
LA ECONOMIALPREHISTORICA EN LA PUNA*

Pedro Krapovickas

La region de Ia que vamos a ocuparnos, la Puna, es el extremo meridio
nal del gran altiplano andino que desde la hoya del Iago Titicaca Ilega has
ta el extremo noroeste de nuestro pafs, Ia Argentina. Por su posicion cen
tral localizada entre el sur de Bolivia, el norte de Chile y el resto del noro
este argentino, esa region, al igual que sus antiguos habitantes poseyeron
seguramente un rol importante en los procesos prehistoricos que tuvieron
lugar en estas latitudes. Por ello pensarnos que ha de resultar de mucho in
terés, para los estudios generales relacionados con el area andina meridio
nal, la presentacion de las hipotesis que sugieren las investigaciones de
afios recientes con relacion a la economia de los antiguos pobladores de es
ta region. El sentido que se les pueda dar a las hipotesis que se formulen
tanto con relacion a la evolucion de las sociedades punenas como sobre las
relaciones que pudieran Hjar con los grupos de las otras zonas andinas o
subandinas dependeran del tipo de economfa que se les atribuya. Muy
distintas resultaran las interpretaciones ya sea que se las considere como po
seedoras de una economia exclusivamente pastoril que les imponfa una
produccion Iimitada de bienes y una amplia movilidad o que, por el con
trario, se piense que tuvieron una economfa mixta mucho mas variada
en la que complementaron el pastoreo con una agricultura sedentaria y
desarrollada.

Los trabajos cientfficos a los que aqui se hace referencia abarcan tem
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poralmente la prehistoria mas reciente de la region estudiada. El per1'odo
investigado queda comprendido entre el ultimo siglo de la era anterior y
los comienzos del siglo XVI de la actual, momento en que se produjo la
invasion europea a estas tierras. En consecuencia esta prehistoria es mucho
mas tardia que la de otras regiones del Globo. El grado de desarrollo al
canzado por las poblaciones locales durante el lapso estudiado correspon
de, segun la tenninologia corriente, el neolitico avanzado y al calcolitico.
Este perfodo se caracteriza, entonces, por la existencia de una vida seden
taria con alfareria y una economia 8g1'l'COl3 y ganadera.

LA REGION

Puede decirse que la region de la Puna, situada en-tre 220 y 270 de lati
tud sur es, como se dijo, la prolongacion hacia el sur del gran altiplano an
dino. Este ultimo se extiende al este de la cordillera de Los Andes a partir
del sur del Peru por el este de Bolivia hasta el norte de Argentina. Pero
aquella, la Puna, a rafz de ciertas diferencias geologicas y por razones his
toricas es considerada habitualrnente como un territorio separado del resto
del altiplano aunque esté intimamente ligado al mismo. Con este unico
nombre, la Puna, aqui se designa, en conjunto, a esas dos grandes porcio
nes del macizo altiplanico que tradicionalmente fueron llamadas la Puna
de Jujuy y la Puna de Atacama.

Varias razones conducen a presentar de maneraalgo destacada a las ca
racteristicas del pajsaje actual de la Puna. Dadas las condiciones tan agres
tes, la relacion mutua entre instalacion humana y ambiente natural resul
ta evidentemente muy estrecha. Por otro lado esa prehistoria tan tardia
permite que, para su analisis, pueden proyectarse hacia atras, en el tiempo,
las condiciones naturales presentes. Por otra parte, la vision que poseyeron
los prehistoriadores sobre la region influyo de manera decisiva en sus con
clusiones. Los mayorcs cambios conceptuales se han dado justamente en
este aspecto.

