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Resumen 

Se presentan resultados obtenidos desde la evaluación 

de los materiales excavados en el sitio Canímar Aba-

jo, Matanzas, Cuba, en el 2017. El sitio, clasificado 

como preagroalfarero, se encuentra en la cuenca del 

río Canímar, una de las regiones arqueológicas matan-

ceras más relevantes, en la que se reportan asenta-

mientos aborígenes del pasado en diferentes etapas de 

desarrollo cultural. Diferenciamos aquellos restos 

óseos de especies incorporados al registro arqueológi-

co como resultado de la acción de los agentes natura-

les biológicos. El análisis está dirigido a la identifica-

ción de procesos que inciden en la postdeposición y la 

ocurrencia de modificaciones tafonómicas en los es-

pecímenes. 

Palabras clave: zooarqueología, restos regurgitados, 

roeduras de ratas. 

Abstract 

Results are presented obtained from the evaluation of 

the materials dug Below in the site Canímar, Matan-

zas, Cuba, in the 2017. The site, classified as 

preagroalfarero (preagricultural pottery makers), is in 

the basin of the Canímar River, one of the regions 

archaeological more excellent matanceras, in which 

aboriginal establishments of the past are reported in 

different stages of cultural development. We differen-

tiate those bony remains of species incorporated to the 

archaeological registration as a result of the action of 

the biological natural agents. The analysis is directed 

to the identification of processes that you/they impact 

in the postdeposición and the occurrence of tapho-

nomics modifications in the especímenes. 

Keywords: food remains, taphonomy, consumption 

traces. 

 

 

Introducción 

 

a evaluación de los materiales zooarqueo-

lógicos desde los procedimientos de identi-

ficación anatómica y taxonómica, conside-

rando para ello el cálculo de la abundancia taxo-

nómica (NISP-MNI), así como las modificaciones 

tafonómicas (huellas, marcas, fracturas, termoalte-

raciones, etc.), nos permiten reconocer y describir 

los procesos que afectan a los especímenes así 

como aportar información útil en la interpretación 

de sus relaciones con el medio y con el hombre 

(Morales Muñiz, 1997, Silveira 1999, Lanza 

2011). 

La integración de los restos arqueológicos al 

contexto está acompañada de la acción de procesos 
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geomórficos, antrópicos y biológicos, donde los 

agentes de superficie que actúan en favor del ente-

rramiento y los postdeposicionales, afectan deter-

minantemente las relaciones espaciales y tempora-

les de los materiales, además de la configuración 

del registro arqueológico (Favier 2001).Es por ello 

que es imprescindible identificar los actores y pro-

cesos que favorecieron la acumulación, distribu-

ción y modificación del registro arqueofaunístico, 

distintos de aquellos de origen antrópico (Pardiñas 

1999, Lanza 2006, Mignino et al. 2021, Alcaráz y 

Kaufmann 2022). 

El presente estudio tiene como objetivo contri-

buir al reconocimiento de agentes naturales bioló-

gicos que inciden en el aporte y perturbación de 

las cuadrículas excavadas en el sitio Canímar Aba-

jo durante la campaña del 2017, a partir de la iden-

tificación de procesos postdeposicionales y altera-

ciones tafonómicas observadas en especímenes 

óseos, asociados a taxones introducidos incorpora-

dos al depósito arqueológico, propiciando la mez-

cla de materiales cronológicamente diferentes o 

por la acción directa de estas especies sobre los 

restos zooarqueológicos. 

