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DEBATE & COMMENTARY 

COMENTARIO SOBRE "MONTICULOS DE LA CUENCA DE LA 
LAGUNA MERIN: TIEMPO, ESPACIO, Y SOCIEDAD" 

Jose Iriarte, Irene Hoist, Oscar Marozzi, Claudia Listotad, 
Eduardo Alonso, Andres Rinderknecht, y Juan Montana 

En el apendice de su articulo reciente, Bracco (2006:511-540) realiza una serie de comentarios e interpretaciones de la 

evidencia cientifica interdisciplinaria producida por nuestro equipo en el sitio de Los Ajos en el sureste de Uruguay. Entre 
otras cosas, Bracco nos imputa: (a) de haber retrocedido la problemdtica de investigacion en el area veinte ahos atrds, (b) 
de desconocer los trabajos anteriores realizados en la region, (c) deforzar nuestros datos paleoambientales a la secuen 

cia cultural, y (d) de alegar, sin evidencia, la naturaleza domestica de los monticulos durante el periodo Monticulo Pre 
cerdmico en Los Ajos. En este comentario, nosotros respondemos a las alegaciones de Bracco. 

In the appendix of his recent paper, Bracco (2006:511-540) made several comments and misinterpretations regarding the inter 

disciplinary scientific evidence produced by our team at the Los Ajos site in southeastern Uruguay. Among other things, he 
claims that we: (a) pushed back the archaeological agenda in Uruguay by twenty years; (b) failed to recognize the previous 
work of our colleagues in the region; (c) forced our paleoenvironmental data to fit the cultural sequence; and (d) claimed, 
without evidence, the domestic nature of mounds during the Preceramic Mound, Period at the Los Ajos site. In this comment, 
we respond to Bracco's allegations. 

En el apendice de su artfculo enviado en sep 
tiembre de 2003 y revisado en abril de 2006 
en esta revista titulado "Monticulos de la 

cuenca de la Laguna Merm: tiempo, espacio y 
sociedad," Bracco (2006:534-536) nos imputa, 
entre otras cosas, de: (a) retroceder la problematica 
de investigacion en el area veinte afios atras; (b) 
desconocer los trabajos anteriores realizados en la 

region; (c) forzar nuestros datos paleoambientales 
a la secuencia cultural y (d) de alegar, sin eviden 

cia, la naturaleza domestica de los monticulos 
durante el periodo que hemos denominado periodo 
Montfculo Preceramico (PMP). 

En primer lugar, debemos reafirmar que nues 

tra investigacion en el complejo de monticulos de 
Los Ajos fue un esfuerzo interdisciplinario que 
combino (a) un programa intensivo de excavacion 
focalizado en revelar patrones comunitarios y la 

historia de ocupacion del sitio, (b) el analisis de 
microfosiles botanicos incluyendo fitolitos y gra 
nos de almidon y (c) la primera reconstruccion 

paleoambiental para el area basada en el analisis 
combinado de polen y fitolitos asociada con data 
ciones 14C AMS de gran resolucion. Como resul 
tado de este abordaje interdisciplinario, arribamos 
a una interpretation novedosa y alternativa del sitio, 
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sobre las interacciones del hombre con el medio 
ambiente y, por extension, del desarrollo cultural 
en la region. Nuestro estudio demostro que el com 

plejo de monticulos preceramicos de Los Ajos no 
es el resultado de ocupaciones aleatorias, de corto 

plazo por parte de cazadores-recolectores moviles, 

ni tampoco representa los monticulos funerarios o 

los monumentos de cazadores-recolectores com 

plejos propuestos con anterioridad (por ej., Bracco, 
Cabrera y Lopez 2000; Lopez 2001; Lopez y 
Bracco 1994; Lopez y Gianotti 1998; Schmitz et 

al. 1991). Por el contrario, nuestra investigacion 
demostro que durante un Holoceno Medio que se 

torno cada vez mas arido entre ca. 6620 y 402014C 

a.R, Los Ajos se transformo en una aldea plaza y 
sus habitantes adoptaron los cultivos mas tempra 
nos conocidos en la region incluyendo maiz (Zea 
mays L.) y zapallo (Cucurbita spp.), alrededor de 
4190 14C a.P. Durante el siguiente periodo Mon 
ticulo Ceramico (ca. 3000 y 50014C a.R), Los Ajos 
experimento la formalization y diferenciacion 

espacial de sus espacios comunales a traves del 

desarrollo de su arquitectura monticular alrededor 
de la plaza central. Bracco (2006:534) nos acusa 

de haber desconocido los trabajos anteriores pro 
ducidos en la region. No los hemos ignorado (ver 
referencias en Iriarte 2003a; Iriarte et al. 2001,2004 

y tambien en Iriarte 2006a, 2006b, 2007a, 2007b; 
Iriarte y Alonso 2008) sino que nuestro estudio ha 

arrojado nuevos datos e interpretaciones para la 

region que nos separan claramente de los mismos. 

A continuation abordaremos los aspectos mas 

importantes de las criticas de Bracco (2006) al 
resumen de nuestra investigacion publicado en 

Nature (Iriarte et al. 2004), las cuales consider 
amos sin sustento empirico. 

