bonomo, 2006; Stahl, 2012; 
Petrigh y Fugassa, 2013; Prates, 2014; Mendoza 
España, 2019; Abbona et al., 2024; Rindel, et al., 
2024). Sin embargo, la mayor interacción de las so-
ciedades indígenas ocurrió con los perros domésticos 
(Canis familiaris), introducidos desde Centroamérica 
en el Holoceno medio (Manin et al., 2025). Estos 
animales se integraron en tiempos prehispánicos 
e históricos a las dinámicas sociales, económicas 
y simbólicas al cumplir diversas funciones como, 
por ejemplo, animales de compañía y de prestigio, 
acompañantes funerarios de personas, animales sa-
crificiales, fuente de alimento, para el transporte de 
cargas y sus huesos y dientes se utilizaron para la 
fabricación de instrumentos y objetos ornamenta-
les, entre otros roles (Schwartz, 1997; Prates et al., 
2010a; Acosta et al., 2011, 2015, 2021; Mendoza 
España, 2014; López Mazz et al., 2018; Castro et 
al., 2020; González Venanzi et al., 2022a, 2022b; 
Loponte et al., 2023; González Venanzi, 2024; Zilio 
et al., 2024; entre otros).

Si bien nuestro conocimiento de la relación 
humanos-perros en el cono sur se ha enriqueci-
do en los últimos años a partir de ejemplares ha-
llados en distintas regiones (Guedes Milheira et 
al., 2017; López Mazz et al., 2018; Castro et al., 
2020; Popović et al., 2020; González Venanzi et 
al., 2022a, 2022b, 2024; Loponte et al., 2023, 
2024), son escasos los registros de Canis familia-
ris en Pampa occidental-Patagonia, tanto en sitios 
prehispánicos (Berón, 2010; Prates et al., 2010b; 
González Venanzi et al., 2021) como en sitios de 
edad posthispánica sin evidencias de materiales de 
origen europeo (González Venanzi et al., 2023; 

cared for, and subsequently buried in a sector exclusively designated for human burials. It is concluded 
that these dogs were socially and symbolically valued, likely as companion animals.

Keywords: Animal osteobiography; Archaeological dogs; Stable isotopes; Dental calculus; Vegetal 
microremains
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y están representadas todas las categorías de edad y 
ambos sexos (Berón y Lucero, 2025). Esto permite 
inferir que en la totalidad del sitio han sido ente-
rradas varios centenares de personas.

Hasta el momento se han obtenido 27 fechados 
radiocarbónicos mediante la técnica AMS. El rango 
total de uso del cementerio es de ca. 900 años 14C 
AP, entre 1200 y 290 años 14C AP (Berón y Lucero, 
2025). En adición, se obtuvieron 84 valores isotópi-
cos de δ13Ccol, δ

15N, δ13Cap y δ18Oap, a partir de los 
cuales se han evaluado las tendencias temporales 
de los patrones mortuorios, la paleodieta y el origen 
geográfico de los individuos (Berón et al., 2009, 
2013; Barberena et al., 2018).

210,42 m2, demarcados por un ovalo perimetral de 
rocas graníticas, lo que significa un 23% del total 
(Berón, 2018a). 

El sitio presenta tres porciones claramente dife-
renciables: una Unidad Superior (US) que abarca los 
primeros 0,3 m de excavación aproximadamente, 
en la que los restos humanos presentan un alto 
grado de fragmentación; y una Unidad Inferior (UI) 
subdividida en Cumbre y Base (UIC y UIB) (Berón, 
2018a). Se han detectado 42 estructuras de entierro 
con diferentes cronologías y grados de complejidad 
además de estructuras rocosas sub-superficiales en 
estrecha relación con los individuos inhumados 
(Berón, 2018a). El número mínimo de individuos 
inhumados estimado en el área excavada es de 271, 

