
279

ARQUEOLOGÍA AMBIENTAL DEL HOLOCENO 
TEMPRANO Y MEDIO EN LA PUNA SECA 

ARGENTINA. MODELOS PALEOAMBIENTALES 
MULTI-ESCALA Y SUS IMPLICANCIAS PARA LA 

ARQUEOLOGÍA DE CAZADORES-RECOLECTORES

MORALES, MARCELO R.I

I CONICET - INsTITuTO dE ArquEOlOgíA, FFyl, uNIvErsIdAd dE BuENOs AIrEs. 25 dE MAyO 221 3Er pIsO, (C1002ABE) CIudAd AuTóNOMA dE 
BuENOs AIrEs, ArgENTINA • E-Mail: marcelomoralesarq@gmail.com

ArqueologíA 17: 279-282 • 2011 •   Instituto de Arqueología © • FFyL. UBA
ISSN (Versión impresa) 0327-5159 • ISSN (Versión en línea) 1853-8126

INTRODUCCIÓN

Un concepto que ha dejado su impronta en 
la arqueología de las tierras altas del Norte 
de Chile y Noroeste Argentino durante las 
últimas dos décadas ha sido el del “Silencio 
Arqueológico del Holoceno Medio”. El 
mismo fue acuñado por Lautaro Núñez y 
Calogero Santoro hacia fines de la década de 
1980 y define al período caracterizado por un 
hiato ocupacional en la Puna de Atacama cau-
sado por las condiciones de hiper-aridez esta-
blecidas durante el Holoceno Medio (Núñez 
y Santoro 1988). Este concepto surgió, bási-
camente, de una generalización empírica so-
bre la coincidencia entre las mencionadas ca-
racterísticas ambientales y la discontinuidad 
en las series de fechados radiocarbónicos y 
en el registro arqueológico del sudoeste del 
salar de Atacama durante el lapso 8000-4800 
AP (Grosjean et al. 2005).

Recientemente, esta idea ha comenzado a ser 
cuestionada desde lo empírico y lo teórico. Los 
primeros datos en oponerse a las expectativas 
del “Silencio Arqueológico” fueron los pro-
cedentes de la Quebrada de Puripica, Norte 
de Chile (Núñez 1992) y Quebrada Seca 3, 
en la Provincia de Catamarca (Aschero 1988). 
La localidad de Puripica presentaba caracte-
rísticas compatibles con las de un humedal 
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durante el Holoceno Medio, conjuntamente 
con un profuso registro arqueológico de bre-
ves ocupaciones de esa cronología (Núñez et 
al. 2006), mientras que en la vertiente oriental 
Quebrada Seca 3 evidenciaba una secuencia 
de ocupaciones que no se interrumpía duran-
te el Holoceno Medio. Las características de 
la evidencia de Puripica llevaron a Grosjean 
y Núñez (1994) a proponer la presencia de 
“refugios ecológicos” que habrían permitido 
su ocupación por grupos humanos durante 
el Holoceno Medio. En un trabajo reciente, 
Pintar (2009) propuso una situación simi-
lar para la evidencia procedente de Cueva 
Salamanca 1. En los últimos años han surgi-
do otras localidades que también presentan 
ocupaciones arqueológicas datadas en pleno 
Holoceno Medio (De Souza 2004; López 
2008; Yacobaccio et al. 2000), encontrándo-
se ubicadas en lugares ambientalmente hete-
rogéneos. En consecuencia, se ha propuesto 
(Morales 2004; Yacobaccio y Morales 2005) 
que el Silencio Arqueológico parece haber 
sido un fenómeno espacialmente restringido 
al área del Salar de Atacama, mientras que en 
otras áreas, como la vertiente oriental de los 
Andes, este concepto parece carecer de po-
tencial explicativo. Asimismo, se ha discuti-
do el concepto de refugios ecológicos (sensu 
Grosjean y Núñez 1994) y sus implicancias 
en términos de patrones organizativos de los 
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Cazadores-Recolectores del área (Yacobaccio 
y Morales 2005). A la luz de las nuevas evi-
dencias, los principales defensores de este 
concepto han reorientado su definición y res-
tringido sus efectos a las zonas más áridas del 
Altiplano, sosteniendo que en la actualidad el 
“Silencio Arqueológico” debe ser entendido 
como “un marco conceptual de adaptación” 
y no como un hiato absoluto (Grosjean et al. 
2005).