Toda la region de la Puna constituye en su conjunto un elevado macizo
cuyas partes mas bajas estan por encima de los 3.200 metros sobre el nivel
del mar. Esto significa que la vida, dentro de ese territorio, se desarrolla
corrientemente por arriba de esa cota. La region esta lirnitada al oeste por
la cordillera dc Los Andes y en su interior hay cordones montanosos
orientados de norte a sur. Estos ultimos separan amplios valles con eleva
dos fondos muy llanos y anchos, tan extensos que forman frecuentemente
horizonte y le dan su nombre. En consecuencia, tarnbién puede det"mirse‘
a la Puna como una sucesion de elevadas mesetas separadas unas de otras
por altas cadenas.
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E1 clima es arido y semiarido con menos de 340 mm de precipitaciones
anuales ooncentradas en el verano. La vegetacion es predominantemente
xerofila y arbustiva. Los suelos desnudos y pedregosos, carecen de cubier
ta fértil. Los sistemas hidrograiicos son pobres y no alcanzan a franquear
las montafias que limitan a la Puna. De esta manera, la mayoria de los cur
sos de agua forman cuencas cerradas. Muy pocos de los rios y arroyos per
tenecen a cuencas de desagiie oceanico. En los fondos de los amplios y
anchos valles punefios, que son los lugares hacia donde fluyen las aguas, se
forman lagunas y salares.

Resulta irnprescindible la determinacion de las diferenciaciones ambien
fales existentes en esta region dentro de sus condiciones naturales tan ari
das y asperas. Tales variaciones son esenciales para comprender la distri
bucion de las instalaciones humanas. De una manera muy general, las pre
cipitaciones decrecen en todo el territorio de norte a sur y de este a oeste,
aumentando la aridez en igual sentido. As1' se pueden determinar en la Pu
na dos grandes sectores: el oriental, mas humedo y menor en cuanto a su
extension, 'y el occidental, mucho mayor y mas arido. Ambos sectores
quedan separados por una franja de territorio coincidente aproximada
mente con el meridiano de 660 30’ oeste de Greenwich. Al examinar un

mapa arqueologico de la region quedan evidenciadas las mejores condicio
nes para la vida humana imperante en el sector oriental. En este ultimo se
encuentran radicados el mayor numero de sitios conocidos de la etapa con
agricultura y ceramica.

Pero, ademas de estas variaciones arnbientales mas generales, se recono
cen las que pueden observarse en el interior de los diferentes valles pune
nos. Las cadenas montafiosas que los limitan sirven de condensadores lo
cales de la escasa humedad ambiente. Como consecuencia de ello, dentro
de cada valle se originan d.iversas fajas diferenciadas de acuerdo a su posi
cion con relacion a las cadenas que lo bordean. Las mismas poseen distin
to valor para la radicacion de las dos actividades economicas fundamenta
les: la agricultura y la ganaderfa.

En los amplios fondos de los valles predominan las condiciones de ma
yor.aridez relativa, ya que es alli donde llueve menos. De aquellos dos for
mas de economia la unica que puede desarrollarse aqui es el pastoreo. En
la ladera de las montanas, entre los 3.200 y los 4.000 metros de altura, la
mayor humedad existente queda reflejada en lacreciente intensidad de la
vegetacion arbustiva tfpica-. Los arroyos que bajan por las laderas traen
aun agua suticiente y sus pequefios valles brindan reparo. Esta seccion
proporciona las condiciones mas adecuadas para la radicacion de la agri
cultura de regadio. Mas arriba, por encirna de los 4.000 metros, sigue
otra seccion con igual abundancia de recursos hfdricos. Allf estan las fuen
tes de los arroyos y se forman terrenos cenagosos, llamados vegas, donde
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los pastos son muy importantes para el pastoreo. Este ultimo encuentra,
de esta forma, los lugares mas aptos para su desenvolvimiento. En cambio
por la elevada altura aqui el cultivo no se puede practicar.

LOS E.S'I'UDIOS AR QUEOLOGI COS

Los estudios a los que aqu1' se hace referencia han estado orientados en
diversos sentidos. La tarea principal estuvo destinada a fijar las secuencias
culturales prehistoricas de la region. Pero la consideracion de la instalacion
humana en la Puna, dadas las caracterfsticas tan particulares de este maci
zo montafloso. condujo necesariamente al analisis de las condiciones am
bientales en las cuales se localizan los sitios arqueologicos. A este aspecto
se dio fundamental irnportancia. En relacion con el tema anterior y con el
fm de facilitar la interpretacion de la relacion entre instalacion humana
prehistorica y medio ambiente, se ha procedido también a investigar las
instalaciones campesinas actuales. Ademas, con la intencion de establecer
el vinculo entre esa realidad pretérita y la presente, se ha iniciado el estu
dio de las fuentes documentales que aportan informacion util sobre los
grupos indigenas historicos.

