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El objetivo principal de la tesis doctoral aquí resumida 
apuntó a explorar y comprender los cambios y continuida-
des en las estrategias de manejo y uso económico de camé-
lidos implementadas por las sociedades prehispánicas que 
habitaron la cuenca de Antofagasta de la Sierra (Catamarca, 
Argentina), en el lapso cronológico comprendido entre los 
3.700 y los 420 años AP. Específicamente, se buscó profun-
dizar en el estudio de las relaciones establecidas entre los 
grupos humanos y las poblaciones de camélidos silvestres 
y domesticados que habitaron la Puna meridional argen-
tina, con particular interés en las estrategias de movilidad 
y de subsistencia empleadas en la explotación de dichos 
recursos animales. Para ello se recurrió a análisis zooar-
queológicos e isotópicos de muestras faunísticas de sitios 
arqueológicos ubicados en diferentes sectores ambientales 
de Antofagasta de la Sierra, con ocupaciones que datan 
desde el período Arcaico tardío, pasando por el Formativo 
hasta el Tardío o Desarrollos Regionales.

La gran cantidad de investigaciones arqueológicas desa-
rrolladas en el área de estudio han permitido señalar la 
existencia de un dilatado proceso cultural, que involucró 
cambios que abarcaron desde grupos con economías 
cazadoras-recolectoras hasta los actuales grupos pastori-
les puneños (Aschero y Hocsman 2011; Olivera 2006, entre 
otros). Estos antecedentes brindaron un marco contextual 
sumamente rico para estudiar, desde una perspectiva cen-
trada en el análisis del registro zooarqueológico, la trayec-
toria específica concerniente al origen y desarrollo de las 
sociedades agropastoriles en Antofagasta de la Sierra.

En cuanto al marco teórico adoptado, se partió de la idea 
de que la comprensión de las actividades económicas en 
grupos pastoriles requiere tener un conocimiento acabado 
de las interrelaciones posibles entre diversos parámetros 
sociales, económicos, políticos y ambientales.
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Esto último llevó a tomar conceptos teóricos planteados por 
la Ecología Política, ya que la misma constituye un campo 
de investigación crítica cuyo interés principal radica en 
estudiar la relación dinámica establecida entre economía, 
política y ambiente (Robbins 2004). En particular, este enfo-
que permite dar cuenta de los procesos dialécticos a través 
de los cuales los humanos se apropian, negocian y disputan 
el mundo alrededor de ellos (Paulson et al. 2003). En este 
contexto, se consideró que la Ecología Política brindaba 
herramientas útiles para traer al análisis relaciones sociales 
que no son necesariamente próximas a los síntomas ecoló-
gicos, al permitir evaluar cómo los grupos prehispánicos de 
Antofagasta de la Sierra respondieron a través del tiempo 
tanto a las variaciones ambientales como también a las 
situaciones políticas y sociales operando en escalas más 
grandes.

Materiales analizados y metodología

La consideración de que los pastores andinos generalmente 
hacen un uso amplio del espacio en función de alimentar a 
sus rebaños (Göbel 2002; Gundermann 1984; Yacobaccio et 
al. 1998), llevó a priorizar el análisis de restos óseos faunís-
ticos procedentes de sitios ubicados en diferentes sectores 
ambientales del área de estudio. Asimismo, dado el interés 
por comprender los cambios y continuidades en las estrate-
gias de explotación y manejo de recursos animales a través 
del tiempo, se seleccionaron conjuntos correspondientes 
a diversos períodos cronológicos. De esta manera, para el 
sector de fondo de cuenca (entre 3.400 a 3.550 msnm), se 
analizaron los conjuntos óseos procedentes de los sitios 
Casa Chávez Montículos (CChM), dividido en un componen-
te inferior o Formativo temprano y un componente superior 
o Formativo tardío, y Bajo del Coypar II (BCII) asignado a 
momentos Tardíos. Para los sectores intermedios (entre 
3.550 a 3.900 msnm), se analizó el conjunto procedente del 
sitio Alero sin cabeza (AsC), único sitio estudiado en la tesis 
correspondiente al periodo Arcaico, y los niveles superiores 
de los sitios Cueva Cacao 1 (CC1) y Corral Alto (CA), ambos 
asignados a momentos Tardíos. Por último, para el sector de 
quebradas de altura (3.900 a 4.600 msnm) se consideraron 
los sitios Real Grande 1 (RG1) asignado a momentos tardíos 
y el sitio Real Grande 6 (RG6), separado en un componente 
Formativo y otro Tardío.