Sin embargo, lo que resulta indudable es 
que la evidencia arqueológica correspon-
diente al Holoceno Medio continúa siendo 
fragmentaria. Este hecho ha dificultado has-
ta el momento delinear tendencias y realizar 
caracterizaciones regionales confiables so-
bre los patrones organizativos de los grupos 
humanos que habitaron el área durante este 
período. Esta tesis lidia justamente con este 
problema, partiendo de la noción de que 
existen otras líneas de evidencia útiles a la 
hora de generar modelos e hipótesis arqueo-
lógicos. En buena medida esta tesis conti-
núa los lineamientos teórico-metodológicos 
planteados en un trabajo previo (Morales 
2004) donde se propuso que los estudios pa-
leoambientales no funcionan exclusivamen-
te como complemento de las explicaciones 
arqueológicas, brindando escenarios a los 
que los datos arqueológicos deben intentar 
acoplarse, sino como una fuente de hipóte-
sis y modelos orientados a resolver y expli-
car problemas arqueológicos concretos.

Partiendo de esta premisa, esta investiga-
ción se ha dedicado a generar modelos pa-
leoambientales multi-escalas a partir del cual 
se derivan hipótesis o expectativas arqueo-
lógicas sobre las características de las ocu-
paciones humanas durante la primera mitad 
del Holoceno en la Puna Seca Argentina. 
Con este fin, buena parte de la tesis se ha de-
dicado a la obtención de marcos de referen-
cia ambientales (sensu Binford 2001) y datos 
paleoambientales que constituyen la materia 
prima fundamental para la construcción de 
los mencionados modelos paleoambienta-

les de la Puna Seca Argentina para el lapso 
10.000-4.000 AP.

LOS RESULTADOS

Esta investigación ha permitido mejorar 
nuestro conocimiento acerca de diversas 
cuestiones. En primer lugar, los estudios ac-
tualísticos realizados en la Puna Seca (pre-
sentados en los capítulos 4 y 5 de la tesis) nos 
han permitido obtener varios datos cuantita-
tivos, la precipitación media, productividad 
primaria y biomasa estimada de herbívoros, 
valores útiles para calibrar los modelos pa-
leoambientales. Además, hemos obtenido 
otros parámetros ambientales y climáticos 
vinculados a la estimación del impacto de 
corto plazo de eventos climáticos extremos 
(ej. los eventos ENSO), a las anomalías en 
las tendencias climáticas medias, a la infor-
mación sobre la dinámica de la pedogénesis 
y la respuesta de los sistemas hidrológicos a 
diferentes cambios ambientales en la Puna.

En segundo lugar, esta investigación ha 
mejorado nuestro conocimiento sobre el pa-
sado de las condiciones ambientales durante 
el período 10.000-4.000 AP. En los capítulos 
6, 7 y 8, totalmente dedicados a hacer frente 
a esta tarea, se han revisado y obtenido una 
gran cantidad de información paleoambien-
tal en diferentes escalas espacio-temporales. 
Por ejemplo, el capítulo 6 incluye una sínte-
sis de la información paleoambiental dispo-
nible en la Puna argentina y las áreas vecinas 
de los Andes, la definición de las principales 
tendencias regionales de las condiciones cli-
máticas y ambientales en el pasado. La arti-
culación de esta información con los datos 
presentados en los capítulos 7 y 8, obteni-
dos a partir de los estudios paleoambienta-
les realizados para este estudio procedentes 
tanto de un examen de los patrones espacio-
temporales en la pedogénesis en el pasado 
(capítulo 7) como de una serie de análisis 
multi-proxy (que incluyen diatomeas, polen, 
gasterópodos, geomorfología, etc.) de varias 
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secuencias sedimentarias con resoluciones 
espaciales diferentes, nos han permitido 
obtener nueva información paleoambiental 
multi-escalas. Por ejemplo, estos resultados 
muestran claramente que el comportamien-
to diferencial observado en distintas locali-
dades frente a cambios climáticos de amplia 
escala (i.e. mega y macro sensu Dincauze 
2000) se vinculan a su ubicación y caracte-
rísticas hidrológicas. Así, la altitud a la que 
se encuentra y el área de captación de hume-
dad de una cuenca en particular constituyen 
las variables clave para evaluar la naturaleza 
de su reacción frente a un cambio ambiental 
dado.