 

Materiales y métodos 

 

El sitio Canímar Abajo, está ubicado al este de 

la ciudad de Matanzas, Cuba, en la margen oeste 

del Río Canímar, aproximadamente a 1200 m. de 

su desembocadura, en un abrigo rocoso en la base 

del farallón, que dista a unos 40 m. de la orilla 

(figura 1). Su estudio se inició en 1984 con sucesi-

vas campañas de excavación, trascendiendo las 

desarrolladas entre el 2004 y 2014, por especialis-

tas de la Facultad de Biología de la Universidad de 

la Habana y el Museo Antropológico Montané. El 

residuario, considerado como el mayor cementerio 

aborigen de Cuba, es uno de los más antiguos con 

fechado radiocarbónico de 7000 AP (Arredondo y 

Rodríguez 2014), en el que se identifican tres nive-

les de ocupación: un primer momento de cemente-

rio o cementerio temprano, un segundo nivel con 

predominio de restos de fauna y fogones, que se 

identifica como de preparación de alimentos y/o 

paradero estacional y un tercer momento o cemen-

terio tardío. Es a su vez uno de los sitios cataloga-

dos tradicionalmente como de cazadores-

recolectores y pescadores en el que los estudios 

microscópicos han permitido registrar además 

especies de plantas para el consumo desde el ais-

lamiento de gránulos de almidón en instrumentos 

de molienda y elementos dentales humanos, que 

en su conjunto constituyeron el sustento de los 

grupos que poblaron la zona (Torres 2010, Chini-

que de Armas et al. 2013, Arredondo y Rodríguez 

2014). 

Nuevas investigaciones iniciadas en el año 

2017 se desarrollaron desde el proyecto Gestión, 

manejo y protección del patrimonio arqueológico 

en el valle del río Canímar: el sitio Canímar Aba-

jo (en ejecución), con la dirección de la Dra. Silvia 

Hernández Godoy del Grupo de Investigación y 

Desarrollo (UDI) de la Dirección Provincial de 

Cultura de Matanzas y la colaboración de la Uni-

versidad de Winnipeg. El material arqueofaunísti-

co analizado en nuestro trabajo es el resultante de 

las excavaciones efectuadas en diciembre de 2017, 

donde fueron intervenidas las cuadrículas C-101, 

C-102, C-103, C-104, C-124, C-125, C-126, C-

127, C-158, C-159, C-160 (figura 2). 

La excavación se desarrolló por estratigrafía ar-

tificial en niveles de 10 cm de profundidad previa 

cuadriculación del espacio, alcanzando hasta los 

1.25 m de profundidad. Las muestras fueron recu-

peradas directamente de la excavación o tamizadas 

utilizando mallas de 3 mm, colocadas en bolsas, y 

debidamente etiquetadas, registrando los datos 

correspondientes al número de bolsa, nombre del 

sitio, fecha, profundidad, número de cuadrícula y 

la procedencia (excavación o jibe). A continua-

ción, fueron embaladas y depositadas en el alma-

cén del Museo Provincial de Matanzas Palacio de 

Junco. 

La preparación se realizó según los conceptos y 

procedimientos empleados en el análisis zooar-

queológico (ej. Silveira 1999, Helfer y Lanza 

2013, Lanza 2016, Orihuela et al 2016). Los espe-

címenes se lavaron con agua potable y sin efectuar 

procedimientos mecánicos, secando al aire y en 

condiciones de sombra. Posteriormente iniciamos 

la identificación anatómica y taxonómica del mate-

rial, tomando como base comparativa la colección 

particular Lorenzo-Clark (CLC), calculando el 

Número de Restos (NR), a partir del total de espe-

címenes óseos que componen la muestra, el Nú-

mero de Especímenes Identificados por Taxón 

(NISP), considerando el número de especímenes
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FIG. 1. Localización del sitio arqueológico Canímar Abajo. Fotos modificadas de Google Earth (LLH) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FIG. 2. Área de excavación con las cua-

drículas excavadas en 2017. Plano topo-

gráfico del Dr. E. Vento 1984 (modificado 

por LLH) 

 

óseos completos o fragmentarios, atribuibles a un 

determinado taxón, y el Número Mínimo de Indi-

viduos (MNI), teniendo en cuenta la frecuencia 

del elemento anatómico más abundante de los 

especímenes identificados para un taxón (ver 

Reitz y Wing 2008 y Mengoni 2010). En la ob-

tención de esta última variable hemos aplicado la 

técnica de ensamblaje siguiendo a Ramos (1993), 

para contabilizar los restos de dos de las especies 

identificadas. 