Respecto a la metodología implementada, se optó por una 
perspectiva zooarqueológica integrada, recurriendo para 
ello a la implementación de marcadores diferentes pero 
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complementarios. En primer lugar, se aplicó un conjunto 
estándar de procedimientos y análisis zooarqueológicos a 
los conjuntos faunísticos recuperados en los sitios abarca-
dos por la tesis que no fueron analizados previamente (AsC, 
BCII, RG6, CC1, CA). El estudio fue diseñado para extraer 
distinto tipo de información, desde aspectos tafonómicos 
hasta explicaciones conductuales con el fin de evaluar los 
distintos modelos de subsistencia. En segundo lugar, se 
recurrió a análisis osteométricos de restos correspondien-
tes a camélidos recuperados en todos los sitios estudia-
dos, a los fines de diferenciar entre especies silvestres y 
domésticas. Se buscó de este modo comprender el rol que 
tuvieron la caza y el pastoreo en las sociedades prehispá-
nicas del área de estudio, como así también examinar la 
incidencia de los factores culturales sobre las poblaciones 
de camélidos domesticados. Puesto que para la aplicación 
de esta técnica resulta imprescindible contar con material 
de referencia adecuado, se procedió a la confección de una 
base de datos a partir de elementos óseos de camélidos 
contemporáneos de Antofagasta de la Sierra. Por último, 
se realizaron análisis de las relaciones isotópicas en δ13C y 
δ15N en colágeno óseo de especímenes correspondientes 
a camélidos procedentes de los siete sitios bajo estudio, y 
previamente asignados a llamas y vicuñas mediante técni-
cas osteométricas. Ante la ausencia de valores isotópicos 
en plantas y camélidos modernos, fue necesario comenzar 
a establecer una ecología isotópica del área de estudio en 
función de proveer un contexto a partir del cual poder con-
trastar los datos generados en especímenes arqueológicos. 
El objetivo de los análisis realizados fue el de inferir la com-
posición vegetal de la dieta de los rebaños y manadas de 
camélidos silvestres con el fin de discutir el área en el que 
habrían pastado, considerando la relación entre la altitud 
y la estructura de vegetación del área ocupada y responder 
preguntas respecto a movilidad, manejo de rebaños y zonas 
de predación en el pasado.

Resultados alcanzados y discusión

El análisis zooarqueológico, osteométrico y de relaciones 
isotópicas de los conjuntos faunísticos recuperados en los 
diversos sitios analizados ha permitido documentar una 
amplia variabilidad en el uso de camélidos a través del 
tiempo, registrándose aspectos distintivos en cuanto a su 
obtención, procesamiento y consumo según los contextos 
analizados.

Específicamente, los resultados obtenidos del análisis de 
los restos faunísticos recuperados en el sitio Alero sin Cabe-
za, asignado al periodo Arcaico tardío, permitieron reforzar 
la hipótesis que el sitio habría sido una base residencial 
(Escola et al. 2013), donde los eventos de procesamiento, 
consumo y descarte prevalecieron sobre los ingresos y/o 
egresos de partes esqueletarias. En cuanto a las especies de 
camélidos presentes en el conjunto, tan solo un especímen 

correspondiente a un extremo proximal de la primera falan-
ge cumplió con los requisitos para ser sometido a análisis 
osteométricos. El resultado fue la asignación del mismo 
a una variedad de camélido de gran tamaño, asimilable a 
llamas actuales, y que se considera que estaría represen-
tando un morfotipo transicional entre guanacos silvestres 
y llamas pastoreadas. Si bien se trata de un dato aislado 
resulta significativo al tener en cuenta el contexto crono-
lógico y cultural del cual proviene, permitiendo prestar 
sustento a la idea de que para estos momentos se estaría 
frente a un proceso local de domesticación de camélidos. 
Este último proceso habría resultado en la generación de 
una mayor diversidad en el tamaño de los restos óseos 
de los mismos. Asimismo, el perfil de mortalidad recons-
truido permitió registrar ciertos elementos que apoyan la 
hipótesis presentada, al observarse que el conjunto está 
compuesto predominantemente por individuos juveniles. 
Dicha estructura etaria es coherente con las teorías y datos 
empíricos que predicen una mayor proporción de indivi-
duos juveniles en conjuntos de momentos transicionales 
entre la caza y el pastoreo.

