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RESUMEN
El presente ensayo hace un compendio de las investigaciones arqueológicas de-
sarrolladas en la región atlántica del departamento de Rocha en Uruguay. En es-
pecial describe el repertorio de tipo de sitios identificados desde la década de 
1970 y posteriormente en finales de 1990 y primera década de 2000. Presenta 
también un listado de los fechados obtenidos en los distintos tipos de sitios. A 
la par de algunas de estas investigaciones, comenzaron a llevarse a cabo releva-
miento de estado de conservación de los sitios, con identificación de avanzado 
riesgo de algunos de estos bienes. Esto plantea la necesidad de establecer nuevas 
estrategias de abordaje que contemplen la actualización normativa, metodolo-
gías acordes y la participación de todos los actores implicados en la conservación 
y puesta en valor.  

PALABRAS-CLAVE: Océano Atlántico-Ocupaciones litorales-Uruguay

RESUMO
Neste ensaio são resumidas as pesquisas arqueológicas desenvolvidas na região 
atlântica do departamento de Rocha, Uruguai. Em particular, descreve-se o reper-
tório de tipos de sítios identificados desde os anos 1970 e, subsequentemente, 
desde o final dos anos 1990 até o início dos anos 2000. Apresenta-se também o 
conjunto de datações obtidas dos diferentes tipos de sítios pesquisados na re-
gião. Paralelo a algumas dessas pesquisas, iniciou-se um levantamento do estado 
de conservação dos sítios, identificando risco avançado em alguns. Isso levanta a 
necessidade de estabelecer novas estratégias de abordagem que incluam atuali-
zação regulatória, metodologias consistentes e a participação de todos os atores 
envolvidos na conservação e valorização dos sítios.

PALAVRAS-CHAVE: Atlântico-ocupações litorâneas-Uruguai
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INTRODUCCIÓN 

A través de este texto, intentaré realizar una breve síntesis del estado del 
conocimiento y algunas acciones de planificación para la conservación de sitios 
de ocupaciones litorales de la costa atlántica de Uruguay. En mi trabajo me enfo-
caré principalmente en las investigaciones que diversos investigadores e investi-
gadoras han realizado en el Departamento de Rocha que se encuentra en el este 
del país (Figura 1). En la última década, algunas de estas investigaciones han sido 
desarrolladas por el equipo del Laboratorio de Arqueología del Pasaje y Patrimo-
nio de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Unidad asociada 
al Centro Regional del Este de la Universidad de la República. El objetivo también 
es brindar un punto de partida para el desarrollo de un nuevo proyecto de inves-
tigación y extensión que se enfoca en un sector próximo a la Laguna de Rocha.

Desde los últimos años los ambientes costeros y las tierras bajas han sido 
foco de variadas investigaciones arqueológicas y paleoambientales. Esto se ha 
dado fundamentalmente por la potencialidad de su registro para la investigación 
sobre las ocupaciones humanas del territorio, la movilidad, el poblamiento y los 
desplazamientos de la población, la explotación de los recursos, su acceso y el uso 
humano del territorio (ERLANDSON, 2010; FITZPATRICK; RICK; ERLANDSON, 2015; 
LÓPEZ-ROMERO et al., 2021). Los ambientes costeros, fluviales y lacustres se en-
cuentran fuertemente vinculados a las diferentes migraciones humanas, incluso 
aquellas vinculadas a los primeros humanos modernos (PETRAGLIA; ROSE, 2009; 
THRONE et al., 1990) aún a pesar de las consecuencias que tiene la reducción de 
las evidencias tempranas debidas a la subida del nivel del mar pos-glacial (BAI-
LEY; FLEMMING, 2008). Se destaca también la estrecha relación ecológica con los 
ecosistemas, el manejo temprano de recursos y especies (NAVARRO; ROOSEVELT; 
WAGNER, 2021). Al mismo tiempo, provee invalorable información paleoambien-
tal y sedimentológica sobre las variaciones climáticas del pasado. Tal registro, co-
labora a la obtención de la historia de los climas del pasado en procesos de corta 
y larga duración (INDA; DEL PUERTO, 2019).

Los efectos del cambio climático sobre los registros costeros e insulares 
son entre otros, la subida del nivel del mar y la consecuente inundación de los 
sitios, la intensificación de los procesos de erosión costera, así como otras modifi-
caciones debidas a los cambios de la cobertura vegetal por el alza de las tempera-
turas (ERLANDSON, 2010; ERLANDSON; FITZPATRICK, 2006). Como consecuencia 
de este proceso, las poblaciones humanas han aumentado las infraestructuras 
y desarrollado distintas estrategias para hacer frente a estas  “fuerzas naturales” 
(ERLANDSON, 2010) como por ejemplo la forestación con especies exóticas, la co-
locación de empalizadas, el desvío o desecación de cursos de agua. Paralelamen-
te asistimos a la destrucción de registros de los asentamientos y de estos “hitos 
históricos” causados por el calentamiento global, el aumento de los mares y la 
erosión costera. 

Esto ya es un problema en sí mismo, pero el aumento del nivel del mar de 
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uno o dos metros en las próximas décadas multiplicará estos problemas de una 
forma considerable. Irónicamente, la erosión marina está destruyendo aquellos 
sitios costeros que pueden explicar cómo las sociedades pasadas se adaptaron a 
episodios anteriores de aumento del nivel del mar y cambios geográficos coste-
ros que tuvieron profundos efectos en la historia humana y de nuestro territorio 
(ERLANDSON, 2010, p. 139).