Interacciones del Hombre 
con el Medio Ambiente Durante 

el Holoceno Medio y Tardio 

En primer lugar, Bracco (2006:535) argumenta que 
realizamos nuestra reconstruction paleoambiental 

"... citando trabajos a escala continental pero 

desconociendo los datos y reconstrucciones pale 

oclimaticas que se disponen a escala macroregional 

y regional." Al contrario, nuestro equipo realizo la 

primera reconstruction de los cambios en la veg 

etation y el clima de la region para los ultimos 

14.81014C a.P. basada en el analisis combinado de 

polen y fitolitos de los sedimentos extraidos del 
Banado de India Muerta. Esta fue publicada, por 
primera vez, de manera abreviada como suple 
mento a nuestro articulo principal en la revista 
Nature en diciembre de 2004 (Iriarte et al. 2004). 
En su version expandida, publicada en enero de 
2006 (Iriarte 2006a), tres meses antes de que Bracco 
tuviera oportunidad de revisar su manuscrito en 

abril de 2006, Iriarte (2006a:27-29) realizo una 

comparacion detallada con todos los registros pale 
oclimaticos de la region. En los trabajos anteriores 
a Iriarte et al. (2004), Bracco y sus colaboradores 
solo realizaron extrapolaciones de otros registros 
para llenar el vacio de information paleoclimatica 
que existia en el sureste de Uruguay, los cuales han 
ido cambiando a medida que se esclarecia la 

cronologfa de los "Constructores de Cerritos" 

(comparar Bracco 1992 con Bracco, Montana, 
Bossi, Panarello y Ures 2000). Los errores y ries 

gos de estas extrapolaciones ya fueron remarcados 

anteriormente (Iriarte 2003a: 106-109). 
Bracco (2006:535) tambien alega que igno 

ramos las dataciones mas antiguas del Banado de 

India Muerta para forzar nuestra interpretation de 

la secuencia cultural y ambiental. Bracco debe con 

textualizar arqueologicamente las dataciones real 

izadas sobre muestras de sedimento ("matriz") 
obtenidas con un muestrador "pala holandensa" de 

los sitios RSLa y Cerro de la Viuda (Bracco 2006; 
Bracco y Ures 1999). Es fundamental implemen 
tar de forma apropiada y sistematica excavaciones 

arqueologicas y el analisis de los materiales de 
estos sitios que nos permitan dilucidar su estrati 

grafia, composition artefactual, patrones comuni 

tarios, entre otros aspectos, como el realizado por 

nuestro equipo en Los Ajos, para esclarecer la nat 

uraleza de estos sitios y continuar avanzando en la 

comprension de la historia cultural y ambiental de 

la region. 

Paralelamente, Bracco, del Puerto, Inda y 
Castineira (2005) y Bracco, Inda, del Puerto, 

Castifieira, Sprechmann y Garcia-Rodriguez 
(2005) han realizado una reconstruction paleoam 
biental en base a multiples evidencias sobre sedi 

mentos extraidos de la Laguna Negra 

correspondientes a los ultimos 400014C a.P. El reg 
istro de diatomeas y gasteropodos evidencia que 
esta laguna fue un cuerpo de agua salobre entre 

4000 y 2000 14C a.P. y posteriormente un cuerpo 
de agua dulce entre 2000 14C a.P. y el presente. 
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Estos autores han utilizado las generalizaciones 
sobre la distribution global de gramineas de tipo 
C3 y C4 propuestas por Twiss (1992) para infierir 
cambios climaticos regionales en la temperatura y 
humedad basados en los porcentajes de fitolitos 
Chloridoides (C4) (caracteristicos de climas cali 
dos y secos) en relation con los fitolitos carac 
teristicos de gramineas de tipo Pooides (C3) 
(comunes en condiciones humedas y frescas). 

Basados en los altos porcentajes de fitolitos corre 

spondientes a gramineas Chloridoides entre 4000 

y 2000 14C a.P, ellos concluyen que este periodo 
fue arido o con una estacionalidad muy marcada 
con respecto a los dos milenios que le siguen antes 
del presente. Esta interpretation contrasta con los 
resultados de nuestro estudio y los registros pali 
nologicos del sur de Brazil (Behling 2002; Behling 
et al. 2001, 2004, 2005; Iriarte 2006a; Iriarte y 
Behling 2007; Iriarte et al. 2004) que muestran que 
las condiciones climaticas mas humedas en esta 

region comenzaron hace ca. 4.000 14C a.P. Las 

interpretaciones de Bracco, del Puerto, Inda y 
Castifieira (2005) y Bracco, Inda, del Puerto, 
Castineira, Sprechmann y Garcia-Rodrfguez 
(2005) deben ser tomadas con extrema precaution. 
Como hemos detallado anteriormente (Iriarte 
2003a:499-500, Iriarte 2006a:29), los humedales 
salobres de la region estan dominados por taxa de 

gramineas particulares, adaptadas a condiciones 

salinas, las cuales producen conjuntos de fitolitos 
distintivos dominados por morfotipos correspon 
dientes a las subfamilias Chloridoideae y Pooideae, 
en lo que representa un area dominada por praderas 

subtropicales dominadas por fitolitos Panicoideos. 
En este sentido, la presencia de fitolitos corre 

spondientes a los morfotipos Chloridoideae y 
Pooideae en la columna de sedimentos de la Laguna 
Negra simplemente reflejan la dinamica local de 
este humedal salino entre 4000 y 2000 afios antes 
del presente y no debe ser utilizado como eviden 
cia de cambios climaticos mas amplios de la region. 
Por lo tanto, las conclusiones de estos autores deben 

ser revisadas. La interpretation del clima regional 
sobre la base de indices de temperatura y humedad 
inferidos a traves de los porcentajes de los difer 
entes morfotipos de fitolitos de las subfamilias de 

gramineas en las lagunas costeras de Rocha (Inda 
et al. 2006) y Bianca (del Puerto et al. 2006) que 
estuvieron sujetas a las ingresiones marinas del 

Holoceno adolecen de los mismos problemas en 

su interpretation que los presentados por Bracco, 
del Puerto, Inda y Castineira (2005) y Bracco, Inda, 
del Puerto, Castineira, Sprechmann y Garcia 

Rodriguez (2005) para la Laguna Negra. 