Las investigaciones personales nuestras tuvieron lugar en la mitad norte
del sector oriental de la Puna en sitios distribuidos por un territorio com
prendido aproximadamente entre los 650 l0’ y 660 20’ de longitud oeste
de Greenwich y los 220 5’ y 230 l5’ de latitud sur. La zona de estudios
mas intensivos se localiza junto a las cadenas montaflosas que forman el
borde oriental de la region al sur de la frontera argentino—boljviana.

De todos los lugares estudiados los que poseen mayor interés a rafz de
los hallazgos efectuados en ellos son: Yavi Chico, Cerro Colorado y la
Quiaca Vieja en el norte de la zona delimitada, varios sitios de la cuenca
del rio Grande de San Juan, en el noroeste de la misma, y Santa Ana de
Abralaite en el sur. Con la informacion aqu1' obtenida se ha podido propo
ner una secuencia de fases culturales diacronicas que abarcan desde los
perfodos ceramicos mas tempranos, datados tentativamente en los comien
zos de la presente era, hasta el perfodo imperial incaico, inmediatamente
anterior al de la conquista europea.

Estos estudios cronologicos se encuentran en plena elaboracion y, en
consecuencia, los resultados de todos estos trabajos son aun parciales. Se
han erfectuado excavaciones estratigraticas, estudios de asentamientos,
analisis tipologicos y seriaciones diversas. Se cuenta ademas con algunos
fechados radiocarbonicos correspondientes a los momentos mas tardfos:
Las investigaciones continuan y se sigue ampljando continuamente la in
formacion existente. Los resultados obtenidos en estos trabajos se comple
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mentan y amplian con los logrados por otros investigadores en otros sitios
como Agua Chica, Rinconada, Pozuelos y Agua Caliente de Rechaite (0
Doncellas). Si se agrega el panorama general sugerido por los hallazgos del
sector oriental, la informacionprqporcionadapor los trabajos del autor y
otros colegas en el sector occidental, la secuencia general para toda la Pu
na, correspondiente a la etapa alfarera resulta mas prolongada que lo sena
lado mas arriba. En el sector occidental hay restos cuya antigiiedad se re
monta sin ninguna duda al ultimo siglo de la era anterior.

LA AGRICULTURA Y EL PAST OREO EN LA PUNA EN EL PASADO

Con frecuencia se ha considerado que durante el periodo ceramico do
mino en la Puna, una economia eminentemente pastoril frente a la cual
la agricultura habrfa tenido un papel totalrnente secundario y hasta casi
inexistente. Esta imagen se_ asentaba en una apreciacion muy generaliza
dora de las condiciones naturales de la region, en la proyeccion hacia el
pasado de algunas situaciones observadas en la poblacion actual y en una
interpretacion parcial de la informacion arqueologica.

Las apreciaciones de los arquéologos se vieron fuertemente influencia
das por el carécter desértico de la Puna. Este aspecto casi siempre fue ex
cesivarnente exagerado. Por lo general, los observadores proven1'an de zo
nas climaticamente mas beneticiadas. Asi, por contraste, resultaban mu
cho mas acentuados los rasgos negativos del paisaje puneflo. Las descrip
ciones dadas por los arqueologos y los geografos pintaban una situacion
extremadamente empobrecida. Las condiciones mas asperas imperantes
en algunas zonas se generalizaban a todos los lugares y no se notaban las
variaciones ambientales citadas mas arriba que son las que han pennitido
una forma de vida bastante mas rica que la supuesta. De esta manera se
penso que el ambiente excesivamente elevado y extremadamente arido
resultaba inibitorio para la practica del cultivo y por lo tanto la crfa de
animales debio reemplazarlo. Esto parecerfa reforzado con lo que ocu
rre actualmente ya que ahora, efectivamente, las plantaciones se encuen
tran mas reducidas y el pastoreo ha cobrado mayor desarrollo.