Designaremos como marcas las modificacio-

nes tafonómicas de origen biológico siguiendo a 

algunos autores que las distinguen de las de ori-

gen antrópico (ej. Pardiñas 1999, Silveira 1999, 

Lanza 2006, Bagaloni y Carrascosa 2013, Lanza 

2016). Su caracterización se realizó desde la ob-
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servación, utilizando el microscopio digital 

MX200-B 50x-1000x. Las imágenes de los espe-

címenes fueron tomadas con cámara fotográfica 

LUMIX 60 X, Panasonic de 16 megapíxel. 

 

Resultados 

 

Identificación y cuantificación 

 

La identificación es el procedimiento clave de 

la investigación zooarqueológica, sobre el cual se 

erigen el resto de los procedimientos a realizar en 

el análisis del material faunístico (Morales Muñiz 

1997). En la evaluación de los materiales se de-

terminó la composición anatómica y taxonómica, 

para un NR con un total de 2768 elementos óseos 

enteros y fragmentarios, con un NISP de 2469 

(89,2%) y un MNI de 468 individuos en la mues-

tra. Como parte de los procedimientos cuantitati-

vos y específicamente para el cálculo del MNI 

hemos aplicado el recurso del ensamblaje óseo, 

buscando alcanzar mayor precisión en la interpre-

tación de los materiales. Para ello hemos estable-

cido dentro del conjunto arqueofaunístico posi-

bles reparaciones óseas con la recolocación de 

partes de huesos fracturados y rearticulaciones 

óseas, integrando elementos que rearman el es-

queleto de manera parcial (ver Ramos 1993 y 

Lanza 2006). La técnica fue aplicada específica-

mente a especímenes de Phalacrocorax sp. (Co-

rúa) y Tyto alba furcata (Lechuza), controlando 

los efectos de la fragmentación y los movimientos 

en la horizontal o en la vertical, con lo cual se 

determinó la correspondencia a un individuo en 

cada caso, como muestran las tablas 1 y 2. 

 

Procesos postdeposicionales 
 

La identificación de los agentes naturales que 

inciden en los procesos postdeposicionales, gene-

rando, agregando y alterando el registro arqueo-

faunístico es imprescindible para la interpretación 

de los depósitos. (Pardiñas 1999, Lanza 2006, 

Yravedra 2013, Gómez e Yravedra 2014, Alcaráz 

y Kaufmann 2022). El análisis anatomo-

taxonómico, ha permitido diferenciar acumulacio-

nes tafonómicas que implican la acción de agentes 

naturales que intervienen en deposiciones posterio-

res a la formación del sitio. Dadas sus característi-

cas estas asociaciones reproducen la actividad de 

entidades biológicas inferidas a partir de los restos 

de especies identificadas que se encuentran fuera 

de su lugar o área de vida, lo cual se expresa como 

un caso de ademia (Fernández-López 2000). 
 

TABLA 1. Ensamblaje de especímenes de Phalacrocorax sp. (Corúa). N. Nivel Estratigráfico 

Phalacrocorax sp. 

N Cuadrícula Parte anatómica representada Número de especímenes Tipo de ensamblaje 

0.55 

0.65 
C-125 

Fragmento frontal, premaxilar y 

mandíbula 
4 

Recolocación y 

rearticulación 

0.65 

0.75 
C- 102 

Fragmento de neurocráneo izquierdo 

y tarsometatarso izquierdo 
2 

C- 126 Carpometacarpo 1 

0.75 

0.85 C- 125 
Tibiotarso proximal derecho y arco 

cigomático izquierdo 
2 

C- 126 
Arco cigomático derecho y fragmen-

to de costilla 
2 

 

TABLA 2. Ensamblaje de especímenes de Tyto alba furcata. (Lechuza). N. Nivel Estratigráfico 

Tyto alba furcata 

N Cuadrícula Parte anatómica representada Número de elementos Tipo de ensamblaje 

0.55 

0.65 
C- 102 Coracoides derecho 1 

Recolocación y rear-

ticulación 

0.65 

0.75 
C- 104 Fragmento de tarsometatarso 1 

0.75 

0.85 
C- 126 Fragmento nasal y premaxilar 2 
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Referimos aquí evidencias intrínsecas (Pardiñas 

1999), a partir de la presencia de materiales simila-

res a los encontrados en los reposaderos actuales 

de las lechuzas (T. alba), resultado de su fisiología. 