La Identificacion de Plantas Domesticas 

Bracco y sus colaboradores (Campos et al. 1994, 
2001; del Puerto y Campos 1999) cometen las mis 
mas equivocaciones al identificar plantas domesti 
cas a traves del analisis de fitolitos de sedimentos 

arqueologicos. Si bien Bracco (2006:534) reclama 

que el y su equipo han "...reportado el descubrim 

iento de morfotipos diagnosticos de phaseolus, 
cucurbitaceas y maiz" con anterioridad a nuestro 

trabajo, en ninguna de sus publicaciones (Campos 
et al. 2001; del Puerto y Campos 1999) o ponen 
cias en conferencias (Campos et al. 1994), brindan 
los datos necesarios para poder evaluar el supuesto 

hallazgo de plantas domesticas. En cuanto al maiz 

(Zea mays), debemos recordar que la identificacion 
de los fitolitos de las hojas de maiz se debe realizar 
a traves de un analisis multivariado, denominado 

funcion discriminante, de un conjunto de fitolitos 
en forma de cruz en base a atributos de su estruc 

tura tridimensional y tamaiio (ver Piperno 
2006:52-65 para una description detallada de la 

tecnica). En ninguno de sus analisis estos investi 

gadores presentan los datos necesarios para deter 

minar la presencia de maiz en los sitios 

arqueologicos. En su primer analisis del sitio 

CH2D01, del Puerto y Campos (1999:146) solo 
muestran una foto de un fitolito en forma de cruz 
de tamafio grande (18um). Y en su analisis del sitio 
Isla Larga, Campos et al. (2001:136) utilizan un cri 
terio equivocado para identificar maiz al indicar que 
ellos "...take into account only the diagnostic mor 

photypes with a cross shaped body (four lobates 
and symmetrical axis) in the two faces and an axis 

length greater than 12 jum". Este criterio es erro 

neo, resultado de una lectura equivocada de la bib 

liografia, lo que hace que se clasifiquen gramfneas 
silvestres como maiz (ver Iriarte 2003b). Los mis 
mos errores son cometidos con la identificacion de 

zapallo (Cucurbita sp.) y porotos Phaseolus. En 
cuanto al zapallo, sus articulos no presentan fotos 

de los fitolitos caracteristicos de las cucurbitaceas 
denominados en ingles como "scalloped spheres," 
ni tampoco mencionan sus dimensiones en cuanto 

al largo y espesor de los mismos, siendo estos, 

atributos metricos cruciales para una correcta iden 
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tificacion de las variedades domesticas (ver Bozarth 

1987; Piperno 2006; Piperno et al. 2000,2003). Por 

ultimo, cuando estos investigadores sostienen que 
han identificado porotos Phaseolus, lo hacen, 
aparentemente, en base a los pelos epidermicos en 

forma de gancho producidos en la epidermis de las 
vainas de las variedades de P. vulgaris y P. lanatus 

(Bozarth 1990). En este caso sucede lo mismo que 
con su supuesta identification de maiz y zapallo, 
no se presentan datos ni tampoco se realizan com 

paraciones con una coleccion de referenda ade 

cuada. Algo similar sucede cuando estos 

investigadores reportan su coleccion de referenda 

(por ej., Campos et al. 2001:Tabla 1) la cual solo 
se limita a una tabla con los nombres de las plan 
tas analizadas, pero no se describen los fitolitos 
analizados en terminos de forma y tarnano, ni tam 

poco se los cornpara con los fitolitos de taxa simi 
lares de plantas publicados en la literatura. Entonces 
las identificaciones realizadas por estos investi 

gadores son, en el mejor de los casos, tentativas sino 

erroneas. 

La aplicacion de nuevas tecnicas para la recu 

peration de restos botanicos en las Americas, como 
los analisis de fitolitos y granos de almidon, estan 
cambiando de manera radical nuestra vision de la 
domestication temprana de plantas y el desarrollo 
de la agricultura en el continente (Baiter 2007; 
Barker 2006:231-272; Iriarte 2007c; Piperno y 
Pearsall 1998). Solo una correcta aplicacion de 
estas tecnicas nos permitira avanzar en la diluci 

dacion de esta compleja problematica. Nuestro 

estudio multidisciplinario combino el analisis por 
menorizado de fitolitos y granos de almidon 
obtenidos de sedimentos arqueologicos selec 
cionados y residuos de instrumentos de moler rep 
resentando la primera identification correcta de 
dichas plantas domesticas para la region (ver Iri 
arte 2003a:268-369, Iriarte 2007a; Iriarte et al. 

2004). Estas estan sustentados por una amplia 
coleccion de referenda publicada y accesible (Iri 
arte 2003b, Iriarte y Alonso 2008). 

La Naturaleza Domestica del 
Periodo Monticulo Preceramico 

Bracco (2006:535) tambien indica que no tenemos 
evidencia para sustentar la naturaleza domestica del 

periodo Monticulo Preceramico debido a que "No 
se han identificado en ninguno de lo sitios hasta hoy 

excavados (e Iriarte et al. 2004 tampoco lo repor 
tan) series de marcas de poste, fogones estructura 

dos, patrones definidos en la distribucion artefactual 
o cualquier otra evidencia, que permitan sustentar 

la existencia de unidades habitacionales perma 
nentes o semipermanentes." 

