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El objetivo de esta investigación es conocer la configura-
ción y la evolución de los ecosistemas en el Holoceno de la 
Puna Seca Argentina, con mayor énfasis en las relaciones 
entabladas entre los grupos humanos y su medioambien-
te durante el lapso cronológico 12.000 – 2500 años AP a 
partir de la obtención de nuevos datos paleoambientales, 
utilizando el polen como línea de evidencia principal. La 
información obtenida será la base para la construcción de 
un modelo paleoambiental para la discusión del registro 
arqueológico y las posibles variables que incidieron en el 
desarrollo de determinado tipo de estrategias de movili-
dad y subsistencia de los grupos cazadores, recolectores y 
pastores que habitaron el área.

Una buena manera de abordar las modificaciones produci-
das en la estructura de recursos es comenzar por el estudio 
de los cambios ocurridos en la vegetación. Esto se debe a 
que la abundancia y distribución de las especies vegetales 
pueden ser variables que expliquen también la abundancia 
y distribución de los camélidos, entendiendo ambas partes 
como eslabones dentro de la cadena trófica (precipitacio-
nes > vegetación > camélidos > grupos humanos). Asimis-
mo, debe considerarse la Ecología de las especies vegetales 
en combinación con la Etología de los animales, lo que a 
su vez permite modelar el tiempo de permanencia de los 
herbívoros en determinados parches del ambiente. Entre 
los diferentes proxies para el estudio paleoambiental, se 
ha seleccionado el polen como línea de evidencia principal 
para el estudio de las variaciones producidas en la vege-
tación y su entorno de desarrollo. Se trata de uno de los 
fósiles más abundantes en sedimentos cuaternarios, ya que 
normalmente los granos son producidos por la vegetación 
en grandes cantidades y sedimentan en las superficies cada 
año (lluvia polínica), los granos son muy resistentes a las 
formas de destrucción (Faegri e Iversen 1989).

Para avanzar en el estudio del paleoambiente en la región, 
se han seleccionado cinco secuencias sedimentarias dis-
tribuidas en tres localidades de la Puna de Jujuy: Lapao, 
Pastos Chicos y Barrancas. En cada una de las localidades 
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se han desarrollado estudios paleoambientales y actua-
lísticos, que vinculan los datos obtenidos de la lluvia 
polínica de superficie con las actuales unidades de vege-
tación como modelo para la interpretación de los archivos 
fósiles. Las tres localidades seleccionadas representan el 
periodo comprendido entre 12.000 y 2500 años AP y per-
miten modelar los escenarios paleoambientales en los 
que se desarrollaron importantes procesos culturales: 
las primeras ocupaciones del área (Holoceno temprano), 
características particulares de las ocupaciones durante el 
periodo de mayor aridez del Holoceno medio y el proceso 
de intensificación en el uso de los camélidos y el protecting 
herding desarrollado durante el periodo de mejoramiento 
climático del Holoceno tardío. De igual modo, se incorporó 
un quinto registro que comprende el periodo cronológico 
asociado a la Pequeña Edad de Hielo (PEH) que, por su alta 
resolución cronológica, puede ser utilizado para compren-
der el funcionamiento de fenómenos a escalas temporales 
acotadas de los que se han hallado evidencias en diferentes 
lugares del mundo y cuya señal en los Andes ha comenzado 
a estudiarse recientemente.

Los resultados de los análisis polínicos del testigo sedimen-
tario Cruces 1, cuya muestra más temprana está datada en 
11 650 años AP, han detectado que durante finales del Pleis-
toceno, el ambiente fue más árido que durante el Holoceno 
temprano. La ausencia de ocupaciones humanas para este 
periodo que podría deberse a condiciones más extremas 
que habrían mantenido esta área como marginal durante el 
periodo de dispersión inicial de las poblaciones humanas 
en el continente sudamericano. Por otra parte, el hallazgo 
de megafauna avala la hipótesis de condiciones ambien-
tales más frías en Barro Negro (3800 m snm) en Argentina. 
Si esto fue así por debajo de la cota altitudinal de 3900 m 
snm, más extremas aun deben haber sido las condiciones 
climáticas en cotas más altas, lo que podría explicar que 
no se hallan hallado evidencias de ocupaciones humanas.