Posteriormente, en momentos en los que se observa la con-
solidación de grupos agropastoriles en el área de estudio, 
alrededor de ca. 3.000/2.400 años AP, los análisis osteomé-
tricos realizados sobre los restos óseos correspondientes a 
camélidos llevaron a registrar la existencia de una alta simi-
litud de tamaño entre las poblaciones de llamas arqueo-
lógicas y actuales. Esto permitió postular, mediante el uso 
de analogías relacionales, la existencia de una estrategia 
orientada a la explotación de los animales de rebaño para 
un uso generalizado (carne, fibra y transporte) a través de 
la variedad de llama intermedia. Por otra parte, se observó 
una alta presencia de recursos silvestres en momentos en 
que las prácticas productivas agropastoriles estaban pre-
sentes en el área de estudio. Los análisis zooarqueológicos 
(perfiles etarios, representación de partes anatómicas, etc.) 
y tafonómicos realizados sobre los mismos permitieron 
proponer que para momentos Formativos, la caza de ani-
males silvestres habría sido practicada de manera oportu-
nista. De esta manera, dicha actividad habría tenido lugar 
en el transcurso de movimientos trashumantes de grupos 
que manejaban rebaños de tamaño pequeño a nivel fami-
liar, en el marco de una estrategia generalizada de uso del 
ambiente. Para momentos Tardíos, alrededor de los 1.000 
años AP, las actividades de caza habrían sido más selec-
tivas, focalizadas en la explotación de tropillas de adultos 
o grupos de machos solteros y desarrolladas por grupos 
dedicados exclusivamente a tales prácticas. Esto último 
se habría dado en el marco de una estrategia especiali-
zada de explotación del ambiente orientada a maximizar 
la obtención de distintos productos, cuando la región se 
integró, mediante la intensificación del tráfico caravanero, 
dentro de la economía política más amplia de los Andes 
Centro Sur.
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Por otra parte, los resultados obtenidos de la aplicación 
de análisis isotópicos sobre ejemplares arqueológicos 
recuperados en los distintos componentes analizados y 
su comparación con aquellos valores obtenidos en camé-
lidos actuales, permitieron postular la existencia de dife-
rentes estrategias en cuanto al manejo de los recursos de 
rebaño a través del tiempo. De esta manera, en un primer 
momento, dichas estrategias se habrían caracterizado por 
la explotación de las pasturas naturales presentes en los 
diferentes sectores ambientales del área de estudio en el 
marco de movimientos trashumantes de los grupos pas-
toriles, con un énfasis en los pajonales de altura. Poste-
riormente, alrededor de los 1.800 años AP, se detecta la 
coexistencia de la anterior estrategia junto con una nueva, 
caracterizada por una disminución de la movilidad, el 
mantenimiento de los rebaños cerca de los asentamien-
tos ubicados en el fondo de cuenca y la complementación 
de la dieta de algunas llamas mediante forraje artificial 
(posiblemente maíz). Asimismo, se verificó la existencia de 
diversas estrategias de adquisición de recursos silvestres, 
que habrían involucrado la obtención de recursos tanto 
en las cercanías de los sitios como también en sectores 
alejados de los mismos.

A manera de conclusión

La conclusión general arribada mediante el desarrollo de 
la Tesis fue que en el transcurso del período considerado 
(ca. 3700 a 420 años AP) los grupos locales desplegaron 
diferentes estrategias culturales de manejo de recursos 
domésticos y obtención de recursos silvestres como res-
puesta a las variaciones en los contextos ambientales, 
políticos y económicos desarrollados a lo largo del tiempo 
en el área de estudio. De particular relevancia fue la consi-
deración de que las condiciones sociopolíticas más amplias 
dentro de las cuales se insertaron los grupos analizados, 
tal como quedan evidenciados por los contextos arqueo-
lógicos, ejercieron presiones extra-ambientales sobre las 
cuales los mismos debieron responder. Lejos de pensar que 
los cambios observados en las estrategias implementadas 
fueron impuestos desde afuera, se concluye que los grupos 

del área de estudio recurrieron a las prácticas locales exis-
tentes, específicamente las actividades de caza y pastoreo, 
y las reorganizaron logísticamente para responder a los 
nuevos desafíos sociopolíticos y ambientales que fueron 
enfrentando a través del tiempo.
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