Bracco esta equivocado. A pesar de haber 
excavado de manera cuidadosa con cucharin y pala 
fina un area de 7 x 5 m en el centro del monticulo 
Gamma no se recuperaron rasgos notables de 

habitaciones como agujeros de poste. Sin embargo, 
todo el resto de la evidencia estratigrafica, la com 

position de artefactos y ecofactos, asi como la dis 

tribution espacial de la densidad de artefactos 
liticos evidencia claramente que el monticulo 

Gamma durante el PMP crecio como resultado de 

multiples ocupaciones de naturaleza domestica en 
donde una amplia gama de actividades asociadas 
a la preparation y consumo de comida y la pro 
duction y mantenimiento de instrumentos liticos 
tuvieron lugar (Iriarte 2003a). 

La industria litica del PMP en el monticulo 
Gamma indica que la manufacturacion, uso y man 

tenimiento de instrumentos tuvo lugar en Los Ajos. 
Materias primas locales, principalmente la riolita 

y el cuarzo, fueron traidas al sitio, en donde todas 
las etapas de production incluyendo la reduction 
de nucleos, la elaboration, el uso y manten 

imiento/rejuvenecimiento de instrumentos fueron 

registradas. El conjunto de instrumentos se carac 

teriza por ser generalizado incluyendo un amplio 
rango de tipos de instrumentos diferentes que mues 
tran una gran variedad de angulos de filo incluyendo 
cuchillos sobre lascas, raspadores terminales, 

cufias, perforadores, puntas y bifaces enmangados 

(Iriarte 2003a:200-267; Iriarte y Marozzi 2005). 
Asimismo, los restos de plantas y fauna recupera 

dos de Los Ajos indican que los grupos 

pertenecientes al PMP adoptaron una economia 
mixta poco despues de comenzar a vivir en aldeas 

mas permanentes. Una gran parte de los restos de 

fauna recuperados en el monticulo Gamma pre 

sentan las distintivas fracturas espirales, fragmen 
tos de huesos astillados y huesos quemados que 

muestran marcas de cortes indicando que el proce 

samiento y consumo de mamiferos de mediano y 

largo porte tuvieron lugar en el monticulo Gamma 
durante el PMC (Iriarte 2003:268-318). Los anali 
sis de fitolitos y granos de almidon realizados sobre 
sedimentos arqueologicos seleccionados y residuos 



DEBATE & COMMENTARY 321 

de los instrumentos de piedra de moler documen 
taron la presencia de maiz (Zea mays) y zapallo 
(Cucurbita spp.) poco despues de 4190 14C a.P. 

(Iriarte 2003a:268-318; Iriarte et al. 2004). Igual 
mente, la distribution espacial de la densidad de 
desechos liticos en todos los niveles del compo 
nente Monticulo Preceramico del monticulo 
Gamma muestran un patron regular caracterizado 

por la presencia de un area central de baja densi 
dad y una periferia que exhibe mayor densidad de 
artefactos a lo largo de todo el PMR De manera 

colectiva, la zona central del monticulo ha sido 

interpretada como un espacio de habitation man 
tenido regularmente y la zona periferica como la 

zona en donde los desechos son depositados (Iri 
arte 2003a). En sintesis, la critica de Bracco no 
tiene sustento empfrico: toda la evidencia reunida 

demuestra que el monticulo Gamma fue un area 

domestica en donde tuvieron lugar una gran var 

iedad de actividades durante el PMP 

Aproximadamente a cincuenta afios de los 
comienzos de la arqueologia sistematica en la 

region (Brochado et al. 1969), la cual ha docu 
mentado la diversidad de agregaciones espaciales 
de los monticulos, la variedad de sus formas, y su 

compleja historia arquitectonica incluyendo cam 
bios en su forma y uso a lo largo de por lo menos 
ca. 5000 afios (4190 14C a.P), nos parece una dis 
cusion esteril reducir esta compleja problematica 
a la pugna entre modelos de crecimiento gradual y 
puntual planteada por Bracco (2006:523-528). 
Estamos investigando sitios arqueologicos com 

plejos con una historia de ocupacion larga y cam 

biante donde los contextos culturales son cruciales 

para revelar su historia de ocupacion. Como mues 

tra claramente nuestra investigacion en Los Ajos, 
ambos modos de crecimiento se dan en un mismo 

sitio y estos estan relacionados con diferentes usos 

culturales del mismo. La arqueologia en Uruguay 

y el sur de Brasil ha alcanzado una madurez que 
nos permite abordar preguntas mas elaboradas, para 
las cuales ya no es suficiente con la presentation 

grafica de una bateria de fechados descontextual 
izados ajustados a una curva de regresion (Bracco 
2006:525; Bracco y Ures 1999). 

Como hemos notado anteriormente (Iriarte 
2003a:87-92,453; Iriarte 2006b:657) y se eviden 
cia en Bracco (2006:520-521), los pianos arqui 
tectonicos de los sitios exhiben gran variabilidad. 
Para comenzar a resolver esta problematica debe 

mos avanzar a traves de la documentation detal 
lada con mapas topograficos precisos (mas alia de 
la simple representation de los complejos de mon 
ticulos con circulos de colores) que incluyan los 
diferentes tipos de arquitectura monticular y la pres 
encia de espacios comunales como las plazas, sus 

formas y dimensiones, asi como la localization de 
las zonas residenciales, publicas, mortuorias y la 

disposition de la basura (ver por ejemplo Gianotti 

2005; Lopez 2001; Lopez y Gianotti 1998; entre 

otros). 

