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INTRODUCCIÓN

En este trabajo, la problemática se desarro-
lla a partir del análisis de la evolución y del 
cambio técnico en sociedades cazadoras re-
colectoras durante el Holoceno temprano y 
medio (10.500-4000 años AP, no cal.) en la 
Puna Seca a partir del caso de Susques.

La secuencia cronológica abarcada incluye 
una serie de eventos desde el primer pobla-
miento hasta la domesticación de los caméli-
dos. También incluye diversos eventos climá-
ticos consecuentes. Esto lleva a preguntarnos 
sobre el impacto de dichos acontecimientos 
en las poblaciones y sus relaciones sociales, así 
como en las técnicas. En este trabajo, el estudio 
de la evolución de las técnicas se realiza a través 
de la reconstitución de las cadenas operativas.

MARCO TEÓRICO

En este trabajo, nos basamos en aspectos 
relacionados a la evolución de las técnicas 
(Boëda 2013; Cresswell 1996; Roux 2010). 
Siguiendo estos lineamientos, podemos distin-
guir dos tiempos de evolución: uno lento y uno 
rápido (Cresswell 1996). El lento es un tiempo 
parcialmente protegido de las contingencias 

ambientales y sigue un orden lógico. El se-
gundo es rápido y está relacionado a cambios 
socio-económicos (Boëda 2013). Para analizar 
la evolución utilizamos también las nociones 
de invención y de innovación. La primera es 
un cambio que se produce a escala de un indi-
viduo y la segunda es cuando la invención está 
aceptada y reproducida (Roux 2010).

En la tesis son también desarrollados los 
contextos de cambio donde surgen la inven-
ción y la innovación. Primero, los cambios 
sociales pueden influenciar las redes de trans-
misión de los conocimientos, lo cual puede 
repercutir en el aprendizaje. También, la or-
ganización social de los grupos y su adapta-
ción al ambiente pueden tener un papel en la 
aparición de la invención y la aceptación de 
las innovaciones, relacionadas a la interacción 
entre individuos y a la necesidad de encontrar 
soluciones frente a nuevas situaciones.

METODOLOGÍA

Los análisis de cadena operativa se basan en 
el estudio de las extracciones, su dirección y 
orden, por los cuales se usan dibujos y esque-
mas diacríticos con códigos cromáticos que 
evidencian el orden y la dirección de las ex-
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tracciones. Se toman en cuenta las dimensio-
nes de las distintas piezas. En este trabajo, se 
opera una división analítica de los resultados 
que fueron separados por un análisis de las 
materias primas, de los esquemas de desbaste 
y de façonnage (procesos de talla cuyo objetivo 
es la matriz central tallada). De esta manera, 
se determina el grado de integración, o sea la 
relación entre el volumen explotado y el volu-
men remanente (Boëda 2013). Intentaremos 
determinar el papel del desbaste en relación al 
façonnage en la implementación de los criterios 
buscados y en el proceso de integración.

Para plantear hipótesis sobre la cronología 
relativa de los sitios de superficie y de ciertos 
artefactos, se utiliza un análisis de correspon-
dencia. Para estudiar cuantitativamente el cam-
bio se utilizan también varios índices de diver-
sidad. Para el control adecuado de la muestra 
se usa un test de correlación linear que permite 
determinar la relación lineal entre la riqueza y 
el tamaño de la muestra, así como una extrapo-
lación de las curvas de rarefacción.

EL ÁREA DE ESTUDIO

Susques se ubica en la Puna Seca en la pro-
vincia de Jujuy, entre 3.500 y 4.200 msnm. Es 
un desierto de altura con varias características, 
las cuales tienen consecuencias sobre la adap-
tación del organismo humano (Aldenderfer 
1999).

El sitio de referencia para este trabajo es 
Hornillos 2, que tiene 9 niveles de ocupa-
ción fechados entre 9.700 y 6.100 años AP 
(Yacobaccio et al. 2013). En cuanto a los sitios 
de superficie, a partir de los artefactos halla-
dos diagnósticos cronológicamente propone-
mos una cronología relativa para el estudio de 
la secuencia en segmentos temporales.

ANTECEDENTES

En cuanto a los antecedentes paleoambien-
tales, se propone que el Holoceno temprano 

es frío y húmedo, con zonas de producción 
primaria extendidas. Durante el Holoceno 
medio se produce un proceso de aridización 
generalizado en la Puna, con una segmen-
tación de los parches de recursos y algunas 
localidades más húmedas como Susques 
(Yacobaccio y Morales 2005).

Las ocupaciones del Holoceno temprano 
(10.500-8.500 años AP) fueron el produc-
to de un proceso de dispersión y de colo-
nización del espacio (Yacobaccio y Morales 
2011). Para el Holoceno medio I (8.500-6.200 
años AP) se planteó una disminución de la 
movilidad residencial, con agrupamientos 
alrededor de los parches de recursos. Las 
poblaciones se especializaron en la caza de 
camélidos (Aschero 1994; Yacobaccio 2013). 
Para el Holoceno medio II (6.200-3.500 años 
AP) se planteó una intensificación en la ex-
plotación de los camélidos y un proceso de 
domesticación que ocurrió ~4.000 años AP 
(Aschero 1994; Yacobaccio et al. 1997/1998).