En la línea de las problemáticas de conservación de los sitios costeros, 
podemos establecer cinco como los problemas principales: 1) su situación en re-
lación a la localización y los cambios en la línea de costa; 2) los aspectos relaciona-
dos al cambio climático en la actualidad (calentamiento global) y que determinan 
de por sí la necesidad de planificación a futuro; 3) los aspectos relacionados con 
las morfo y geomorfologías de ambientes costeros, los procesos de sedimenta-
ción, la acción eólica, escurrimiento y erosión costera, que se ven intensificados 
por las modificaciones contenidas en el punto anterior; 4) los aspectos vinculados 
al uso actual e histórico, la urbanización y el turismo; y 5) el expolio, las activida-
des de coleccionistas y amateurs, pasadas y actuales (VILLARMARZO, 2018). 

En líneas muy generales, las investigaciones arqueológicas de décadas 
pasadas han apuntado hacia una red regional de asentamientos en la que los si-
tios costeros estarían expresando el control social sobre las concentraciones es-
tacionales de recursos. Particularmente en la costa atlántica, el modelo que ha 
tenido mayor repercusión es el que señala un proceso de intensificación econó-
mica y ampliación en el espectro de especies explotadas, con mayor presencia 
de moluscos, peces, roedores y aves para el periodo arcaico (LÓPEZ MAZZ, 2001). 
Como se verá más adelante, esta es una zona que, por razones que no competen 
a este trabajo, ha dejado de ser foco de atención de los arqueólogos y arqueólo-
gas uruguayas, quienes han visto movilizada su atención hacia otras áreas y pro-
blemáticas. En el este, esta movilización se manifiesta en investigaciones en las 
tierras bajas y cerritos de indios tanto en sitios nuevos como a través de la revisita 
de sitios anteriormente estudiados (LÓPEZ MAZZ et al., 2021; MACHADO; PIÑEI-
RO; LÓPEZ MAZZ, 2019) las tierras altas y sus manifestaciones de construcciones 
en piedra (SOTELO, 2014, 2018), estudios de estructuras históricas o de contacto 
(DABEZIES et al., 2021; LÓPEZ MAZZ et al., 2020). Como consecuencia, hay una 
continuidad de utilización de modelos de una década o más atrás y no se han 
realizado nuevas dataciones que lleven este modelo más allá.
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Figura 1. Mapa del departamento de Rocha. Se indican con número los sitios arqueológicos referi-
dos en la Tabla 1. Fuente: Elaboración propia de la autora.

ARQUEOLOGÍA DEL LITORAL ATLÁNTICO URUGUAYO

El conocimiento documentado de las ocupaciones prehistóricas de la cos-
ta atlántica uruguaya comienza con la identificación y las recolecciones en los 
sitios de superficie o “paraderos” durante la segunda mitad del SXIX. En primer 
lugar se reconocen las observaciones de José Arechavaleta (FIGUEIRA, 1892) acer-
ca de la misma adscripción cultural en base a la similitud de los materiales líticos 
de los montículos denominados “cerritos de indios” con los sitios de la costa. Las 
recolecciones del SXX conformaron nuevas colecciones arqueológicas como las 
de Gallinal, Seijo, Maeso Tognochi-Tuya y Oliveras-Clavelli. Carlos Maeso junto 
a su esposa Bell Clavelli y un centenar de aficionadas y aficionados (en especial 
maestras) llevaron a cabo recolecciones desde 1914 en la zona de Cabo Polonio y 
Balizas (MAESO, 1977). Francisco Oliveras y el Centro de Estudios de Ciencias Na-
turales realizaron intensas recolecciones también en esa región desde la década 
de 1940. Su esposa Leila Tuya fue la creadora del Museo del Cordón que albergó 
este acervo hasta 1996 (SUAREZ, 2000; VILLARMARZO; BLASCO; SACCONE, 2021). 

En 1892 José Arechavaleta describe los sitios arqueológicos del litoral 
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Atlántico como campamentos de caza de los mismos grupos que construían tú-
mulos funerarios en las tierras bajas adyacentes. Por otra parte, entre los numero-
sos materiales identificados por Carlos Maeso Tognochi en particular nos interesa 
mencionar que en Cabo Polonio identificó y recolectó materiales arqueológicos 
en abundancia, así como también restos humanos que describe como “un enter-
ratorio sobre una franja de 30 metros” en la Lozada de los Indios a 100 metros del 
Cabo Polonio (MAESO, 1977, p. 43). Realiza la descripción de los hallazgos que 
realizó durante todos esos años, y describe los sitios como talleres.