Figura 1. Ubicación del sitio Chenque I y planta de la excavación con los hallazgos de los Canis familiaris.
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morfométricos y contextuales (asociación espacial 
estrecha entre dientes que con certeza pertenecen 
a Canis familiaris y huesos aislados del poscráneo). 
Los especímenes fueron comparados con perros y 
distintas especies de zorros (Lycalopex gymnocer-
cus, Lycalopex culpaeus y Dusicyon avus) deposi-
tados en la Sección Mastozoología y la Colección 
Paleontología Vertebrados (Museo de La Plata), y 
con bibliografía de referencia (Hildebrand, 1954; 
Tedford et al., 1995; Prates et al., 2010a; Prevosti 
et al., 2011, 2015; Loponte et al., 2024; entre 
otros). Las mediciones de los dientes y el poscrá-
neo siguieron los protocolos de Prevosti (2023) y 
Von den Driesch (1976), respectivamente (Tabla 
suplementaria 1). Si bien para el Individuo 1 se 
contaba con información morfométrica previa 
(Prates et al., 2010b), aquí se presenta un análisis 
morfométrico exhaustivo. Las abreviaturas y no-
menclatura de la dentición se basaron en la pro-
puesta de Prevosti (2023), utilizándose mayúsculas 
para referirse a los dientes superiores y minúsculas 
para los inferiores. Las abreviaturas y nomenclatu-
ra del poscráneo siguió el protocolo de Von den 
Driesch (1976). Las estimaciones de la edad se 
realizaron a partir de la fusión de las epífisis de los 
huesos largos, fusión de las carillas intervertebrales 
y de la erupción y desgaste dentario (Gipson et al., 
2000; Horard-Herbin, 2000; Sutton et al., 2018), 
mientras que las estimaciones de la masa corporal 

Dado que las sociedades que generaron este ce-
menterio tenían una organización correspondiente 
al modo de vida cazador-recolector, lo que invo-
lucró altos niveles de movilidad, este caso resulta 
notable en términos de la continuidad del uso de 
este lugar para actividades mortuorias, con una fuer-
te noción de sacralidad (Berón, 2018b).

MATERIALES Y METODOLOGÍA

Se estudiaron cinco elementos inéditos del 
Individuo 1 (Figura 2) y restos óseos y dentarios ais-
lados que pertenecen al menos a un nuevo ejemplar 
(en adelante, Conjunto 2; Figura 3). Estos últimos 
especímenes se hallaron dispersos, en su mayoría, 
en la Unidad Inferior Cumbre y concentrados prin-
cipalmente en la cuadrícula D5 (Figura 1; Tabla 
1). Los restos humanos asociados espacialmente 
(Conjunto 8/9 y Entierros 33, 38 y 40) correspon-
den a los momentos pre y pos-hiato del sitio, por 
lo que provisoriamente asignamos una cronología 
conservadora de entre 1200 y 290 años 14C AP para 
el Conjunto 2.

Los análisis realizados se sintetizan en la 
Tabla 2. Para la cuantificación de los especí-
menes se tuvo en cuenta el NISP, NME y NMI 
(Lyman, 2008). Para la identificación anatómica 
y taxonómica se consideraron datos morfológicos, 

Figura 2. A) Nuevos especímenes identificados del Individuo 1. B) Representación anatómica del Individuo 1.
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se calcularon en base a distintas fórmulas lineales 
de regresión (Legendre y Roth, 1988; Losey et al., 
2015, 2017).

La historia tafonómica de los ejemplares se 
evaluó a partir de la incidencia de los agentes 
culturales y naturales en las superficies corticales. 
Se consideraron variables tafonómicas usualmen-
te relevadas, como el estado de meteorización, 
marcas de raíces, pisoteo, estado de la fractura, 
acción de carnívoros y roedores, depositaciones 
químicas, huellas de procesamiento antrópico y 
termoalteración (Beherensmeyer, 1978; Binford, 
1981; Mengoni Goñalons, 1999; Montalvo, 2002; 
Domínguez-Rodrigo et al., 2009; Fernández-Jalvo 
y Andrews, 2016; entre otros). Para establecer si 
la representación anatómica está mediada por la 
densidad mineral ósea se consideraron los valo-
res densitométricos reportados por Novecotsky y 
Popkin (2005) para cánidos grandes. 