Estos agregados se distinguen por contener ele-

mentos de quirópteros, reptiles, anfibios, aves y 

pequeños mamíferos, ofreciendo una amplia in-

formación sobre la actividad alimentaria y su fun-

ción como depredadores bioreguladores en rela-

ción a la cantidad de roedores dañinos que consu-

men (Suárez 1998, Pardiñas 1999, Arredondo y 

Chirino 2002, Alcaraz y Kaufmann 2022, Bohigas 

2023). La integración de estos restos al registro 

arqueológico da lugar a la mezcla de entidades 

cronológicamente diferentes, formando asociacio-

nes condensadas. (Fernández-López 2000). Es la 

presencia de géneros introducidos (Rattus sp. y 

Mus), lo que revela lo diacrónico de estas asocia-

ciones en Canímar Abajo, donde coexisten ejem-

plares resultantes de la actividad antrópica y bioló-

gica en el pasado, con elementos actuales corres-

pondientes a estas especies y otras autóctonas (fi-

gura 3). Hemos observado en la evaluación de las 

bolsas, materiales semejantes a los encontrados en 

contextos con egagrópilas, asociados a huesos de 

ratas, contabilizando un total de 360 especímenes 

(100%), de ellos 273 (75%) corresponden a roedo-

res múridos, 45 (12,5%) son de quirópteros, 35 

(9,7%) son de aves, 2 (0,5%) pertenecen a reptiles 

ofidios, 2 a lagartos (0.5%) y 3 (0,8%) al extinto 

género † Nesophontes. 

En el análisis de los materiales se observa el 

predominio de roedores múridos con relación a 

otras especies, lo cual reproduce los patrones ha-

llados en reposaderos actuales visitados por los 

autores y descritos en la literatura (ej. Arredondo y 

Chirino 2002, Jiménez et al 2005), ver figura 4. 

Estos elementos principalmente de Rattus sp. co-

rresponden en su mayoría a individuos juveniles y 

presentan desarticuladas las epífisis, proximales o 

distales. 

Los elementos anatómicos representados de es-

tos roedores corresponden a: tibiofíbulas (74, 

27%), fémures (68, 25%), húmeros (39, 14%), 

coxales (32, 12%) y vértebras (22, 8%). En menor 

cuantía aparecen hemimandíbulas (11, 4%), falan-

ges (8, 3%), ulnas (7, 2,6%), incisivos (4, 1,5%), 

radios (3, 1,1%), Fragmentos craneales (2, 0,7%), 

escápulas (2, 0,7%) y una clavícula (1, 0,4%), dis-

tribuidos en las diferentes niveles estratigráficos de 

las cuadrículas excavadas (tabla 3). 

 

 
FIG. 3. Asociación diacrónica de roedores múridos 

y especies autóctonas: (a) fémur y coxal de 

†Nesophontes sp., (b) especímenes de Rattus sp. y 

Mus., junto a otros elementos (de izquierda a dere-

cha fragmento mandibular de quiróptero, mandi-

bular de crustáceo y falange de Jutía) 

 

 
FIG. 4. Ejemplo de percha de T. alba (actual), 

donde se aprecian pelets recientes sobre gran can-

tidad de restos consecuencia del desmenuzamiento 

de los mismos. Foto LLH 

 
Modificaciones tafonómicas. 