Asimismo Horacio Arredondo quien también realizara incursiones (con 
excavaciones) por Rocha, hace la precisión sobre los campamentos estacionales 
de “las tribus nómadas que ambulaban por su hábitat en procura de alimento” 
(ARREDONDO, 1951, p. 3). Sobre los “paraderos”, Horacio Arredondo declaraba en 
1951 que: 

Es creencia bastante generalizada que la vida más o menos perma-
nente de las tribus uruguayas se desenvolvía relativamente inme-
diata los litorales del Océano, del Plata y del Uruguay. [...] Robustece 
esta creencia el hecho que [...] la inmensa mayoría de los ‘paraderos’ 
se hayan encontrado en esos litorales, así como los ‘talleres’ donde 
existen, por centenares de miles, restos de lascas de las piedras que 
utilizaban para la construcción de su instrumental lítico y de no me-
nor cantidad de fragmentos de alfarería, junto con no pocas piezas 
de una otra industria en perfecto estado. (ARREDONDO, 1951, p. 10)

Así también, en 1931, Benjamín Sierra y Sierra (1931) reporta el hallazgo 
de zoolitos y típicos de litoral atlántico brasilero, los que sustentan la interpreta-
ción de conexiones entre esta zona y los litorales brasileros (sambaquies) (PROUS, 
2018).

Desde 1969 el Centro de Estudios Arqueológicos (CEA) cuyo primer direc-
tor fue Antonio Taddei, nucleó a diversas personas con el interés del estudio de 
la arqueología americana y la prehistoria del Uruguay (CEA, 1989). En ese marco 
se realizaron las primeras recolecciones sistemáticas y los primeros análisis tec-
no-tipológicos de los sitios de la costa rochense (BAEZA et al., 1974; BOSCH et al., 
1973). En ese momento, se continúa hablando de los sitios del litoral Atlántico 
como paraderos-talleres. Antonio Taddei realizó asimismo un estudio tipológico 
de puntas de proyectil, de las cuales dice son de influencia Pampa-Patagonia (TA-
DDEI, 1983). 

El equipo del CEA realizó investigaciones en Cerro Verde, Punta La Coro-
nilla y el área de Cabo Polonio-Valizas. En este último se practicó una batería de 
sondeos y prospecciones, localizándose como resultado 36 yacimientos (BOSCH 
et al., 1973), aunque si bien fueron planteadas no llegó a realizar excavaciones por 
falta de permisos institucionales (MORENO, M. Com. personal, 2020).

Posteriormente, las investigaciones en las tierras bajas hacia el oeste y 
norte del departamento de Rocha se desarrollaron a partir de 1986, luego de la 
ceración de la carrera en Ciencias Antropológicas en la Facultad de Humanidades 
y Ciencias de la Universidad de la República y junto con la creación de la Comisión 
de Rescate Arqueológico de la Cuenca de la Laguna Merín (CRALM, MEC). Con 
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el surgimiento de esta Comisión se conforman entre los recientes arqueólogos y 
arqueólogas diferentes equipos, que marcan distintas “zonas de trabajo”, dando 
comienzo a una nueva etapa en las investigaciones arqueológicas de la región. 
En la costa, principalmente se desarrollará la labor de José M. López Mazz y di-
versos colaboradores, dando paso a prospecciones, recolecciones y excavaciones 
arqueológicas en varios sitios costeros (LÓPEZ MAZZ, 1994, 1995, 2001; LÓPEZ 
MAZZ; IRIARTE, 2000; entre otros). 

LOS SITIOS DE LA COSTA URUGUAYA: 
TIPOLOGÍA Y DATACIONES

El repertorio de sitios de la zona costera atlántica está compuesto por si-
tios en superficie, sitios estratificados o en capa (en menor proporción que los 
anteriores), canteras o sitios de abastecimiento primario de materias primas líti-
cas, concheros y estructuras monticulares, denominadas en Uruguay “cerritos de 
indios” (Figura 2). 

Los sitios superficiales, en general, se encuentran en los espacios interdu-
nares y en hoyas de deflación sobre sustrato arenoso (BRACCO et al., 1989; LÓPEZ 
MAZZ; BRACCO, 1992; VILLARMARZO, 2018). En el sitio La Esmeralda por ejemplo, 
se identifican numerosos sitios en hoyos de deflación por debajo de 3,5 metros 
sobre el nivel de tormenta (LÓPEZ MAZZ et al., 1996). También se suelen encon-
trar en paleosuperficies con concentración de materia orgánica, raíces carbonata-
das (pedotúbulos), algunas con óxido de hierro y otras con limos actuales (LÓPEZ 
MAZZ, 1994, 1995a; PANARIO; PIÑEIRO, 1993).

Otros sitios superficiales de menor densidad de materiales, más pequeños 
y esparcidos en los arcos de playa han sido interpretados como sitios de caza y re-
colección (LÓPEZ MAZZ; GASCUE, 2001). Otros, de mayor tamaño se interpretan 
como posibles áreas domésticas, cuya utilización sería “en alguna época del año” 
(ANDRADE; LÓPEZ MAZZ, 2000, p. 149).

La costa atlántica uruguaya presenta un alto potencial de fuentes de ma-
terias primas líticas y de arcillas. Existen afloramientos graníticos (Granito de San-
ta Teresa sensu BOSSI, 1966) que conforman, por ejemplo, las puntas rocosas de 
Cabo Polonio, Punta la Coronilla y Cerro Verde. Estas rocas contienen además filo-
nes de dimensiones variables de materiales de mayor calidad para la talla como 
cuarzo y cuarcita. La visita a estos sitios permite reconocer la existencia de filones 
agotados o en avanzado estado de explotación en conjunto con grandes can-
tidades de material arqueológico de desecho en sus inmediaciones. Asimismo, 
las puntas rocosas mencionadas y las grandes playas de cantos rodados, son una 
fuente potencial para el aprovisionamiento de diversas materias primas, algunas 
de muy buena calidad para la talla (GASCUE et al., 2009). 