La dieta fue inferida a través del análisis de 
isótopos estables y estudios arqueobotánicos del 
tártaro dental, que representan dos líneas de eviden-
cia independientes y complementarias. El análisis 
isotópico (δ13Ccol, δ

15N y δ13Cap) únicamente se reali-
zó en el Individuo 1 a partir de los valores tomados 
de Berón y coautores (2009). A diferencia de este 
último trabajo, aquí se aplicó el modelo multiva-
riado de reconstrucción paleodietaria de Froehle y 
colaboradores (2012), que permite determinar el 
origen fotosintético de la proteína y la fuente de 
energía, el nivel trófico y el consumo de recursos 
marinos y/o terrestres. Se tomaron muestras de nue-
ve piezas para analizar el tártaro dental, cinco del 
Individuo 1 y cuatro del Conjunto 2. Se selecciona-
ron diferentes clases de dientes (incisivos, canino, 
premolares y molares) superiores e inferiores, de 
ambas lateralidades y caras (linguales y labiales), 
siguiendo la metodología desarrollada para la fami-
lia Canidae (Saghessi et al., 2025). Para maximizar 

Figura 3. A) Algunos de los restos identificados del Conjunto 2. B) Representación anatómica del Conjunto 2.
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la recuperación de las micropartículas, se utilizó 
un protocolo de muestreo libre de químicos (e.g., 
Piperno, 2006; Musaubach, 2012). La descripción 
e identificación taxonómica de los microrrestos se 
basaron en las pautas generales propuestas en los 
códigos internacionales de nomenclatura de silico-
fitolitos y granos de almidón (ICPN 2.0 -Neumann 
et al., 2019- e ICSN -Perry, 2011-) y otras pu-
blicaciones relevantes (e.g., Bertoldi de Pomar, 
1975; Mulholland, 1989; Twiss, 1992; Korstanje y 
Babot, 2007; Giovannetti et al., 2008; Musaubach 
et al., 2013; Musaubach, 2014; Pagán-Jiménez, 

2015; Ciampagna et 
al., 2021; Saghessi et 
al., 2023). Para deter-
minar si los almidones 
presentan alteraciones 
como resultado de la 
manipulación antrópi-
ca de las plantas, se 
consideraron diferentes 
tipos de daños tafonó-
micos usualmente aso-
ciados al procesamien-
to y la cocción, como 
daños en el hilum, en 
la birrefringencia y en 
la cruz de extinción 
(Babot, 2006; Henry et 
al., 2009).

Para analizar la pro-
cedencia geográfica del 
Individuo 1, el valor 
isotópico del oxígeno 
(δ18Oc V-PDB; tomado 
de Barberena et al., 
2018) fue convertido 
a valor de agua consu-
mida (δ18Odw V-SMOW) 
a partir de dos ecua-

ciones estándar (Coplen et al., 1983; Chenery et 
al., 2012) y una específica para cánidos (Iacumin 
y Longinelli, 2002). Luego, el valor de δ18Odw del 
perro fue cotejado con mediciones isotópicas del 
oxígeno realizadas en distintas fuentes de agua dul-
ce superficiales de La Pampa. Por un lado, se toma-
ron valores de distintos sectores de la cuenca del 
río Colorado (cuenca superior: Vogel et al., 1975; 
cuenca media: Serna et al., 2020; Lucero y Paez, 
2024; y cuenca inferior: Serna et al., 2020), ubi-
cados alrededor de 105 km al sur de Chenque I y 
cuyas aguas tienen un origen andino. Por otra parte, 