 

Entre las modificaciones registradas, la frag-

mentación afecta de forma general a los diferentes 

taxones representados. En su análisis hemos en-

contrado que, con relación al total de 360 restos
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TABLA 3. Distribución de los elementos de Rattus sp. y Mus musculus en las unidades estratigráficas por 

cuadrículas. Canímar Abajo 2017. N. Nivel estratigráfico. Profundidad en metros 

 

N Cuadrículas 

101 102 103 104 124 125 126 127 158 159 160 

0.00-0.45  1     4     

0.45-0.55  4 7    6 1    

0.55-0.65  3 7 29  8 7 2    

0.65-0.75   3 18  25 23 8  5  

0.75-0.85  4 20 12  13 28 3  3  

0.85-0.95    2  4 1 2    

0.95-1.05    3   3 4    

1.05-1.15   3 1    2    

1.15-1.25    1  1  2    

 

 

TABLA 4. Número de especímenes fragmentados y porcentaje representado por especies 

 

Partes  

representadas 

Espécimen 

Aves Quirópteros Ratas 

# % # % # % 

Cráneo     2 2 

Hemimandíbula   2 7 1 1 

Húmero 7 41,2 7 23.3 10 10 

Escápula 1 5,9   1 1 

Coracoides 1 5,9     

Ulna     1 1 

Coxal     31 32 

Fémur 2 11,8 4 13,3 25 25,5 

Tibiotarso 3 17,6     

Tarsometatarso 3 17,6     

Tibiofíbula     27 27,5 

Falanges   17 56,7   

 

 

observados, los de Mus y Rattus sp., presentan el 

mayor número de restos y su tasa de fragmenta-

ción la más alta, seguidos por los quirópteros y las 

aves (Figura 5). Hemos identificado además algu-

nos elementos que manifiestan posibles señales de 

corrosión, lo cual puede ser resultado de la función 

digestiva (Jiménez et al 2005, Canales 2019, Mig-

nino et al 2021), ver figura 6. 

Distribuidos en diferentes niveles estratigráfi-

cos se observan elementos óseos arqueológicos y 

actuales, identificados durante el estudio anatómi-

co y taxonómico, con modificaciones determina-

das por la presencia de marcas en la superficie 

cortical. Estas alteraciones aparecen en menor 

proporción que la fragmentación y fueron exami-

nadas en su morfología teniendo en cuenta los 

criterios y descripciones expuestos en la bibliogra-

fía para establecer la entidad productora. 

El análisis determinó su similitud con las cau-

sadas por los roedores múridos (Mus y Rattus sp.), 

al roer materiales duros como los huesos, para 

controlar el crecimiento constante de los incisivos. 

Esto a partir del tamaño y forma de las marcas, 

con lo cual no descartamos la existencia de las 

producidas por otros roedores de mediano y pe-

queño tamaño como mesocaprómydos  y  las  ratas 
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FIG. 5. Relación entre el número de especímenes, 

el número de fragmentos y el porciento de repre-

sentatividad en la muestra 

 

 
FIG. 6. Señales de posible corrosión digestiva. 

Fémur proximal de rata (a), húmeros distales de 

quirópteros (b y c) y fémur distal de ave (d) 

 

espinosas (Boromys), cuyos restos también están 

representados en el sitio (ver Orihuela et al. 2016). 

Estas marcas se describen como pequeños surcos 

paralelos finos, poco profundos, de fondos planos 

o redondeados que pueden aparecer superpuestos y 

en forma de abanico (ej. Mengoni 1999, Chaix y 

Méniel 2005, Lanza 2006, Reitz y Wing 2008, 

Yravedra 2013, Orihuela et al 2016, Jiménez y 

Arrazcaeta 2023). Las marcas identificadas en los 

especímenes arqueológicos aparecen fundamen-

talmente en los bordes prominentes y las epífisis, 

exponiendo el tejido esponjoso, así como en las 

diáfisis, donde en ocasiones llegan a perforar la 

cortical. Ver figuras 7, 8 y 9. 