Durante mucho tiempo la informacion arqueologica sobre la cual se
asentaban las conclusiones de los arqueologos estuvo restringida, casi ex
clusivamente, a los vestigios recogidos en las tumbas. En los ajuares fune
bres estudiados la alfarerfa aparecfa en numero reducido con rasgos tos
cos y deslucidos. En cambio cobraban notoriedad los objetos confecciona
dos con materiales perecederos entre los que se destacan los artefactos
de madera y los recipientes hechos con calabazas. Todo parecfa indicar
que se trataba de enseres livianos y poco frégiles, faciles de transportar en
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una vida trashumante. Han perdurado ademas muchos tejidos y el instru
mental para confeccionarlos. Como se uso principalmente la Iana, esta
artesania, ligada a la Cl']’3 de animales lanfgeros (Hamas y alpacas), pod1'a
ser tomada como una prueba mas de la preeminencia del pastoreo.

Esta vision tan unilateral impidio que fueran tomados en cuenta impor
tantes pruebas de la préctica de la agricultura. En muchos de aquellos ajua
res funerarios habfa instrumentos destinados a los cultivos. También se ha
b1'an recogido restos de plantas cultivadas. Mas aun, muchas de esas colec
ciones provenian de cementerios en cuyas cercanfas hay sitios con impor
tantes restos de construcciones agrfcolas mencionadas muy brevemente
en la bibliograffa 0 que nunca hab1'an sido dados a conocer.

Cuando algunos de esos vestigios de cultivos antiguos eran citados, su
existencia se explicaba de manera ambigua. Como se consideraba que en
las condiciones climéticas actuales la agricultura es impracticable, se pen
saba que los antiguos campos cultivados pudieron ser trabajados solamente
en épocas con mayores precipitaciones que las de hoy dia. Por otro lado
también se decfa que las plantas cultivadas, cuyos restos se han conserva
do, pero que como el maiz, no podrfan crecer en la Puna, se habrfan origi
nado, por el intercambio, en otras zonas con ambientes mas favorables.

Las investigaciones de los ultimos afios han mostrado que la situacion
en el pasado prehistorico pudo ser distinta que la supuesta previamente. Al
producirse una ampliacion de los intereses cientfficos de los arqueologos
tras la bfnsqueda de un conocimiento totalizador, se han emprendido estu
dios de instalaciones humanas prehistoricas con la Consideracion de todos
sus cornponentes. Los trabajos arqueologicos no han sido dedicados ya tan
solo a la exhumacion de tumbas, sino que también se han practicado exca
vaciones en viviendas, basurales y otros tipos de estructuras.

De esta manera se han investigado una serie cada vez mas creciente de
sitios en los cuales hay amplios espacios con construcciones agricolas. Mu
chos son nuevos para la ciencia. Otros, como se senalo mas arriba, eran
conocidos desde antes, pero habfan sido citados brevemente en las biblio
graffas o solamente iiguraban en las libretas de campo de sus descubrido
res ya que nunca fueron publicados.

Esas construcciones agrfcolas pueden llegar a ser bastante complejas y
revelan el alto desarrollo de las plantaciones. En varios de estos sitios exis
ten grandes extensiones de laderas montaflosas cubiertas por terrazas de
cultivos, en las cuales puede haber canales de riego y represas para guardar
agua. Las terrazas se combinan a veces con estructuras especiales levanta
das para contrarrestar los efectos de la erosion. Son muy numerosas tam-`
bién las construcciones de diverso tipo destinadas al almacenamiento d'e
los granos. Las azadas y palas, que en la Puna eran de piedra, puden apare
cer hasta por decenas en las tumbas. También se las ha encontrado en la su
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perticie, indicando que en muchos lugares se cultivaron extensiones en las
cuales, como en los fondos aluvionales de los valles 0 en los bordes de la
gunas, no fue necesario el acondicionamiento del terreno.

Los basurales han proporcionado en varias ocasiones muy abundantes
restos oseos de anirnales. Si bien no se han hecho aun estudios que senalen
las especies presentes y sus frecuencias, estos vestigios son las primeras
pruebas fehacientes de un importante consumo de cames vinculado indu
dablemente a la cr1'a de animales. A estas evidencias directas del pastoreo
se agregan otras mas indirectas como la ya citada presencia de la industria
textil y la aparicion en los ajuares funebres de numeross horquetas de ma
dera sujetas a cuerdas y sogas que sugieren un amplio uso de arreos para
carga de animales.