Unidad anatómica
Entierro/

Cuadrícula
Sector Nivel

Unidad  
estratigráfica

Fechado 14C 

Torácica 10 Entierro 33 - - Unidad Inferior 
Cumbre Sin fechado

Fémur izquierdo Entierro 33 - - Unidad Inferior 
Cumbre Sin fechado

Astrágalo derecho Entierro 8/9 - - Unidad Inferior 
Cumbre 901 ± 43

Canino inferior 
izquierdo

Entierro 38 
y 40 - Sondeo 

final
Unidad Inferior 

Cumbre
360 ± 20 a 
390 ± 30

Cervical 5 E5 4 II Unidad Superior Sin fechado
Incisivo 1 superior 

derecho D5 2 VI Unidad Inferior 
Cumbre Sin fechado

Cervical 3 E5 1 VII Unidad Inferior 
Cumbre Sin fechado

Incisivo 3 superior 
derecho D5 1 VII Unidad Inferior 

Cumbre Sin fechado

Incisivo 2 inferior 
izquierdo D5 2 VII Unidad Inferior 

Cumbre Sin fechado

Torácica 13 F5 2 VII Unidad Inferior 
Cumbre Sin fechado

Húmero derecho D5 3 VIII Unidad Inferior 
Cumbre Sin fechado

Lumbar 1 D5 3 VIII Unidad Inferior 
Cumbre Sin fechado

Incisivo 3 superior 
izquierdo D5 3 VIII Unidad Inferior 

Cumbre Sin fechado

Incisivo 3 inferior 
izquierdo D5 3 VIII Unidad Inferior 

Cumbre Sin fechado

Tabla 1. Procedencia de los restos de Canis familiaris correspondientes al Conjunto 2.

Análisis realizados Individuo 1 Conjunto 2
Cuantificación Berón (2010), este trabajo Este trabajo

Tafonomía Berón (2010), este trabajo Este trabajo

Morfometría
Prates y colaboradores (2010b), este 

trabajo
Este trabajo

Estimación etaria Prates y colaboradores (2010a) Este trabajo
Estimación masa corporal Este trabajo Este trabajo
Estimación altura a la cruz Prates y colaboradores (2010a) -

Isótopos estables (13C, 15N y 18O)
Berón y colaboradores (2009), Barbere-
na y colaboradores (2018), este trabajo

-

Tártaro dental Este trabajo Este trabajo
Tabla 2. Análisis realizados en los perros recuperados en el sitio Chenque I.
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se consideraron los valores isotópicos reportados 
por Lucero y Paez (2024) de distintas microrregio-
nes, como Valles Transversales, Bajos sin Salida, 
Cuenca del Chadileuvú y Cuenca del Curacó. Estos 
corresponden a pequeños cursos fluviales, aguadas 
y manantiales alimentados por precipitaciones lo-
cales, principalmente de procedencia atlántica, y 
en menor medida por filtración desde los ríos de 
origen andino (Barberena et al., 2018). 

RESULTADOS

Cuantificación y tafonomía

El Individuo 1 está representado por un NISP = 
166 y un NME = 82; el esqueleto está prácticamente 
completo, solo faltan elementos pequeños como 
carpos, tarsos, metapodios y falanges (Figura 2B). 
Los nuevos especímenes analizados de este indivi-
duo son cinco restos:  I3 y C1 derecho, un frag-
mento de mandíbula derecha con el p3 y p4, una 
costilla y un astrágalo derecho (Figura 2A; Tabla 
suplementaria 1). Estos no presentan meteorización 
ni huellas de origen antrópico, las fracturas (n = 3; 
60%) se produjeron en estado seco y en el C1 se 
detectaron marcas de raíces y carbonato de calcio. 
No se registró correlación entre el MAU% y densi-
dad mineral ósea (Rs = 0,01; p = 0,9; Nº escaneados 
= 45), por lo que esta última variable no habría 
incidido en la preservación esqueletal del individuo.

En el Conjunto 2 (NISP = 14, NME = 14, NMI = 
1) se identificaron seis dientes sueltos (I2 derecho, 
I3 izquierdo, I3 derecho, i2 izquierdo, i3 izquier-
do y c1 izquierdo) y ocho elementos poscraneales 
(cervical 3 y 5, torácica 10 y 13, lumbar 1, húmero 
derecho, fémur izquierdo y astrágalo derecho) (Figura 
3; Tabla suplementaria 1). No se registró meteori-
zación ni huellas de origen antrópico, el fémur y 
húmero presentaron marcas de dientes de roedores y 
las fracturas (n = 9; 64,3%) se produjeron cuando los 
huesos estaban en estado seco. Tampoco se registró 
correlación entre el MAU% y la densidad mineral 
ósea (Rs = 0,07; p = 0,85; Nº escaneados = 10), por 
lo que esta última variable no habría incidido en la 
preservación anatómica del Conjunto 2. 