Acerca del Espacio y el Tiempo 

Es importante hacer dos aclaraciones adicionales 
en cuanto a las criticas de Bracco sobre la pre 
sentation de nuestra cronologia. En primer lugar, 
con nuestro marco cronologico hemos intentado 

sintetizar y afinar la cronologia de la region (Iriarte 
2003a; Iriarte 2006b:Figura 2; ver tambien Lopez 
2001). Con mas de veinticinco anos de arqueologia 
en el sureste de Uruguay, no podemos continuar 

hablando de un periodo de por lo menos 5,000 anos 
de prehistoria como un todo. Las investigaciones 
mas recientes muestran que no se puede seguir 

ignorando los diferentes cambios ambientales, 
economicos, tecnologicos, arquitectonicos y 
sociales que experimentaron las culturas pre 

hispanicas denominadas localmente como "Con 

structores de Cerritos" en la region durante por lo 
menos, los ultimos 5,000 anos. Bracco 

(2006:512-519) resume todos estos aspectos como 
si se hubieran mantenido invariables a lo largo del 

tiempo. El avance de la arqueologia de la region 
dependera, en gran medida, de la implementation 
de metodologias y tecnicas que nos permitan rev 

elar de manera mas afinada los desarrollos cultur 

ales en terminos espaciales y temporales. En 

segundo lugar, en nuestro articulo dt Nature, como 

lo dice el titulo de la Tabla 1 (Iriarte et al. 2004:616) 
solo publicamos las dataciones que corresponden 
al PMP disponibles en ese momento. Indebida 
mente Bracco (2006:235) nos acusa de pasar por 
alto dataciones. 

Por ultimo, Bracco tambien critica nuestra per 
spectiva geografica amplia de incluir a los "Con 
structores de Cerritos" dentro de la prehistoria de 
la cuenca del Rio de la Plata. Si bien en terminos 
estrictamente geograficos, el area por la cual se dis 

tribuyen estos grupos solamente ocupa, en parte, 
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la region sureste de la cuenca del Rio de la Plata 

(Yaguari, Bage-Don Predito, Departamento de 

Rivera; ver Iriarte 2006b:Figura la), creemos que 
es un gran error optar por una vision parroquial ais 

lando esta cultura arqueologica de otros desarrol 

los culturales contemporaneos en la region y el 
continente. Contemporaneo con las primeras 

sociedades urbanas que emergieron en la costa 

norte del Peru (Solis 2006) y el desarrollo del For 
mativo Amazonico (Heckenberger 2005), los cam 
bios sociales que experimentaron las sociedades del 
Formativo Temprano de Uruguay no ocurrieron en 
un vacio. Por el momento, resulta dificil evaluar el 

rol que los desarrollos locales y las interacciones a 
escala interregional jugaron en la emergencia de 
estas sociedades. Sin duda, a medida que comence 

mos a tomar en cuenta las interacciones a una escala 

geografica amplia con desarrollos contemporaneos 
como las culturas constructoras de monticulos pre 

ceramicos del Pantanal (Oliveira 2004; Schmitz et 
al. 1998), la tradition Taquara/Itarare del planalto 
sur-brasileno y la selva Altoparanaense (Beber 
2005; Schmitz 2002), los cultura sambaquis de la 
costa Atlantica sur-brasilena (Andrade y Lopez 
2001; DeBlasis et al. 1998), entre otros, apreciare 
mos el rol fundamental que las mismas deben de 
haber jugado en la formation de estas sociedades 

(Iriarte et al. 2008; Noelli 2000; Rogge 2005). 
Para finalizar, la arqueologia de Uruguay es una 

ciencia joven que ha tornado un gran impulso en 

las ultimas dos decadas (Lopez 1998; y ver articu 
los en Beovide et al. 2004; Consens et al. 1995; 

Duran y Bracco 2000; Gianotti 2000,2005; Lopez 
y Sans 1999; Ministerio de Education y Cultura de 

Uruguay 2001). Las continuas investigaciones real 

izadas sobre los "Constructores de Cerritos" han 

sido cruciales para revelar desarrollos unicos e ines 

perados para la region (Stalh 2004). Creemos que 

para continuar avanzando en la comprension de la 

naturaleza de las sociedades del Formativo Tem 

prano en la region, Bracco y su equipo deben 

focalizar sus esfuerzos de investigacion en (a) doc 
umentor de manera apropiada los contextos arque 

ologicos de donde han obtenido la mayoria de sus 

dataciones, y (b) abandonar su enfoque local sobre 
los desarrollos culturales en la region optando por 

una perspectiva geografica amplia y comparativa. 

Es fundamental implementar el diseno de 

amplias excavaciones focalizadas en revelar 

patrones comunitarios y la historia de ocupacion y 

transformation de los sitios como las desarrolladas 

por nuestro equipo de investigacion en Los Ajos si 

aspiramos a interpretar las conductas culturales del 

pasado con el fin de lograr una mejor comprension 
del desarrollo cultural de las sociedades del For 
mativo Temprano en Uruguay. 

Referencias Citadas 

Andrade, T, y J. Lopez 
2001 La emergencia de la complejidad cultural entre los 

cazadores-recolectores de la costa Atlantica meridional 
Sudamericana. Revista de Arqueologia Americana 
17:129-167. 

Baiter, M. 
2007 Seeking Agriculture's Ancient Roots. Science 

5833:1830-1835. 

Barker, G. 
2006 The Agricultural Revolution in Prehistory: Why Did 

Foragers Became Farmers ? Oxford University Press, New 
York. 

Beber, M. 
2005 O sistema de assentamento dos grupos ceramistas do 

planalto sul-brasilero: o caso da Tradigao Taquaraf 
Itarare. Documentos No. 10, pp. 5-125. Instituto Anchi 
etano de Pesquisas, Sao Leopoldo, Brasil. 