La posición en superficie de los anteriores sitios le imprime un carácter 
especial de contextos, producto de reocupaciones y sumamente alterados, que 
configuran palimpsestos de singulares dimensiones. En muchos de los casos se 
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ha sugerido una reocupación regular de estos sitios por parte de las poblaciones 
prehistóricas (LÓPEZ MAZZ, 1995a; LÓPEZ MAZZ; GASCUE, 2001).

Por otra parte, también se verifica la existencia de sitios estratificados. 
Estos niveles arqueológicos edafizados o semi-edafizados y suelos enterrados 
de coloración oscura, son ricos en materia orgánica. Se reconocen fundamental-
mente materiales en capa en barrancas de arroyos, cañadas y pequeños cursos 
de agua que desaguan en la playa, así como también en perfiles de cárcavas de 
erosión. Tradicionalmente considerados como materiales “redepositados” desde 
la década de 1990 se interpretan como materiales en contextos inalterados, en 
particular como resultado de las excavaciones realizadas en Cabo Polonio (1991-
1992 y 2005-2006) y Punta La Coronilla (1993-1995) (LÓPEZ MAZZ; GASCUE, 2001, 
p. 3). Estas excavaciones permitieron reconocer la existencia de material en capa 
por debajo del “antrosol” oscuro (LÓPEZ MAZZ, 1995a) en algunos casos con más 
de 4400 años AP.

En la Laguna de Castillos, entre los 30 sitios catalogados, los sitios identi-
ficados en las planicies se encuentran en suelos sobre crestas o cordones de tor-
menta, “desde el entorno de cota 3,5msnm y siguiendo los contornos actuales de 
la laguna hasta cotas de 5msnm” (CAPDEPONT; PINTOS, 2006, p. 120). Este mismo 
patrón ha sido observado en los sitios sobre cresta en la Laguna de Rocha, donde 
en las dos márgenes (este y oeste) fueron ocupadas geoformas similares relacio-
nadas con crestas de tormenta del Holoceno tardío y en las lomadas medias pró-
ximas a estos sitios se localizan otros, estratificados y con abundantes materiales 
arqueológicos (fundamentalmente de molienda) (VILLARMARZO, 2018, p. 393).

De las excavaciones en esta porción atlántica José M. López Mazz hace 
una interpretación acerca de dos tipos diferentes de sitios. El primero, que corres-
ponde a las localidades ubicadas en las penínsulas rocosas como Cabo Polonio, se 
trataría de “sitios logísticos” a modo de “bases residenciales”, con reocupaciones y 
sujetos a procesos de larga duración (LÓPEZ MAZZ, 1995b). Los segundos, sitios 
como los de Punta La Coronilla, los interpreta como sitios de menor jerarquía, 
conjuntos arqueológicos de ocupaciones efímeras y ocasionales productos de ac-
tividades puntuales de caza-recolección (LÓPEZ MAZZ, 1995a, p. 95). 

Otro tipo de sitio de la costa son las estructuras monticulares, denomina-
dos cerritos de indios y de los que existe profusa bibliografía (CABRERA PÉREZ; 
MAROZZI, 2001; GIANOTTI, 2015; IRIARTE, 2006; LÓPEZ MAZZ, 2001; MILHEIRA; 
GIANOTTI GARCIA, 2018, entre otros). Generalmente los cerritos de la faja costera 
(a no más de 10 kilómetros de la línea de costa) son de dimensiones más pe-
queñas que los de “tierra adentro” (LÓPEZ MAZZ et al., 2002; LÓPEZ MAZZ; GAS-
CUE, 2001). Los estudios realizados en el valle del Arroyo Valizas muestran una 
distribución asociada a las planicies de inundación actuales y a la terraza de cota 
10msnm (LÓPEZ MAZZ; GASCUE, 2001). 

En La Esmeralda (Playa Las Sirenas) fueron localizados también tres con-
cheros, constituidos por desechos de berberecho Donax hanleyanus, otros restos 
malacológicos, restos de fauna y material lítico. Uno de ellos fue excavado durante 
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los años 2000-2002. Su formación se produjo en torno al 3000 AP (LÓPEZ MAZZ; 
VILLARMARZO; BRUM, 2009). A través de estas investigaciones, se caracterizó el 
conchero en términos económicos y cronológicos, tratando de articularlo en el 
marco general de la prehistoria costera uruguaya. 

Se realizaron estudios arqueofaunísticos, los cuales se centraron en el 
análisis de los restos óseos, malacológicos y los fragmentos de huevo. A partir de 
estos estudios se pudo conocer que en las diversas fases de ocupación se explotó 
una amplia gama de recursos animales, tanto terrestres como acuáticos (BRUM, 
2009; MORENO, 2005; VILLARMARZO, 2010). 

Los fechados obtenidos hasta el momento en la costa atlántica de Rocha 
sitúan la ocupación prehistórica costera a partir del Holoceno medio (BRACCO; 
URES, 1999; LÓPEZ MAZZ, 1995a). El fechado más antiguo hasta las excavaciones 
del 2005 era el de la transición Capas III y IV de la Excavación I de Cabo Polonio de 
4370±70 a AP (LÓPEZ MAZZ, 1995a). Otros fechados obtenidos son los del con-
chero de La Esmeralda 3300 ± 40 AP, 3270 ± 40 AP y 3280 ± 40 AP (LÓPEZ MAZZ; 
VILLARMARZO; BRUM, 2009), el Sitio Punta La Coronilla, Excavación II de 2930 ± 
50 a AP y Excavación III de 2740 ± 60 a AP (LÓPEZ MAZZ, 1995a; LÓPEZ MAZZ; 
IRIARTE, 2000) (Tabla 1).