Estimación de las edades y masas 
corporales

A partir del desgaste dentario, Prates y colabo-
radores (2010a) habían propuesto que el Individuo 

1 tenía una edad adulta avanzada, superior a los 
3 años. La observación de la fusión de las carillas 
intervertebrales y de las epífisis de huesos largos, 
junto al desgaste avanzado en I3 y moderado en 
p3-p4 y C1 de los nuevos especímenes analiza-
dos, confirman su estimación etaria inicial. Por el 
lado del Conjunto 2, de acuerdo con la fusión de 
las carillas intervertebrales, la fusión de la epífisis 
proximal del húmero y del desgaste avanzado en 
algunos dientes (e.g., I3 izquierdo, i2 izquierdo), se 
estima una edad adulta de aproximadamente en-
tre 4-8 años para una parte de esta submuestra. Si 
bien pueden existir distintos grados de desgaste en 
la dentición de un mismo ejemplar (Castro et al., 
2020; González Venanzi et al., 2022a), el desgaste 
moderado en c1 izquierdo, I1 derecho y I3 derecho, 
y leve/nulo en i3 izquierdo también podrían indicar 
la presencia de otro/otros individuos adultos más 
jóvenes dentro del Conjunto 2. 

Se estimó una masa corporal con una media de 
16,5 ± 2,13 kg para el Individuo 1 (estimación en 
base a mediciones de dientes, mandíbulas y pos-
cráneo) y una media de 10,06 ± 0,64 kg para el 
Conjunto 2 (estimación en base al húmero derecho). 
A partir de que el primero de los cánidos es 1,64 
veces más grande que el otro individuo represen-
tado por el húmero (cálculo realizado a partir de 
ambas medias), y que las diferencias entre las me-
dias estimadas son estadísticamente significativas de 
acuerdo a la Prueba T (t(49) = 4,23; p = <0,001), 
se infiere que los valores de sus masas corporales 
no se deben al dimorfismo sexual de la especie (los 
machos usualmente son entre 1,1-1,46 veces más 
grandes que las hembras; Bidau y Martínez, 2016), 
sino que representarían dos morfotipos diferentes.

Isótopos estables del 13C y 15N y análisis 
del tártaro dental

El Individuo 1 otorgó valores δ13Ccol = -18,4‰, 
δ15N = 11,4‰ y δ13Cap = -13,6‰ (Berón et al., 
2009). El espaciamiento entre el colágeno y la apa-
tita (Δ13Cap/col = 4,8‰) es compatible con una dieta 
mono-isotópica de los distintos macronutrientes 
(Ambrose et al., 1997). De acuerdo con el mode-
lo multivariado (Figura 4), el cánido se ubica en 
la intersección del Cluster 1 (100% dieta/proteína 
C3) y el Cluster 4 (70% dieta C3, 30% dieta C4, 
proteína ≥65% C3), de forma que, sobre la base 
de la ecología isotópica local (Berón et al., 2009; 
Barberena et al., 2018), indica una dieta predomi-
nantemente terrestre centrada en grandes herbívoros 
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consumidores de plantas C3 (e.g., Lama guanicoe, 
Ozotoceros bezoarticus). El 33,33% (n = 5) de los 
humanos del Chenque I se encuentran en la inter-
sección Cluster 1/Cluster 4, y el 20% (n = 3) en 
el Cluster 1. Es decir, este perro tuvo una dieta 
similar a la del 53% de los humanos muestreados 
y enterrados en el mismo sitio.

Los análisis arqueobotánicos señalaron la pre-
sencia de distintos tipos de microrrestos en el tártaro 
dental de los perros (Tabla 3; Figura 5). Se recuperó 
un total de 21 silicofitolitos, de los cuales el 90% 

(n = 19) corresponden a morfotipos de célula corta 
taxonómicamente atribuibles a Poaceae. Entre los 
morfotipos diagnósticos, se registraron conos trunca-
dos sin ornamentación en el ápice (rondel) (n = 11) 
y prismáticos rectangulares (prismatic rectangular) 
(n = 6) afines a la subfamilia Pooideae (Figura 5A-B) 
y bilobados (bilobate) (n = 2) afines a la subfamilia 
Panicoideae. Se identificaron también un total de 21 
fibras vegetales, en algunos casos, con apariencia 
rasgada (Figura 5C) (Musaubach, 2014). En adición, 
se observaron cinco granos de almidón correspon-
dientes a Neltuma spp., los cuales presentaron 

Figura 4. Valores de las funciones discriminantes de uno de los perros (Individuo 1) y de los humanos del Chenque I, en 
relación con los distintos clusters de Froehle y colaboradores (2012).