Pero hasta ahora no se ha descripto ningun sitio arqueologico en el cual
se hayan recuperado exclusivamente restos de criadores de animales sin
vestigios de agricultura. El hallazgo de restos indicadores de la cria de ani
males domésticos se han verificado siempre en lugares en los que también
hay claras sefiales de la préctica del cultivo, ya sea a través de la existencia
de construcciones agricolas o por la presencia de instrumentos apropiados
para tal actividad. De esto resulta que en la Puna, tanto el pastoreo de lla
mas, y posiblemente alpacas, como la agricultura poseyeron ambos una
importancia equivalente. La arqueologfa muestra quelas antiguas pobla
ciones de la region estudiada desarrollaron simulténeamente las dos formas
de economia, la agricola y la pastoril. Ambas quedaron radicadas en las
mismas localidades pero aprovechando indudablemente distintos micro
ambientes diferenciados pero contigu0s,_ aptos cada uno de ellos para el
desenvolvimiento de una u otra de esas dos actividades. Pero también es

posible que en ciertas situaciones de privilegio, dadas las condiciones lo
cales favorables, la agricultura pudo haber sido la practica mas importan
te. Es lo que sugiere un sitio (Santa Ana de Abralaite) donde existen arn
plias extensiones con construcciones agrifcolas pero en cuyos basurales hay
una reducida cantidad de restos oseos.

Un analisis del mimero y la distribucién de los sitios arqueologicos con
ceramica que muestran testimonios de la practica de la agricultura también
permite sefialar la importancia alcanzada por los cultivos punefios. Sobre
un total de 79 sitios cerzimicos conocidos de los distintos perfodos para

toda la Punahay 50 que muestran vestigiosde cultivo de alguna clase (cam
pos cultivados, instrumental agricola, restos de cultigenos). En cambio so
bre 29 no existen datos al respecto. Esto ensefla que la mayoria de esos si
tios, aproximadamente un 63%, son con certezaQ instalaciones agrfcolas

La observacion de la distribucion de estos sitios en los dos grandes sec
tores en los que se ha dividido a la Puna, el oriental y el occidental, mues
tra una localizacion desigual de los distintos tipos de instalaciones; lo que
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resulta coherente con las caracteristicas ambientales generales que diferen
cian a esas dos grandes porciones. En el sector oriental, el mas favorecido
climaticamente ya que alli, dada su posicion geografica, llueve mas, sobre
un total de 61 sitios hay 45 con serlales de cultivo y I6 sin informacion
sobre este aspecto. Esto indica un porcentaje muy elevado, 78% de insta
laciones, indudablemente agricolas. En cambio en el sector occidental,
que si bien es mucho mayor en cuanto a su extension, es al mismo tiempo
el mas desértico, se registran tan solo 18 sitios cameos conocidos. De
éstos 5 muestran vestigios de cultivo. Hay 13 sobre los que no se tienen
datos. Esto da una proporcion notablemente mas baja de sitios con indu
dables indicios de agricultura: solamente un 28 %del total.

Este analisis numerico es, por fuerza, parcial ya que el conocimiento
arqueologico actual dista mucho de ser completo. Para algunos lugares se
cuenta con informacion cierta mucho mas amplia y precisa que para otros.
De varios el unico conocimiento con el que se cuenta es tan solo el dato
sobre su existencia. Es muy posible que en algim futuro muy cercano se
puedan descubrir nuevos sitios con senales de cultivos aun desconocidos
en cualquiera de los dos sectores. Ademas es casi seguro que, en varios
de estos otros sitios sobre los que ahora no hay datos, cuando los misnos
sean visitados nuevamente se efectuen en ellos estudios mas exhaustivos,

se lograra nueva informacion sobre la existencia de cultivos. Esto nm
variar el valor de las cifras arriba anotadas. Pero, a pesar de su ca.1·acter pro
visorio, permiten concretar algunas observaciones sobre el problema aqui
tratado.