Behling, H. 
2002 South and Southeast Brazilian Grasslands during Late 

Quaternary Times: a Synthesis. Palaeogeography, Palaeo 

climatology, Palaeoecology 177:19-27. 

Behling, H., S. G. Bauermann y P. C. Neves 
2001 Holocene Environmental Changes from the Sao Fran 

cisco de Paula Region, Southern Brazil. Journal of South 
American Earth Sciences 14:631-639. 

Behling, H., V. Depatta Villar, L. Orloci y S. G. Bauermann 
2004 Late Quaternary Araucaria Forest, Grassland (Cam 

pos), Fire and Climatic Dynamics, Studied by High 
Resolution Pollen, Charcoal and Multivariate Analysis of 
the Cambara do Sul Core in Southern Brazil. Palaeo 

geography, Paleoclimatology, Palaeoecology 203:277 
297. 

Behling, H., y V. Depatta Villar 
2005 Late Quaternary Grassland (Campos), Gallery For 

est, Fire, and Climate Dynamics, Studied by Pollen, Char 
coal and Multivariate Analysis of the Sao Francisco de 
Assis Core in Western Rio Grande do Sul (Southeastern 
Brazil). Review of Palaeobotany and Palynology 
133:235-248. 

Beovide, L., I. Barreto y C. Curbelo 
2004 X Congreso nacional de arqueologia uruguaya. La 

arqueologia entre los desafios del nuevo siglo. CD-ROM. 

Sociedad Uruguaya de Arqueologia, Montevideo, 

Uruguay. 
Bozarth, S. R. 

1987 Diagnostic Opal Phytoliths from Rinds of Selected 
Cucurbita Species. American Antiquity 52:607-615. 

1990 Diagnostic Opal Phytoliths from Pods of Selected 
Varieties of Common Beans (Phaseolus vulgaris). Amer 
ican Antiquity 55:98-104. 

Bracco, R. 
1992 Desarrollo cultural y evolution ambiental en la region 

este del Uruguay. En Ediciones del Quinto Centenario. Vol. 
1: Estudios Antropologicos, pp. 43-73. Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Education, Universidad de 



DEBATE & COMMENTARY 323 

la Republica, Montevideo, Uruguay. 
2006 Monticulos de la cuenca de la Laguna Merin: tiempo, 

espacio y sociedad. Latin American Antiquity 17:511-540. 

Bracco, R., L. Cabrera y J. M. Lopez 
2000 La prehistoria de las tierras bajas de la cuenca de la 

Laguna Merin. En Arqueologia de las tierras bajas, edi 
tado por A. Duran y R. Bracco, pp. 13-38. Ministerio de 
Educacion y Cultura. Montevideo. 

Bracco, R., J. Montana, J. Bossi, H. Panarello y C. Ures 
2000 Evolucion del humedal y ocupaciones humanas en el 

sector sur de la cuenca de la Laguna Merin. En Arqueologia 
de las tierras bajas, editado por A. Duran y R. Bracco, pp. 
99-116. Ministerio de Educacion y Cultura, Montevideo, 

Uruguay. 
Bracco, R., L. del Puerto, H. Inda y C. Castineira 

2005 Middle-late Holocene Cultural and Environmental 

Dynamics in the East of Uruguay. Quaternary Interna 
tional 132:37-45. 

Bracco, R., H. Inda, L. Del Puerto, C. Castineira, P. Sprech 
mann y F. Garcia-Rodriguez 

2005 Relationship between Holocene Sea-Level Variations, 

Trophic Development and Climatic Change in Negra 
Lagoon Southern Uruguay. Journal of Paleolimnology 
33:252-263. 

Bracco, R., y C. Ures 
1999 Ritmos y dinamica constructiva de las estructuras 
monticulares. Sector sur de la cuenca de la Laguna Merin 
- 
Uruguay. En Arqueologia y bioantropologia de las tier 

ras bajas, editado por J. M. Lopez y M. Sanz, pp. 13-33. 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educacion, 
Universidad de la Republica, Montevideo, Uruguay. 

Brochado, J. P., V. Calderon, I. Chmyz, O. F. Dias Jr., C. Evans, 
S. Maranca, B. J. Meggers, E. Th. Miller, N. J. de Souza 

Nasser, C. Perota, W F. Piazza, J. W Rauth y M. F. Simoes 
1969 Arqueologia Brasileira em 1968. Um relatorio pre 

liminar sobre o Programa Nacional de Pesquisas Arque 
ologicas. Publicacoes Avulsas, No. 12. Museu Paraense 
Emflio Goeldi, Belem, Brasil. 

Campos, S., L. del Puerto y H. Inda 
2001 Opal Phytolith Analysis: Its Applications to the 

Archaeobotanical Record in Eastern Uruguay. En Phy 
toliths: Applications in Earth Sciences and Human His 

tory, editado por J. Mounier and F. Colin, pp. 129-142. 
Balkema Publishers, Francia. 