Perro Diente
Silicofitolitos Fibras  

vegetales
Granos de 
almidón

Microrrestos  
indeterminadosPoaceae Indet.

Individuo 1

P4 izquierdo 6 1 1 2 -

p4 izquierdo 4 - 4 - -

m1 izquierdo 6 1 - - 7

m2 izquierdo 1 - - 1 1

M2 derecho 1 - 1 - -

Conjunto 2

c1 izquierdo - - 2 - -

I3 derecho - - 8 - -

I3 izquierdo - - 3 - -

i3 izquierdo 1 - 2 2 -

Total 9 21 21 5 8
Tabla 3. Frecuencias de microrrestos vegetales obtenidos en el tártaro dental de los Canis familiaris del sitio Chenque I.
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Isótopos estables del 18O

A partir de la ejecución de las ecuaciones apli-
cadas sobre la composición isotópica δ18Oc = -2,5‰ 
(V-PDB) del Individuo 1 (Barberena et al., 2018), se 
obtuvieron los valores δ18Oc = 28,3‰ (V-SMOW), 
δδ18Of = 18,1‰ (V-SMOW) y el valor de agua con-
sumida fue de δ18Odw = -5,6‰ (V-SMOW). Al co-
tejar este último valor con las distintas fuentes de 
agua superficiales de la provincia de La Pampa 
(Figura 6), la mayor similitud se registra en me-
diciones obtenidas en manantiales de los Valles 
Transversales (δ18O = -4,79 ± 0,25‰) y en una 
aguada de los Bajos sin Salida (δ18O = -3,37‰). 
Por el contrario, el valor de agua consumida del 

formas esféricas y facetadas con hilum puntiforme 
y filiforme, cruces de extinción céntricas o excén-
tricas y brazos rectos, y medidas entre 12 y 27 µm 
(Figura 5D-D´, E-E´) (Giovannetti et al., 2008). Todos 
los almidones mostraron alteraciones en sus hilum 
(proyecciones redondeadas oscuras) posiblemente 
compatibles con el procesamiento antrópico. Estos 
daños podrían deberse, principalmente, a la exposi-
ción al calor de los granos en forma indirecta (tosta-
do). Finalmente, se registraron ocho microrrestos que 
no pudieron asignarse a ningún tipo en particular, 
y para los cuales se descartó que correspondan a 
huevos de parásitos (Figura 5F-G) (E. Tietze, comu-
nicación personal, 22 de mayo de 2024). 

Figura 5. Microrrestos recuperados en muestras de tártaro dental de dos perros del sitio Chenque I. A) Silicofitolito tipo cono 
truncado (rondel). B) Silicofitolito tipo prismático rectangular. C) Fibra vegetal. D-D´) y E-E´) Granos de almidón afín a Neltuma 
spp. F-G) Microrrestos indeterminados.
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cánido es significativamente más alto que las aguas 
del río Colorado en la cuenca superior (δ18O = 
-14,7‰), media δ18O = -11,52 ± 1,52‰) e inferior 
(δ18O = -9,92 ± 0,19‰), y es más bajo que las 
lagunas de los Valles Transversales (δ18O = 2,77 
± 1,49‰), la cuenca media del río Curacó (δ18O 
= -0,42 ± 0,45‰) y del río Chadileuvú (δ18O = 
8,5‰). Este marcador de movilidad sugiere que 

este perro habría consumido predominantemente 
aguas de manantiales de la microrregión de los 
Valles Transversales, ubicadas alrededor de 180 
km el noreste del Chenque I, con un aporte pro-
porcionalmente menor de aguas isotópicamente más 
empobrecidas, posiblemente de la cuenca del río 
Colorado o de alguna fuente hidrológica aún no 
muestreada.