De los dos sectores el occidental fue el menos poblado durante los tiem
pos agroalfareros, habiendo existido una evidente concentracion demogra
fica mayor en el oriental. No obstante en ambos sectores se encuentran
zonas aptas para la radicacion de cultivos si bien las mismas son mucho
mas importantes y extensas en el oriental. Esta diferencia se debe, como se
anoto, a las distintas condiciones ambientalcs imperantes en cada sector.
Hay que agregar ademas que esas zonas privilegiados se localizan, dentro
de cada sector, en deterrninadas areas que son aquellas en las cuales se
dan las condiciones mas adecuadas para la vida humana. En el sector orien
tal la mayor concentracion de sitios agrfcolas se observa en su mitad norte.
En cambio en el occidental Ia totalidad dc las instalaciones con ceramica

se encuentran en el sudeste.

Los hallazgos arqueologicos vinculados con la agricultura muestran no
solamente que la misma se practico con cierta intensidad en la Puna, sino
también que fue muy antigua y tuvo un prolongado desarrollo a través del `
tiempo. Uno de los sitios seguramente mas antiguos con claras evidencias
de cultivos se encuentra en el sur del sector occidental. Es Tebenquiche,
en las costas del salar de Antofalla. Si bien aqui no se han logrado fecha
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dos absolutos, por la comparacion de los restos alli encontrados con otros
que han sido datados, ese sitio puede ser considerado como perteneciente
al periodo agroalfarero temprano de la cronologia del noroeste argentino.
Ese perfodo se inicia en los ultimos siglos anteriores a Cristo. Tebenquiche
muestra as1' un notable auge agricola muy temprano. Hay alli terrazas y
cuadros de cultivo como asf también indicios de la practica del regad1'o. La
mayoria de los restantes sitios agrfcolas, especialmente los del sector
oriental, han sido indudablemente mas tard1'os. Aunque resulta dif1'ci1 fe
char las construcciones destinadas a los cultivos puede sugerirse que gran
parte de las mismas fueron levantadas con posterioridad al ano 1.000 des
pués de Cristo.

Durante ese prolongado lapso puede suponerse que los cultivos sufrie
ron alteraciones de diverso tipo originadas en los cambios ambientales que
tuvieron lugar, seguramente, a través del tiempo. El argume nto de los cam
bios cljmaticos fue usado con mucha frecuencia para explicar la existencia,
en la actualidad, de numerosas extensiones de terrenos con construcciones
agricolas abandonadas. Pero no se han realizado aun en la Puna ninguna
clase de estudios paleoclimatioos o paleoambientales. Por lo tanto lo que
puede afirmarse en este campo es todavfa pura conjetura.

No obstante, podrfan aprovecharse con el t“m de formular algunas hi
potesis al respecto lo propuesto sobre sucesivos cambios paleocljmaticos
para otras zonas de la gran region andina de América del Sur. Asf, en algu
nos lugares del Peru Cardich ha seiialado, para el reciente, dos momentos
con mejoramientos climaticos separados y seguidos por otros en los cua
les las condiciones ambientales se deterioraron. Esos momentos optimos
corresponderfan a los perfodos que en la cronologfa arqueologica modema
del Peru se llaman Perfodo Intermedio Temprano (del 200 a.C. hasta el
700 d.C.) y Perfodo Intermedio Tard1'o (del 1.100 a.C. al 1.460 d.C.) Du
rante estos per1'odos las condiciones mejoraron originandose un auge de
los cultivos, los cuales pudieron alcanzar, sobre las laderas de las montanas,
hasta niveles altitudinales mayores. Durantejos otros perfodos el deterioro
climatico hizo que los cultivos descendieran hacia niveles inferiores y fue
ran reemplazados en esos lugares mas altos por la cria de animales.