Campos, S., J., Olivero y R. Bracco 
1994 Analisis de particulas biosiliceas en la matriz del sitio 
CH2D01, elevacion A. San Miguel-Rocha. Ponencia pre 
sentada en el 8vo. Congreso Nacional de Arqueologia 

Uruguaya, Maldonado, Uruguay. 
Consens, M., C. Curbelo y J. M. Lopez 

1995 Arqueologia en el Uruguay: 120 afios de spues. Sur 
cos, Montevideo, Uruguay. 

DeBlasis, P., S. K. Fish, M. D. Gaspar y P. R. Fish 
1998 Some References for the Discussion of Complexity 
Among the Sambaqui Moundbuilders from the Southern 
Shores of Brazil. Revista de Arqueologia Americana 
15:75-105. 

del Puerto, L., y S. Campos 
1999 Silicofitolitos: un abordaje alternativo de la prob 

lematica arqueobotanica del Este de Uruguay. En Los tres 
reinos: prdcticas de recoleccidn en el Cono Sur de 
America, editado por C. A. Aschero, A. Korstanje y P. 
Vuoto, pp. 141-150. Magna, Tucuman, Argentina. 

del Puerto, L., F.Garcia-Rodriguez, H. Inda, R. Bracco, C. 
Castineira y J. B. Adams 

2006 Paleolimnological Evidence of Holocene Climatic 

Changes in Lake Bianca, Southern Uruguay. Journal of 

Paleolimnology 36:151 -163. 

Duran, A., y R. Bracco 
2000 Arqueologia de las tierras bajas. Comision Nacional 

de Arqueologia, Ministerio de Education y Cultura, Mon 

tevideo, Uruguay. 
Gianotti, C. 

2000 Monumentalidad, ceremonialismo, y continuidad rit 
ual. En Paisajes culturales sudamericanos: de las practi 
ces sociales a las representaciones, editado por C. Gianotti, 

pp. 87-102. Tapa 19, Laboratorio de Arqueoloxia da 

Paisaxe, Galicia, Espana. 
2005 Desarrollo metodologico y aplicacion de nuevas tec 

nologias para la gestion integral del patrimonio arque 
ologico en Uruguay. Tapa 36, Laboratorio de Arqueoloxia 
de Paisaxe, Galicia, Espana. 

Heckenberger, M. J. 
2005 The Ecology of Power: Culture, Place, and Person 

hood in the Southern Amazon, A.D. 1000-2000. Rout 

ledge, New York. 

Inda, H., F. Garcia-Rodriguez, L. del Puerto, V. Acevedo, D. 

Metzeltin, C. Castineira, R. Bracco y J. B. Adams 
2006 Relationships between Trophic State, Paleosalinity 

and Climatic Changes during the First Holocene Marine 

Transgression in Rocha Lagoon, Southern Uruguay. Jour 
nal of Paleolimnology 35:699-713. 

Iriarte, J. 
2003a Mid-Holocene Emergent Complexity and Landscape 

Transformation: the Social Construction of Early Forma 
tive Communities in Uruguay, La Plata Basin. Tesis doc 
toral inedita, Anthropology Department, University of 

Kentucky, Lexington (disponible en http://lib.uky.edu/ 
ETD/ukyanth2003d00116/iriartej.pdf). 

2003b Assessing the Feasibility of Identifying Maize 

Through the Analysis of Cross-Shape Size and Three 
Dimensional Morphology in the Grasslands of South 
eastern South America. Journal of Archaeological Science 
30:1085-1094. 

2006a Vegetation and Climatic Change since 14,81014C yr 
B. P. in Southeastern Uruguay and Its Implications for the 
Rise of Early Formative Societies. Quarternary Research 
65:20-32. 

2006b Landscape Transformation, Mounded Villages, and 

Adopted cultigens: the Rise of Early Formative Commu 
nities in South-Eastern Uruguay. World Archaeology 
38:644-663. 

2007a Emerging Food-Producing Systems in the La Plata 
Basin: the Los Ajos Site. En Rethinking Agriculture: 
Archaeological and Ethnoarchaeological Perspectives, 
editado por T. Denham, J. Iriarte, y L. Vrydaghs, pp. 
256-272. Left Coast Press, California. 

2007b La emergencia de las sociedades del Formativo Tem 

prano en el sureste de Uruguay. Bole tin de Arqueologia 
PUCP, en prensa. 

2007c New Perspectives on Plant Domestication and the 

Development of Agriculture in the New World. En Rethink 

ing Agriculture: A rchaeological and Ethnoarchaeological 
Perspectives, editado por T. Denham, J. Iriarte, y L. 

Vrydaghs, pp. 167-188. Left Coast Press, California. 
Iriarte, J., y E. Alonso 

2008 Opal Phytoliths from Southeastern Uruguay: Analy 
sis of Selected Plant Species and Modern Soils. Quater 
nary International, en prensa. 

Iriarte, J., y H. Behling 
2007 The Expansion of Araucaria Forest in the Southern 

Brazilian Highlands During the Last 4000 Years and Its 

Implications for the Development of Taquara/Itarare Tra 
dition. Environmental Archaeology 12:115-127. 



324 LATIN AMERICAN ANTIQUITY [Vol. 19, No. 3, 2008] 

Iriarte, J., C. Gillam and O. Marozzi 
2008 Burial Monuments and Memorial Feasting: An Exam 

ple from the Southern Brazilian Highlands. Antiquity, en 

prensa. 
Iriarte, J., I. Hoist, J. M. Lopez y L. Cabrera 

2001 Subtropical Wetland Adaptations in Uruguay during 
the Mid-Holocene: An Archaeobotanical Perspective. En 

Enduring Records. The Environmental and Cultural Her 

itage of Wetlands, editado por B. Purdy, pp. 61-70. Oxbow 

Books, Oxford. 

Iriarte, J., I. Hoist, O. Marozzi, C. Listopad, E. Alonso, A. 
Rinderknecht y J. Montana 

2004 Evidence for Cultivar Adoption and Emerging Com 

plexity During the Mid-Holocene in the La Plata Basin 

Uruguay. Nature 432:614-617. 