Figura 6. Ubicación de microrregiones y fuentes de agua muestreadas para 18O en la provincia de La Pampa. A, Valles 
Transversales: 1- Manantial Alduncín 1, 2- Manantial Alduncín 2, 3- Manantial Bajo de Atreucó, 4- Laguna Bajo de Atreucó, 
5- Puesto Bajo de Atreucó 1, 6- Puesto Bajo de Atreucó 2, 7- Laguna ruta 18, 8- Laguna 1 Ruta 35, 9- Laguna 2 Ruta 35, 
10- Laguna de Utracán, 11- Laguna Quetre Huitrú Lauquen. B, Bajos sin Salida: 12- Cerro de los Viejos, ojo de agua, 13- 
morteros Cerro de los Viejos. C, Cuenca Media del río Chadileuvú-Curacó: 14- Puelches 1 - río Curacó, 15- La Reforma - río 
Chadileuvú, 16- Puelches 2 – río Curacó. D, Serranías Pampeanas Meridionales. E, Cuenca Medio del río Colorado: 17- Casa 
de Piedra 1, 18- Casa de Piedra 3, 19- Puelén 1.
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Integridad del entierro del Conjunto 2 

Para los restos de perro identificados en el si-
tio Chenque I correspondientes al Conjunto 2, si 
bien se indicó que podrían estar representando más 
de un ejemplar, el escenario más plausible es que 
se trate de un único esqueleto que originalmen-
te estaba completo. Primero, porque no hay ele-
mentos repetidos con la misma lateralidad (Figura 
3B). Segundo, porque se encontraron elementos 
de distintas regiones anatómicas, como el cráneo 
(dientes), columna vertebral (vértebras cervicales, 
torácicas y una lumbar), el miembro anterior (hú-
mero) y posterior (fémur, astrágalo). En tercer lugar, 
porque no se registraron huellas de origen antrópico 
que sugieran su desmembramiento. La alteración de 
la disposición original del esqueleto y la ausencia 
de muchos huesos podrían atribuirse a la activi-
dad de animales de hábitos fosoriales (Frontini y 
Escosteguy, 2012; Salemme et al., 2012; Álvarez 
et al., 2020). Por un lado, los restos identificados, 
principalmente de tamaño pequeño (menores a 5 
cm), pudieron haber sido desplazados espacial-
mente, como se observa en la Figura 1 donde al-
gunos huesos están distantes de la concentración 
principal. Por otro lado, se han detectado cuevas 
de roedores y hurones en el sitio (Berón, 2018a). 
Asimismo, una parte de la muestra (húmero y fémur) 
presenta marcas de dientes de roedores.

Aunque no se cuenta con evidencia directa, 
otros agentes tafonómicos potenciales modificado-
res de la disposición original del Conjunto 2 son 
la presencia de perros y zorros y/o excavaciones 
antrópicas posteriores para realizar nuevos entierros 
humanos (Mondini, 1995, 2018; Haglund, 1997; 
Martin, 2006; Gutiérrez et al., 2016; Berón, 2018a; 
Solari et al., 2025). 

Relaciones humanos-perros en el 
Chenque I

El estudio de Canis familiaris en contextos fu-
nerarios ha sido ampliamente estudiado, princi-
palmente debido a la abundancia de este tipo de 
registros a nivel global (Morey, 2006; Morey y Jeger, 
2022), mientras que son más escasos los trabajos 
sobre las historias de vida de individuos específicos 
para entender su relación cotidiana con los huma-
nos (Losey et al., 2011; Morris, 2011). Este tipo de 
estudios incluyen el análisis del perfil sexo-etario, 
de la dieta, de la procedencia geográfica y de las 

patologías (Losey et al., 2011; Tourigny et al., 2016; 
Kramer et al., 2022; González Venanzi et al., 2023, 
2024; Magnell et al., 2024; Zilio et al., 2024). Una 
línea de investigación pionera que comenzamos a 
explorar para conocer las paleodietas caninas, y que 
aplicamos en este trabajo, es el análisis de los mi-
crorrestos vegetales depositados en el tártaro dental 
(González Venanzi et al., 2023).