En tercer lugar, en el capítulo 9 se presen-
tan los resultados más importantes de esta 
investigación: los modelos paleoambientales 
cualitativos y cuantitativos para la Puna Seca 
Argentina durante el período de 10.000-
4.000 AP. Los modelos cualitativos incluyen 
uno sobre las tendencias paleoambientales 
medias regionales, otro relacionado con el 
impacto diferencial de los cambios paleoam-
bientales en los sistemas hidrológicos (con 
o sin incorporación de agua de deshielo de 
los glaciares y situado por encima o por de-
bajo de 4.000 msnm) y finalmente un mo-
delo gráfico que muestra las características 
ambientales en cuanto a la humedad dispo-
nibles en bloques de 2.000 años, durante el 
lapso mencionado. El modelo cuantitativo 
principal está relacionado con la abundan-
cia de recursos durante la primera mitad 
del Holoceno en el área estudiada. Sin em-
bargo, este modelo también comprende las 
dimensiones cualitativas de la estructura de 
recursos, tales como su distribución espacial 
y temporal y la previsibilidad. A pesar de que 
los valores obtenidos en este modelo cuan-
titativo son preliminares -debido principal-
mente a la incertidumbre relacionada con las 
cantidades de precipitación en el Holoceno 
Temprano-, ilustran claramente la magnitud 
de los cambios ambientales que ocurrieron 
durante la primera mitad del Holoceno y 
que los grupos de cazadores-recolectores 
tuvieron que enfrentar en el pasado.

Por último, se han propuesto y modelado 
en el capítulo 10 varias expectativas sistémi-
cas y arqueológicas que han sido discutidas 
frente a la información arqueológica ante-
cedente para el área de estudio (Puna Seca) 
y área colindantes (Puna Salada y Norte de 
Chile) sintetizada en uno de los capítulos 
introductorios (capítulo 2). Estos modelos 
sugieren una reducción progresiva de la mo-
vilidad residencial, que incluye un aumento 
gradual de los movimientos logísticos y even-
tos periódicos de nucleamiento de grupos. 
Estos cambios en los patrones de movilidad 
residencial, posiblemente impactaron en la 
demografía relativa de los grupos cazadores-
recolectores aumentándola, mientras que en 
una escala regional la demografía absoluta 
pudo haberse mantenido estable o incluso 
reducirse considerablemente. En términos 
de subsistencia, el modelo planteado prevé 
un aumento gradual en el consumo de ca-
mélidos, debido a dos procesos vinculados 
y consecutivos. En primer lugar, un proceso 
de especialización (~ 8.000 AP) provocado 
por el aumento de la previsibilidad espacial 
de este tipo de presas. En segundo lugar, un 
proceso de intensificación que podría haber 
ocurrido ~ 6.000 AP, debido a dos factores: 
a) al riesgo cada vez mayor relacionado con 
el incremento en la variabilidad ambiental 
de corto plazo y b) la relación sinérgica en-
tre los camélidos y los grupos humanos que 
ocupan al mismo tiempo los escasos parches 
productivos disponibles durante la segunda 
mitad del Holoceno Medio. Este modelo 
sistémico general también prevé varios cam-
bios en las estrategias de obtención de recur-
sos, tanto para los móviles (ej. cambios en 
las técnicas de caza) como para los recursos 
fijos (ej. cambios en el aprovisionamiento de 
materias primas).

Se considera que los análisis, síntesis y mo-
delos realizados a lo largo de esta investiga-
ción han tenido un fin que va más allá de 
las conclusiones particulares a las que arriba 
esta tesis. Se espera que el verdadero aporte 
de este estudio sea entendido como perte-
neciente al campo teórico-metodológico, ya 
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que ilustra una manera distinta a la hora de 
abordar un problema arqueológico parti-
cular, cuya principal virtud es establecer un 
punto de partida útil para definir cómo bus-
car, dónde buscar y qué esperamos encon-
trar en lo referente al registro arqueológico 
de cazadores-recolectores en la Puna Seca 
Argentina.
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