RESULTADOS

En cuanto a los estudios de materias primas, 
lo que podemos observar para el Holoceno 
temprano es que la mitad de las puntas de 
proyectil está en obsidiana. Por otra parte, las 
obsidianas proceden de distintas fuentes tan-
to del norte como del sur (no local). Durante 
el Holoceno medio I se observa que las dis-
tintas actividades de talla se desarrollaron 
en diferentes sitios. La andesita (local inter-
media) empieza a cobrar importancia en los 
instrumentos. Para la obsidiana, solamente 
se identificaron las fuentes del norte. Para el 
Holoceno medio II, es notable la jerarquiza-
ción de los sitios en función de las actividades 
de talla.

En cuanto a los esquemas de desbaste del 
Holoceno temprano observamos poca o nula 
preparación de los bloques. Los esquemas de 
desbaste muestran cierto grado de indepen-
dencia entre las etapas de confección. Para el 
Holoceno medio I se observa una diversifi-



Hoguin | Evolución y cambios técnicos en sociedades cazadoras-recolectoras...  

293

cación de los métodos así como un grado de 
integración superior. Observamos también 
una diversidad de las formas base producidas. 
Para el Holoceno medio II vemos la impor-
tancia de la preparación de las superficies de 
los bloques. Es notable la aparición de nue-
vos métodos y el desbaste de hojas con mayor 
grado de integración. Los dos primeros ejes 
del análisis de correspondencia forman tres 
grupos cronológicos que sirven para plantear 
una cronología de los sitios de superficie. Los 
resultados del test de correlación no nos per-
miten rechazar la hipótesis nula. Las curvas 
de rarefacción muestran que para uno de los 
loci se espera más riqueza, pero en este caso 
influirían los índices de diversidad de manera 
de acentuar el patrón observado, con mayor 
diversidad durante el Holoceno medio I.

Durante el Holoceno temprano, en cuanto a 
los esquemas de façonnage, se observa la inde-
pendencia entre las etapas de producción. A 
partir del Holoceno medio I, los esquemas de 
façonnage son elaborados y requieren ciertas ha-
bilidades así como una dependencia entre las 
etapas. Se puede observar una variabilidad de 
esquemas de façonnage así como distintos tipos 
de instrumentos. Para el Holoceno medio II 
observamos nuevamente una gran diversidad 
de instrumentos, así como una diversidad de 
esquemas de façonnage que no parece relacio-
nada con aspectos funcionales. Se puede no-
tar cómo el façonnage estandariza los productos 
buscados en el caso de las hojas. Nuevamente 
con el análisis de correspondencia se observa 
la formación de tres grupos cronológicos pa-
recidos a los anteriores. El test de correlación 
no permite rechazar la hipótesis nula pero el 
relativamente alto porcentaje de correlación 
nos hace pensar que puede haber un pro-
blema de muestreo. En efecto, las curvas de 
rarefacción muestran que varios loci podrían 
mostrar más diversidad.

DISCUSIÓN

A lo largo de la secuencia, la diversificación 
(tanto cuantitativa como cualitativamente) de 

los métodos de desbaste y los esquemas de 
façonnage son el resultado de innovaciones e 
invenciones en un contexto requiriendo nue-
vas soluciones frente a nuevos problemas.

Para el Holoceno temprano podemos con-
siderar que las estructuras adicionales y el 
aprovisionamiento de materias primas son 
congruentes en un contexto de colonización 
y de grupos de alta movilidad residencial. El 
aprendizaje individual y las cadenas operati-
vas flexibles podrían haber tenido un rol im-
portante en la obtención de recursos diversi-
ficados.

Para el Holoceno medio I las estrategias de 
aprovisionamiento de materias primas y la 
especialización de los sitios en ciertos tipos 
de actividades parecen coherentes con una 
reducción de la movilidad residencial. La di-
versidad produccional y tecno-funcional es 
coherente en un contexto de agrupación y 
cooperación alrededor de los parches de re-
cursos y de especialización en la caza de ca-
mélidos.

Podemos observar que el façonnage bifacial 
en el Holoceno medio toma importancia para 
implementar los criterios tecno-funcionales 
buscados que el desbaste no pudo brindar. 
Hacia fines del Holoceno medio, el grado de 
façonnage baja ya que algunos criterios busca-
dos son establecidos por el desbaste. Vemos 
de esta manera que el desarrollo del façonnage 
precede el del desbaste.

Hacia finales del Holoceno medio, la pro-
ducción de hojas estandarizadas es contem-
poránea a la intensificación en el consumo 
de los camélidos (López y Restifo 2012). La 
diversidad de los esquemas de façonnage, su 
inversión técnica y los traslados técnicos pa-
recen ir más allá de la función, por lo cual se 
puede plantear la importancia de las interac-
ciones para este período.

Para concluir, se observó un tiempo de evo-
lución rápido, consecuentemente relacionado 
con cambios socio-económicos. Para termi-
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nar, podemos decir que la velocidad de los 
cambios tiene que estar analizada a una escala 
mayor.
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