La secuencia más larga de ocupación de cuencas lagunares en el este de 
Uruguay se encuentra representada en Laguna Negra, cuyos fechados más anti-
guos son 8510±40 a AP (CURL6078) y 7100±160 (URU0515) en Rincón de los In-
dios en el Bañado de Santa Teresa (LÓPEZ MAZZ et al., 2006) y luego la ocupación 
del borde lagunar tiene una datación de 3452±36 AP (Ua-40977) (sitio Restinga) 
(LÓPEZ MAZZ, 2013; LÓPEZ MAZZ et al., 2010, 2011). Al mismo tiempo, comienzan 
a construirse estructuras monticulares (cerritos de indios) con dataciones entre 
3820±100 a AP (URU175) y 2320±50 a AP (URU082) (sitio Potrerillo) (LÓPEZ MAZZ; 
CASTIÑEIRA, 2001). 

Por otro lado, en la Laguna de Castillos se han identificado sitios estratifi-
cados en la planicie lagunar con una antigüedad de 4600±60 AP (URU205) (Sitio 
Guardia del Monte) (PINTOS; CAPDEPONT, 2001) y luego su ocupación a lo largo 
de 3 milenios habiéndose datado entre otros, los cerritos de indios del mismo 
sitio en 1260±60 AP (GrA-15597) (CAPDEPONT; PINTOS, 2006).
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Tabla 1. Síntesis de las dataciones existentes para los sitios de la franja costera de Uruguay.
Localidad Sitio (Excava-

ción)
Tipo de sitio Cronología (Edades 

AP)
Referencias

Costa abierta

(1)

Estancia La Pe-
drera

Montículos sobre 
cota 20-30 msnm

1240±40 (URU 0299) (LÓPEZ MAZZ; 
GASCUE; MORENO, 
2009)

Laguna de 
Castillos

(2)

Cráneo Marcado 
(CMIII, CMIV, 
CMV)

Montículos 2760±60 (GrA-15608) (CAPDEPONT; PIN-
TOS, 2006)

Cráneo Marcado 
(CMI, CMII)

Estratificado en 
planicie

3050±150 (URU136) 
(sobre cerámica)

(CAPDEPONT; PIN-
TOS, 2006; PINTOS; 
CAPDEPONT, 2001) 

Guardia del Mon-
te (GMI, GMIII, 
GMV)

Montículos 1260±60 (GrA-15597) (CAPDEPONT; PIN-
TOS, 2006)

Guardia del Mon-
te (GMII, GMIV)

Estratificado en 
planicie

4600±60 (URU205) (PINTOS; CAPDE-
PONT, 2001) 

Cabo Polonio

(3)

Exc.I Estratificado en 
punta rocosa

4370±70 (URU005)
610±65  (URU006)

(LÓPEZ MAZZ, 
1995a) 

El Faro I Estratificado en 
punta rocosa

4881±55 (AA71116)
4100±90 (URU475)

(LÓPEZ MAZZ; 
VILLARMARZO; DE 
LEÓN, 2007)

Laguna Negra

(4)

Estancia Laguna 
Negra

(4.1)

Superficial /Estra-
tificado al borde 
de laguna

En proceso (LÓPEZ MAZZ et al., 
2010a)

Restinga

(4.2)

Superficial en 
península hacia la 
laguna. General-
mente bajo agua

3452±36 

(Ua-40977)

(LÓPEZ MAZZ, 
2012; LÓPEZ MAZZ 
et al., 2010b)

Potrerillo

(4.2)

Montículos en 
cota 15msnm

3820±100 (URU175)
3790±90 (URU083)
2740±150 (URU169)
2320±50 (URU082)

(LÓPEZ MAZZ; CAS-
TIÑEIRA, 2001)

Rincón de los 
Indios
(4.3)

Estratificado en 
lengua de baña-
do; montículos

8510±40 (CURL6078)

7100±160 (URU0515)

(LÓPEZ MAZZ et al., 
2006)

La Esmeralda

(5)

Exc.I Conchero 3300±40 
(URU329)
3280±40 
(URU330)
3270±40 
(URU331)

(LÓPEZ MAZZ; 
VILLARMARZO; 
BRUM, 2009)

Trinchera I Conchero 3210±50 (URU231)
3190±80 (URU231)
1080±60 (URU231) 

(INDA et al., 2017)

Cerro Verde/
La Coronilla

(6)

Punta La Coro-
nilla – Exc.II

Superficial / 
Estratificado 
en punta 
rocosa

2930±50 (URU041)

2930±50 (URU105)

(LÓPEZ MAZZ, 
1995b; LÓPEZ 
MAZZ; IRIARTE, 
2000)

Punta La Coro-
nilla – Exc.III

Superficial / 
Estratificado 
en punta 
rocosa

2740±60 (URU040) (LÓPEZ MAZZ, 
1995b; LÓPEZ 
MAZZ; IRIARTE, 
2000)

Santa Teresa

(6)

La Moza Estratificado en 
línea de costa

2460 ± 30 (Beta–
324152)

(GASCUE et al., 
2016)

Fuente: Elaboración propia de la autora.