Iriarte, J., y O. Marozzi 
2005 Analisis del material litico del sitio Los Ajos. XI Con 

greso nacional de Arqueologia. Salto, Uruguay, en prensa. 

Lopez, J. M. 
1998 Archaeological Training in Uruguay. SAA Bulletin 16 

(5). 
2001 Las estructuras tumulares (Cerritos) del litoral Atlan 

tico uruguayo. Latin American Antiquity 12:231-255. 

Lopez, J. M., y R. Bracco 
1994 Cazadores-recolectores de la cuenca de la Laguna 
Merin: aproximaciones teoricas y modelos arqueologicos. 
En Arqueologia de cazadores-recolectores. Limites, casos 

y aperturas, editado por J. L. Lanata y L. A. Borrero, pp. 
51-64. Arqueologia Contemporanea. Edition Especial. 
Buenos Aires, Argentina. 

Lopez, J. M., y C. Gianotti 
1998 Construction de espacios ceremoniales publicos entre 

los pobladores prehistoricos de las tierras bajas de 

Uruguay: el estudio de la organizacion espacial en la local 
idad arqueologica Rincon de los Indios. Revista de Arque 

ologia USP 11:87-105. 

Lopez, J. M. y M. Sans 

1999 Arqueologia y bioantropologia de las tierras bajas. 
Universidad de la Republica, Facultad de Humanidades y 
Ciencias, Montevideo, Uruguay. 

Ministerio de Educacion y Cultura de Uruguay (MEC) 
2001 Arqueologia Uruguay a hacia el fin del milenio. IX 

congreso nacional de arqueologia uruguaya. Del Sur, 
Montevideo, Uruguay. 

Noelli, F. 
2000 A ocupacao humana na regiao sul do Brasil: arque 

ologia, debates e perspectivas. Revista USP 44:218-269. 

Oliveira, J. E. 
2004 Arqueologia das sociedades indigenas no Pantanal. 

Oeste, Campo Grande, Matto Grosso, Brasil. 

Piperno, D. R. 
2006 Phytoliths: A Comprehensive Guide for Archaeolo 

gists and Paleoecologists. Altamira Press, Walnut Creek, 
California. 

Piperno, D. R., T. C. Andres y K. E. Stothert 
2000 Phytoliths in Cucurbita and Other Neotropical Cucur 

bitaceae and Their Occurrence in Early Archaeological 
Sites from the Lowland American Tropics. Journal of 
Archaeological Science 27:193-208. 

Piperno, D. R., y D. Pearsall 
1998 The Origins of Agriculture in the Lowland Neotrop 

ics. Academic Press, New York. 

Piperno, D. R., y K. E. Stothert 
2003 Phytolith Evidence for Early Holocene Cucurbita 

Domestication in Southwest Ecuador. Science 
299:1054-1057. 

Rogge, J. H. 
2005 Fenomenos defronteira: Um estudio das situacoes de 

contato entre osportadores das tradicoes ceramicas pre 
historicas no Rio Grande do Sul. Pesquisas, Antropologia 
No. 62, Instituto Anchietano de Pesquisas, Sao Leopoldo, 
Brasil. 

Schmitz, P. I. 
2002 Casas subterrdneas nas terras altas do sul do Brasil. 

Pesquisas, Antropologia No. 58. Instituto Anchietano 

Pesquisas, Sao Leopoldo, Brasil. 

Schmitz, P. I., G. Naue y 1.1. Basile Beker 
1991 Os aterros dos campos do sul: a Tradicao Vieira. En 

Arqueologia y pre-historia do Rio Grande do Sul, compi 
lado por A. Kern, pp. 221-250. Mercado Aberto, Porto Ale 

gre. 
Schmitz, P. I., J. H. Rogge, A. O. Rosa y M. V. Beber 

1998 Aterros indigenas no Pantanal do Mato Grosso do Sul. 

Pesquisas, Antropologia No. 54. Instituto Anchietano 

Pesquisas, Sao Leopoldo, Brasil. 

Solis, R. S. 
2006 America's First City: The Case of Late Preceramic 

Caral. En Andean Archaeology III. North and South, edi 
tado por W. Isbell y H. Silverman, pp. 28-66. Plenum 

Press, New York. 

Stahl, P. 
2004 Greater Expectations. Nature 432:561-562. 

Twiss, P. C. 
1992 PredictedWorld Distribution of C3 and C4 Grass Phy 

toliths. En Phytolith Systematics. Emerging Issues, editado 

por G. Rapp y S. C. Mulholland, pp. 113-128. Plenum 

Press, New York. 


	Article Contents
	p. 317
	p. 318
	p. 319
	p. 320
	p. 321
	p. 322
	p. 323
	p. 324

	Issue Table of Contents
	Latin American Antiquity, Vol. 19, No. 3 (Sep., 2008), pp. 227-336
	Front Matter
	Garbage of the Gods? Squatters, Refuse Disposal, and Termination Rituals among the Ancient Maya [pp. 227-247]
	Piedras Negras and Yaxchilan: Divergent Political Trajectories in Adjacent Maya Polities [pp. 249-274]
	Time, Power, and the Maya [pp. 275-298]
	Labor, Population Movement, and Food in Sixteenth-Century Ek Balam, Yucatán [pp. 299-316]
	Debate &Commentary
	Comentario Sobre "Montículos de la Cuenca de la Laguna Merín: Tiempo, Espacio, y Sociedad" [pp. 317-324]
	Un Aporte Crítico a Partir de "Comentarios Sobre Montículos de la Cuenca de la Laguna Merín: Tiempo, Espacio Y Sociedad" [pp. 325-335]

	Back Matter