Desde un enfoque osteobiográfico, se generó 
información y se reanalizaron datos previamente 
publicados de algunas variables que nos informan 
sobre la estrecha relación cotidiana de los humanos 
y los perros del Chenque I, que pueden ser útiles 
para explicar la decisión de enterrar a estos ani-
males en un espacio sacralizado. Concretamente, 
el valor social y el cuidado que las personas les 
otorgaron a sus canes, que indicaría su rol al menos 
como animales de compañía/mascotas, está suge-
rido por: a) ser enterrados en un sector destinado 
a inhumaciones de personas; b) superar el primer 
año de vida, momento más vulnerable de los perros; 
c) haber consumido el mismo tipo de recursos que 
los humanos, que incluyeron comidas previamente 
procesadas (similitud en los valores δ13C y δ15N, 
y en microrrestos vegetales del tártaro dental con 
evidencia de procesamiento antrópico); d) convivir 
por extensos períodos con las poblaciones loca-
les (valor δ18O en el Individuo 1; compatible con 
el consumo de aguas de una distancia menor a 
200 km de su hallazgo); e) no ser tratados como 
alimento (ausencia de huellas de descarne); y f) 
recibir algún tipo de atención medicinal o cuidado 
(herida penetrante con recuperación ósea en una 
escápula del Individuo 1, Berón, 2010). Finalmente, 
a partir del nuevo hallazgo se puede realizar una 
nueva inferencia acerca de la práctica de enterrar 
perros. Si se consideran las estimaciones de masas 
corporales realizadas, se deduce que el tamaño de 
los Canis familiaris no fue un condicionante en el 
estatus social adquirido y, por lo tanto, tampoco fue 
un factor discriminante para ser inhumados. 

Los restos del Conjunto 2 contribuyen a la cre-
ciente evidencia arqueológica que documenta la 
participación de los perros en prácticas mortuorias 
en grupos cazadores-recolectores de áreas adyacen-
tes a la región pampeana en el Holoceno tardío, 
especialmente en los últimos 1500 años. En Sierra 
Apas (provincia de Chubut) se halló un esquele-
to depositado de forma individual en un chenque 
(González Venanzi et al., 2023). En Uruguay, tam-
bién se han registrado perros en contextos funera-
rios (López Mazz et al., 2018), concretamente un 
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Stable isotopic analysis of human diet in the 
Marianas Archipelago, Western Pacific. American 
Journal of Physical Anthropology, 104(3), 
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processing Andean food plants. En Torrence, 
R. y Barton, H. (Eds.), Ancient starch 
research (pp. 66-67). Rouledge. https://doi.
org/10.4324/9781315434896

Barberena, R., Berón, M. y Luna, L. (2018). Isótopos 
estables en el sitio Chenque I: paleodieta y 
procedencia geográfica. En M. Berón (Ed.), El 
sitio Chenque I. Un cementerio prehispánico 
en la Pampa occidental. Estilo de vida e 
interacciones culturales de cazadores-recolectores 
del Cono Sur americano (pp. 367-394). Sociedad 
Argentina de Antropología.
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and ecologic information from bone 
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doméstico y el hombre en sociedades de 
cazadores-recolectores de la Pampa occidental. 
En M. A. Gutiérrez, M. De Nigris, P. M. 

entierro individual (CH2D01-II), dos ejemplares 
enterrados próximos a inhumaciones de personas 
(Potrerillo de Santa Teresa/cerrito A y CH2D01-B), 
y cráneos y dientes, posiblemente de dos perros, 
asociados a entierros humanos (Puntas de San Luis 
y Cráneo Marcado). Finalmente, aunque el Noreste 
argentino presenta numerosos registros de la especie 
(Acosta et al., 2011, 2015, 2021; Loponte y Acosta, 
2016; Castro et al., 2020; Loponte et al., 2023, 
2024) no hay evidencias sólidas de enterramientos 
intencionales, ni individuales, ni junto a humanos 
(Castro et al., 2020).

Sobre la base de la conjunción de distintas lí-
neas de evidencia, se concluye que al menos dos 
perros del sitio Chenque I fueron valorados so-
cialmente durante su vida, posiblemente (aunque 
no limitado) por su rol de animales de compañía/
mascotas, y fueron alimentados y recibieron algún 
tipo de cuidado. Al momento de su muerte, fueron 
depositados en un sector altamente sacralizado, en 
el cual únicamente se enterraban restos humanos. 
De este modo, estos ejemplares participaron en las 
prácticas mortuorias, situación que refleja su inte-
gración en la vida social y simbólica de los grupos 
humanos con los cuales convivieron. 
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MATERIAL SUPLEMENTARIO

Tabla suplementaria 1. Valores morfométricos 
(mm) de los perros identificados en el sitio Chenque I.
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