A partir de la década de 2000 comienzan a intensificarse tanto en Uruguay 
como en la región, estudios paleoambientales multi-proxy que intentan poner 
en cuestión los datos precedentes y clásicos regionales en la literatura del tema 
(AYUP, 1991; ISLA, 1998; MARTIN; SUGUIO, 1992) y que toman o combinan los da-
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tos paleoclimáticos con investigaciones arqueológicas (INDA et al., 2011, 2017; 
PANARIO, 1999). Las investigaciones paleoclimáticas ligadas a los aspectos cultu-
rales son de larga data en Uruguay e incluso aportan información a la caracteriza-
ción del antropoceno (INDA; DEL PUERTO, 2019). Gran parte de esta información 
ha sido obtenida de testigos lagunares como por ejemplo de la Laguna de Rocha.

La ocupación humana de la región habría comenzado en el momento en 
que la línea de costa era diferente a la actual con entre 50 y 30m por debajo del 
actual (GASCUE et al., 2009; INDA et al., 2006; LÓPEZ MAZZ et al., 2009). El subsi-
guiente aumento del nivel del mar que llegó a su pico transgresivo -de entre 6 a 
4m sobre el nivel actual- se produjo aproximadamente hacia el 6000 AP (BRACCO 
et al., 2011) y habría inundado y destruido parte de esos sitios. La ocupación hu-
mana de la costa en este período se habría localizado en golfos y bahías estuarinas 
que posteriormente evolucionaron en las lagunas actuales. En los litorales coste-
ros y lagunares, se intensifica la ocupación cuando comienzan a estabilizarse las 
condiciones ambientales, desciende la línea relativa de costa y el clima empieza a 
hacerse más cálido y húmedo hacia el 3000-2500 AP (BRACCO et al., 2008, 2011). 

PATRIMONIO: UN CAMPO DE ACCIÓN DESARTICULADO 

Todas estas importantes evidencias arqueológicas están corriendo grave 
riesgo de desaparecer. Como ejemplo podemos citar el estado de conservación 
y riesgo de los sitios catalogados en Cabo Polonio y Laguna de Rocha, dos áreas 
que forman parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). En la primera 
área, más de la mitad de los sitios están gravemente alterados o casi destruidos. 
En la segunda, en promedio las entidades arqueológicas se encuentran en mode-
rado estado de conservación. Los sitios de mayor riesgo se encuentran en el área 
de amortiguación del área y otros dos corresponden a sitios históricos. Estos da-
tos serán analizados en futuras publicaciones junto con los aspectos metodológi-
cos. En ambas áreas, no existe protección física de los sitios ni tampoco legal, más 
allá de la que les representa el estar catalogados (VILLARMARZO, 2018, Anexos) y 
alguno de ellos estar presente en los planes de manejo (MVOTMA; GOBIERNO DE 
ROCHA, 2019; MVOTMA; IDR, 2016). Sin embargo, no existe una política unificada 
(con estrategias metodológicas, protocolos, planes de acción) sobre la gestión y 
conservación de valores arqueológicos y culturales de las áreas protegidas del 
país (VILLARMARZO, 2021). Una situación similar es la que presentan los sitios de 
Santa Teresa, Cerro Verde y La Coronilla (GASCUE et al., 2016; GIANOTTI; DABE-
ZIES; CACHEDA, 2006).

Como para agravar la situación, en Uruguay existe desde hace décadas 
una profunda y agudizada desactualización de la Ley de patrimonio (ROU, 1971). 
Los y las arqueólogas llevamos también todo ese tiempo trabajando por su ac-
tualización (ARQUEÓLOGOS DEL URUGUAY ASOCIADOS [ARQUA], 2017, 2018) 
con resultados infructuosos, negativos y abandonados por el sistema político. La 
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última instancia fue realizada durante el año 2021 cuando las autoridades de la 
Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación (CPCN) solicitaron la creación de 
grupos de trabajo entre integrantes de distintas asociaciones profesionales para 
llevar a cabo el asesoramiento en distintas áreas, con el objetivo de presentar un 
nuevo proyecto de Ley –el 4to. en una década-. Estas acciones no tuvieron cabida 
y ningún proyecto fue presentado, ni con el consentimiento o asesoramiento de 
este grupo de asociaciones, ni sin él.

Esta despreocupación por el estado del patrimonio arqueológico –y cul-
tural- es similar al ya nombrado del sistema de áreas protegidas. Uno de los ele-
mentos centrales en el análisis de las debilidades de las políticas para la conserva-
ción de elementos del patrimonio arqueológico dentro de las áreas protegidas, es 
la ausencia de inventarios de patrimonio, protocolos y criterios para el monitoreo 
de las acciones de protección, restauración y puesta en valor (GIANOTTI et al., 
2016; VILLARMARZO, 2021). En otras áreas sectoriales sucede lo mismo, por ejem-
plo en las acciones sobre cambio climático. Como subraya Laura Brum, tras una 
década de planificación de acciones de adaptación al cambio climático de este 
país, se constata la “ausencia absoluta de las dimensiones culturales, y un análisis 
de los efectos del cambio climático en la cultura y en los derechos culturales de 
las poblaciones.” (BRUM, 2021, p.462).