 

 
FIG. 7. Húmero derecho de Capromys pilorides C-

159 0.95-1.05. (a): vista anterior y (b): vista poste-

rior. Marcas de roeduras señalizadas en amarillo 

 

 
FIG. 8. Fragmento de coxal derecho C-104 0.95-

1.05 (a) y fragmento distal de tibia derecha C-159 

0.85-0.95 (b) de Capromys pilorides. Roeduras 

señalizadas en amarillo 

 
Otros materiales de origen postdeposicional, 

también muestran roeduras de estas especies cava-

doras (figura 10), causando alteraciones, tanto en 

la morfología de los especímenes como en su dis-

posición estratigráfica, mezclando, fracturando y 

produciendo el desplazamiento y la dispersión de 

elementos dentro del sedimento a través de las 

cavidades que construyen (ej. Lanza 2006).  
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FIG. 9. Fémur Izquierdo, vista posterior Capromys 

pilorides. C-105 1.45-1.50 (material de 2018 en 

estudio) 

 

 
FIG. 10. Elementos de origen postdeposicional con 

marcas de roeduras. (a) fragmento proximal de 

fémur izquierdo de rata, (b) fragmento de húmero 

proximal de ave, (c) coxal de ratas y (d) fémur 

izquierdo de rata. Las flechas y círculos amarillos 

señalan las afectaciones observadas 

 

Discusión 

 

En Canímar Abajo es apreciable un conjunto de 

condiciones que favorecen la existencia de factores 

denominados extrínsecos, propicios para la exis-

tencia de depósitos producidos por la actividad 

trófica de las lechuzas. La ubicación del sitio en un 

abrigo rocoso en la base del farallón, permite de-

terminar en la vertical, encima del espacio donde 

se encuentran las cuadriculas en estudio, oqueda-

des, cornisas y elementos de la vegetación, que son 

esenciales para la existencia de nidos y reposade-

ros de lechuzas (ej. Pardiñas 1999, Mignino et al 

2021) (figura 11).  

En consecuencia, existen evidencias intrínsecas 

de asociación de materiales correspondientes a 

microvertebrados, que suelen ser un elemento co-

mún en las acumulaciones producidas por T. alba, 

además de su composición taxonómica y el estado 

de conservación de los especímenes. Al respecto 

se plantea que la lechuza de entre los depredadores 

Strigiformes, es la especie que menos altera los 

restos, tanto al evaluar los efectos de la digestión 

como los patrones de fragmentación observables 

(ej. Pardiñas 1999, Pardiñas et al 2000, Jiménez et 

al 2005, Canales 2015), aunque esto último pudie-

ra variar en relación al tamaño de las presas y el 

desmembramiento que realiza el ave para su con-

sumo, así como se refiere también un mayor nú-

mero de modificaciones corrosivas en los restos 

ingeridos por individuos juveniles, al realizar una 

ingesta fisiológicamente más eficiente, según sus 

requerimientos nutricionales (ej. Suárez 1998, 

Pardiñas 1999, Arredondo y Chirino 2002, Mig-

nino et al. 2021). 

 

 
FIG. 11. Imagen del sitio Canímar Abajo donde se 

aprecian las condiciones morfológicas del farallón, 

con oquedades y cornisas propicias para el esta-

blecimiento de perchas de T. alba en la vertical 

encima del área de excavación. Foto cortesia de 

Henry Delgado Manzor  

 
Sin embargo, afectaciones evidentes ocasiona-

das en la muestra por otros factores a los que se 

encuentran expuestos los elementos, le imprimen 

nuevas características. La meteorización y reelabo-

ración de los pelets, provocada por la acción de las 

aguas pluviales, la humedad, la sedimentación 

geotrópica, la carga litostática, así como la inter-

vención de los agentes biológicos y antrópicos, 
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inciden marcadamente en este aspecto. No obstan-

te, estas modificaciones no afectan la evaluación 

taxonómica de los especímenes (Pardiñas 1999, 

Pardiñas et al. 2000, Canales 2015, Quintana 2015, 

Mignino et al. 2021).   

Este último aspecto es de gran importancia en 

el estudio de los materiales en Canímar Abajo, ya 

que los restos regurgitados en egagrópilas reflejan 

la composición faunística del área y las especies 

que son depredadas (ej. Suárez 1998, Arredondo y 

Chirino 2002, Jiménez et al. 2005, Canales 2019).  