Para el Holoceno temprano, tanto en Pastos Chicos como 
en Lapao 5, los análisis polínicos marcan la dominancia de 
la estepa herbácea, estable y con altos valores de concen-
tración polínica entre ca. 9300 - 7000 años AP y 9300-8100 
años AP. Sobre esta base de datos, se puede sostener que 
el aumento de la producción primaria del medio ambiente 
habría permitido una mayor cantidad de biomasa animal. 
En relación con esto, la distancia entre parches habría 
disminuido, lo que a su vez habría proporcionado a los 
grupos de cazadores-recolectores una mayor oferta ener-
gética de recursos en distancias más cortas. Los resultados 
paleoambientales obtenidos avalan esta hipótesis (Oxman 
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y Yacobaccio 2014). Bajo estas condiciones, una estrategia 
de tipo foragers, pequeños grupos con una alta movilidad 
residencial hacia la fuente de recursos alimenticios, sería 
lo esperable.

El periodo del Holoceno medio se ha podido estudiar a 
partir de la secuencia sedimentaria de testigo Cruces 1, 
Lapao 5 y Pastos Chicos. En Barrancas (TC1), se detecta un 
aumento paulatino de las especies de la estepa arbustiva, 
que indican condiciones más áridas que las anteriores. Por 
otro lado, en el caso de Lapao 5, hacia ca. 7700 - 7500 años 
AP los análisis de polen, diatomeas y sedimentos coinciden 
en la presencia de una vega menos estable y en proceso 
de retracción que el periodo anterior (Morales 2011, Tchi-
linguirian et al. 2014). Estas características de un ambiente 
más árido también implican un aumento de la distancia 
entre los parches de recursos. En términos de adaptación 
humana, una estrategia de tipo collector, con una movilidad 
logística en búsqueda de recursos específicos para luego 
retornar a su base residencial, sería lo esperable. En este 
sentido, y siguiendo los modelos de selección de parches y 
minimización del riesgo, es probable que se haya aumenta-
do la diversificación en el uso de sectores del espacio que 
presentaban oferta diferencial de recursos (López 2008). 
La concentración de los recursos en zonas discretas del 
paisaje habría aumentado la predecibilidad del encuentro 
de las presas.

Para el periodo del Holoceno tardío se ha propuesto el 
desarrollo de nuevas estrategias económicas, de movilidad 
y “complejidad” en las adaptaciones humanas. Quizás el 
cambio más destacado de este periodo han sido las pri-
meras evidencias de domesticación de camélidos (4000 
- 3500 años AP). Los resultados de los análisis polínicos de 
PCZ2 permiten sostener que la composición de la vegeta-
ción indica que las condiciones continuaron siendo áridas 
durante el Holoceno tardío, aunque más benignas hacia 
4500 años AP y nuevamente encrudeciéndose post 4000 
años AP. De esta manera, se sostiene que el riesgo ambien-
tal que comenzó hacia el Holoceno medio, habría generado 
la reducción de la movilidad residencial, el agrupamiento 
en determinados sectores del espacio, mayores tamaños de 
grupo y presiones de competencia sobre recursos de caza, 
podrían haber desencadenado la relación coevolutiva que 
determinó la domesticación de los camélidos y el posterior 
asentamiento de una estrategia predominantemente pas-
toril (Aschero 1994, López 2005, Yacobaccio y Vilá 2002).

Para los últimos 500 años los resultados obtenidos del per-
fil Lapao 2 marcan una vegetación de estepa mixta (herbá-
cea-arbustiva) entre 1646 - 1966 cal. DC, interrumpida por 
un periodo seco entre 1681 - 1760 cal. DC con el desarrollo 
de una vega. Asimismo, estos resultados coinciden con los 
detectados en otras localidades de los Andes (Thompson et 
al. 1995, 1998, Liu et al. 2005). Los datos obtenidos refuerzan 

también los generados en otras localidades de la Puna 
Argentina como laguna Pululos (Lupo et al. 2007). Estas 
características de restructuración del ambiente son inte-
resantes para pensarlas en términos de disponibilidad de 
recursos para los grupos humanos. En este sentido, podría 
proponerse la Quebrada de Lapao como un espacio resi-
liente (aunque no sedentario) durante es periodo.

Finalmente, se espera poder continuar en el estudio de 
las condiciones ambientales en diferentes localidades y 
cronologías para profundizar en el conocimiento de las 
condiciones ambientales bajo las cuales se desarrollaron 
los grupos humanos en la Puna Seca Argentina, uno de los 
desiertos más áridos del mundo.
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