Por otra parte, pese a que la normativa de la década de 1970 establece 
entre las prioridades de la CPCN la elaboración de un inventario, recién en 2017 
se ha comenzado a encaminar la generación de una línea de trabajo para la con-
formación de un inventario nacional de patrimonio y un sistema de información 
(GARCÍA, 2020). Hay una casi total ausencia de declaraciones de sitios arqueológi-
cos como Monumento histórico –única figura de protección que prevé la Ley de 
1971- (GIANOTTI, 2015) y la única que implica a los efectos de protección la acción 
de la CPCN.

Un capítulo aparte merecería lo relativo a los Estudios de impacto arqueo-
lógico (en adelante EIArq), ya que desde 2015 dejaron de estar bajo la órbita del 
Ministerio de Cultura para pasar a la única intervención y evaluación del Ministe-
rio de Ambiente1. Esto resulta en que muchas veces hay un total desconocimiento 
de la localización de sitios, antecedentes de investigación y trabajo de profesio-
nales en curso en áreas que van a ser alteradas por construcciones, forestación, 
extracción de áridos, etc. Por ende, o no se piden las autorizaciones ambientales 
previas y los estudios de impacto necesarios, o son deficientemente evaluadas. La 
única excepción son los escasos sitios declarados como Monumento histórico o 
en casos en que existe presión de las comunidades o de los y las investigadoras 
(ver por ejemplo el caso de Cabo Polonio en VILLARMARZO; LAMAS; MAROZZI, 
2012). 

Un caso de interés es el de los estudios de impacto para la colocación de 
cercas captoras –una acción de restauración de dunas que se ha incrementado 
exponencialmente a lo largo de toda la costa atlántica del país- y que puede te-

1 Anteriormente denominado Ministerio de Vivienda, Ordenamiento territorial y Medio ambiente, 
desde 2020 estos ámbitos estatales se separaron y se creó el Ministerio de Ambiente. 
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ner graves consecuencias para los sitios costeros. El gobierno departamental de 
Maldonado, ha realizado numerosas intervenciones de este tipo en sectores de 
playa que están siendo parte de investigaciones arqueológicas sin evaluación de 
impacto arqueológico (BRUM, 2021).

Es en Cabo Polonio -justamente uno de los sitios costeros con mayor an-
tigüedad de ocupaciones humanas- donde una de las acciones estratégicas para 
la conservación de uno de sus objetos focales es la restauración del sistema de 
dunas (MVOTMA; GOBIERNO DE ROCHA, 2019). En este sitio, se ha dado comienzo 
a un proceso interesante de interrelaciones y colaboración entre la universidad, 
los técnicos del SNAP y guardaparques. Desde 2019 se estableció un acuerdo de 
trabajo pionero que pretende hacer una evaluación y monitorear el proceso en 
conjunto, haciendo relevamientos sistemáticos, identificando nuevos sitios y lle-
vando un control adecuado que permita la afectación mínima de los sitios (GIA-
NOTTI et al., 2021). 

UN NUEVO PROYECTO PARA LOS SITIOS DE LA LAGUNA DE 
ROCHA

En 2022 comenzamos una nueva etapa de investigaciones y acciones 
para la conservación en el área protegida de la Laguna de Rocha. Luego de la 
conformación del SNAP en 2005, comenzó el proceso para la selección, delimi-
tación e incorporación de áreas, para las que el departamento de Rocha poseía 
múltiples antecedentes arqueológicos. Sin embargo, tanto la incorporación como 
a posterior, la elaboración de los instrumentos de planificación han llevado mu-
cho tiempo y aún carecen de unidad hacia dentro del Sistema (VILLARMARZO, 
2021). La evaluación que hace el SNAP al respecto habla de temas de consenso, 
apropiación y capacidades (SNAP, 2015, p. 24-25). El análisis de los actores y su in-
cidencia es crucial para entender hacia dentro de cada una de las áreas y en gene-
ral este proceso. Asimismo, además de las características sociales particulares de 
cada una, las variables físicas, geográficas, y la biodiversidad junto con los valores 
culturales presentes, le dan a cada una de las áreas una especificidad particular 
que hay que contemplar en cada caso.

En la década pasada identificamos sitios en Laguna de Rocha, colabo-
rando con el proceso de planificación (GIANOTTI; VILLARMARZO, 2011) y comen-
zamos exploraciones arqueológicas (VILLARMARZO, 2017; VILLARMARZO et al., 
2017). Realizamos toda una serie de proyectos orientados a identificar, caracte-
rizar y valorar nuevos sitios, con la propuesta del enfoque de paisaje como mar-
co para la gestión del patrimonio, dada la combinación de miradas disciplinares 
que permite, así como la transversalidad del paisaje y el territorio. Por primera vez 
dentro del sistema, se empleó la categoría de paisaje cultural dentro de la conser-
vación de la biodiversidad y se definieron todos sus componentes (GIANOTTI et 
al., 2015). De acuerdo a los indicadores elaborados por el equipo interdisciplinario 
de elaboración del Plan, fueron presentadas prioridades de investigación para el 
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paisaje cultural, dentro de las que se encuentra la determinación del inventario 
de colecciones y objetos dispersos, la situación patrimonial y estado de conserva-
ción de estas (GIANOTTI et al., 2016). 