La identificación de restos de roedores múridos 

en la muestra arqueológica nos conduce al recono-

cimiento de procesos postdeposicionales dado lo 

diacrónico de su asociación. La introducción de 

estos géneros (Rattus y Mus) en América y especí-

ficamente en Cuba, tuvo lugar a partir de la colo-

nización española a mediados del siglo XV (Reitz 

y Wing 2008, Borroto 2011, Orihuela et al 2016), 

lo cual dista del rango temporal conocido en la 

formación del depósito arqueológico en Canímar 

abajo. Los fechados radiocarbónicos en restos hu-

manos procedentes del cementerio tardío lo sitúan 

≈ 500 años previos a 1492, año de la llegada de los 

europeos a la isla, como expresa la data obtenida 

en el individuo E-98 (871-993 AD) (Chinique et 

al. 2024). 

Otras alteraciones postdeposicionales lo consti-

tuyen las marcas de roeduras encontradas durante 

la evaluación de los materiales, las cuales son 

imputables a estas especies introducidas según sus 

características. Aunque un eventual avistamiento 

de un individuo de Mus musculus tuvo lugar en el 

espacio inmediato al farallón, durante las tareas de 

excavación en 2017, no fue determinada la exis-

tencia de galerías adjudicables a estas especies 

fosoriales, no obstante la existencia de cavidades 

en este límite. Esto último puede estar asociado al 

rellenamiento de dichas cavidades por el sedimen-

to del sitio, que se caracteriza por una baja com-

pactación, haciéndolas inestables ante procesos 

gravitacionales y la antropización (ej. pisoteo). Sin 

embargo las modificaciones encontradas en la su-

perficie cortical de los elementos constituyen evi-

dencia directa del actuar de estos roedores dentro 

de los sedimentos y a diferentes niveles de la estra-

tigrafía practicada, que sobrepasa los alcanzados 

en este estudio (ej. figura 10). La actividad de las 

ratas interviene a su vez en la movilización y frac-

turación de los especímenes óseos arqueológicos 

y/o recientes produciendo dispersión en el plano 

horizontal y en el vertical, lo que genera bioturba-

ciones en el depósito (Figura 12). 
 

 
FIG. 12. Abundancia tafonómica de especímenes 

de roedores (Rattus y Mus) en diferentes niveles 

estratigráficos, así como su relación espacial con 

restos humanos de los cementerios temprano y 

tardío. Gráfico modificado de Roksandic et al. 

(2015) (LLH). Fechados en Chinique et al. (2024)  

 

Conclusiones 
 

Por todo lo anterior podemos afirmar que la 

existencia de factores extrínsecos en el sitio ar-

queológico Canímar Abajo constituye una premisa 

esencial en la intervención de los agentes naturales 

que participan en la formación del depósito. Parti-

cularmente los aportes biológicos no antrópicos, 

asociados a estos factores, han estado presentes en 

la formación del montículo tempranamente, como 

sugiere la presencia de algunos de los elementos 

de fauna identificados.  

Su prevalencia en el tiempo ha propiciado la 

incidencia de agentes naturales biológicos en pro-

cesos postdeposicionales que han incorporado 

nuevos materiales, temporalmente posteriores al 

uso y abandono del sitio por los humanos. Estos 

depósitos recientes aportan a los sedimentos res-

tos de especies introducidas, a partir de la activi-

dad trófica de las lechuzas (T. alba), que una vez 

enterrados, forman asociaciones diacrónicas, pro-

ducidas entre otros factores, por la bioturbación 

que ocasionan especies cavadoras, como los roe-

dores múridos (Rattus sp. y Mus), causando las 

modificaciones tafonómicas observadas en los 



Logel LORENZO HERNÁNDEZ, ET AL.    14 

Cuba Arqueológica | Vol. 17. Núm. 2 | 2024

materiales obtenidos durante las excavaciones 

desarrolladas en 2017.  
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