Como resultado de las prospecciones arqueológicas al momento se han 
registrado un total de 23 sitios, que incluyen sitios históricos/etnográficos, sitios 
estratificados, estructuras monticulares (cerritos de indios), sitios superficiales, 
conjuntos de materiales en superficie y dos (2) estructuras en tierra (microrelie-
ves) (Figura 2). Al mismo tiempo, se han realizado recolecciones sistemáticas, con 
estudio de los materiales presentes en los sitios y se han tomado muestras de 
sedimentos para análisis geológicos y dataciones. Los sitios localizados, georre-
ferenciados, catalogados e incluidos en el sistema de información permiten ela-
borar un mapa arqueológico y patrimonial que es la herramienta principal para 
la planificación para la conservación del componente arqueológico del paisaje 
cultural del área. 

De estos sitios catalogados, hay uno que presenta particular interés para 
las investigaciones regionales y para la conservación. Se trata de un conjunto de 
cerritos que se localiza en la lomada baja a ambos lados de una cárcava en zona 
costera de Las Garzas-Santa Isabel (130-300m de la línea de costa). En el sitio se 
identificaron al menos cinco estructuras monticulares en tierra, algún microrrelie-
ve y materiales en superficie en los perfiles de grandes cárcavas de erosión y en 
el fondo de las mismas (Figura 2). Una de las estructuras se encuentra destruida 
por la cárcava, presumiblemente por la mitad, observándose en el perfil una leve 
curva en la superficie del terreno. Se observa alguna lasca en el perfil y nume-
rosos materiales en superficie hacia la base del perfil de retroceso de la cárcava. 
Además, de este sitio provienen los materiales catalogados en una de las colec-
ciones privadas del área protegida (BLASCO, 2019; BLASCO; VILLARMARZO, 2019; 
VILLARMARZO, 2018).



162

VILLARMARZO, Eugenia | El litoral atlántico uruguayo: síntesis arqueológica y apuntes para la conservación  | TESSITURAS V10 N1 JAN-JUN 2022 | Pelotas | RS

Figura 2. Repertorio de algunos sitios del área protegida Laguna de Rocha: A: Estructura de carbo-
nera, Los Noques; B: Cerrito de indios, Laguna de las Nutrias; C: Sitio estratificado, Cañada Bellaca; 
D: Microrrelieve, Las Garzas; E: Cerrito de indios, Las Garzas; F: Perfil de cárcava con silueta erosión 
cerrito de indios, Las Garzas. Fuente: Elaboración propia de la autora en base a Villarmarzo, 2018, 

Anexo II. Fotografías Archivo LAPPU. 

COMENTARIO FINAL. CUESTIONES DE CONSERVACIÓN: 
¿LECCIONES APRENDIDAS?

Lo anteriormente expuesto nos invita a interrogarnos acerca de la estrategia 
particular que debemos adoptar a futuro para los sitios arqueológicos del departamen-
to de Rocha. En primer lugar entendemos necesario volver a plantear proyectos de in-
vestigación de magnitud que planteen de forma integral los aspectos de identificación 
y caracterización de nuevos sitios, sobre todo en áreas aun pobremente exploradas. Al 
mismo tiempo, es necesario volver a revisar periódicamente –en lapsos no mayores 
a cinco años- el estado de conservación de los sitios ya conocidos y catalogados. La 
investigación para la conservación es crucial, tanto el monitoreo como la definición y 
la actualización de los criterios de valoración (ENDERE; PRADO, 2009; VILLARMARZO; 
GIANOTTI, 2008). En cuanto a los aspectos de valoración histórico-cultural o científicos 
aún hace falta ampliar el repertorio de sitios a explorar, desarrollar y aplicar nuevas 
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metodologías, ampliar el número de dataciones y revisitar los modelos arqueológicos.
En este sentido, el proyecto que estamos iniciando plantea como objetivo ge-

neral aportar investigación para la conservación del paisaje cultural del área protegida 
Laguna de Rocha y zonas costeras adyacentes. Con esto, se intentará identificar nuevos 
valores patrimoniales en base espacial, caracterizarlos y catalogar zonas, sitios y bienes 
arqueológicos. En base a los sitios identificados, se analizará geomorfológicamente el 
emplazamiento de los sitios y los factores de riesgo sobre los mismos, en especial en 
relación a los factores dados por el cambio climático y la erosión costera. Esto permiti-
rá desarrollar bases metodológicas y productos técnicos orientados al monitoreo y la 
conservación de sitios vulnerables.

En el marco de estrategias ya desarrolladas y el marco conceptual de nuestro 
equipo de investigación (VILLARMARZO; BLASCO; GIANOTTI, 2020) se realizarán accio-
nes para identificar actores sociales e institucionales con afinidad a las temáticas pa-
trimoniales, sensibles y con los que crear lazos de colaboración. Esto enfatiza también 
a la valoración participativa del patrimonio y desarrollar herramientas colaborativas 
para la conservación, protección y divulgación de los valores de interés arqueológico 
y patrimonial, contribuyendo también a la puesta en valor, socialización y gestión co-
laborativa de los patrimonios. Junto a esta estrategia, seguiremos abogando por una 
adecuada actualización de la ley que permita ampliar el repertorio de sitios protegidos 
legalmente y una correcta gestión de los mismos que tenga en cuenta a todos los ac-
tores implicados.
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