Proyectando este modelo paleoecologico a la Puna y recordando las fe
chas otorgadas aqui en parrafos anteriores a los sitios agricolas de esta re
gion, podrfa suponerse que en ella hubo en el pasado un ritmo algo pare
cido. Los sitios mas tempranos como Tebenquiche resultan contempora
neos del primer perfodo climatico positivo del Peru (Perfodo Intermedio
Temprano).· Los otros sitios, los que han sido considerados como posterio
res al afio 1.000, corresponderfan al segundo de esos episodios paleoclima
ticos (Perfodo Intermedio Tard1'o—. Pero, como se dijera mas arriba, no
hay aun en la Puna informacion de caracter paleoecologico que pueda ser
vir de sustentacion a esta hipotesis.
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Ahora la mayoria de los terrenos antiguamente cultivados se encuentran
en gran parte abandonados y solo se aprovechan algunas parcelas muy re
ducidas. Por otro lado la practica del pastoreo aparece como mucho mas
importante que la agricultura. Esto, sumado a la imagen de una Puna uni
formemente arida e inhospita, genero la ya citada idea de una economia
eminentemente pastoril con una agricultura desarrollada solamente en
determinados momentos cljmaticamente favorables. Se podria pensar que
en los tiempos modemos se estaria pasando por una etapa de intenso de
terioro climatico. Pero no se han dado aim las pruebas de ésto. En cambio,
la consideracion de la situacion economica y social de la poblacion camp e
sina de hoy sugiere algo distinto.

En la actualidad los cultivos se podrian practicar en una medida mucho
mayor que la habitual adquiriendo su antigua envergadura. Tal cosa ocu
rriria si se aprovecharan adecuadamente la totaljdad de los recursos hidri
cos existentes. Estos ultimos son mucho mas abundantes que lo que co
rrientemente se cree. Segun nuestra opinion, el actual caudal de agua seria
casi igual al que sirvio para regar a los antiguos campos cultivados durante
la prehistoria. Por ello pensamos que hay que buscar las causas de la deca
dencia y retraccion modemas de los cultivos en otra clase de cambios y ya
no solo en los ecologicos. Se trata de cambios en el campo cultural y
social que sobrevivieron a rafz de la incorporacion de la region ala esfera
de influencia del mundo europeo occidental luego de su conquista por los
espanoles.

Los habitantes campesinos actuales de la Puna, son mestizos originados
en un temprano cruzamiento entre indfgenas y conquistadores. Viven
en pequefios poblados pero también estan radicados en los centros adrni
nistrativos y comerciales o mineros modemos. Aquf conviven con gentes
de diversas procedencias, descendientes de inrnigrantes recientes del Viejo
Mundo o venidos de otras zonas vecinas de la region andina, especialmente
de Bolivia. Los campesinos con frecuencia poseen una radicacion doble
pues tienen casas en el campo y en esos centros urbanos y semiurbanos.
Su vida, que es bésicamente rural, se encuentra muy transformada pues
participan de numerosas actividades del mundo modemo en las cuales
logran su sustento. Esas ocupaciones consisten en tareas ferroviarias, via
les, comerciales, mineras e incluso de contrabando ya que se trata de una
zona de frontera.

En esta vida modema las fuentes economicas tradicionales, la agricultu

ra y el pastoreo, han sufrido, indudablemente, grandes cambios. La mayo.
rfa de los campesinos actuales realizan migraciones temporarias anuales,
entre mayo y octubrc, hacia zonas extrapunehas mas bajas y humedas del
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este. Alli son contratados para la zafra azucarera 0 la cosecha del tabaco.
De esta manera la poblacion masculina de la Puna se va periodicamente y
desarrolla actividades agrfcolas fuera de su region natal. A este proceso se
le puede atribuir en cierta medida la decadencia de los cultivos punenos.
Los habitantes de ahora han reemplazado el laboreo de sus tierras por el
trabajo en otras partes lo que les proporciona los medios monetarios para
comprar sus alimentos en lugar de producirlos. Los hombres solamente
pueden dedicarse a sus propias plantaciones durante los pocos meses que
permanecen en sus hogares. Como resultado de ésto, de las dos activida
des tradicionales, la que pudo sobrevivir mejor fue el pastoreo (ovejas,
cabras, llarnas, burros y algunos vacunos) ya que el mismo es atendido por
las mujeres y los niios que, en general, no se trasladan a la zafra.

La economia rural actual de la Puna muestra un fuerte predominio de
la crfa de animales. Pero la agricultura, especialmente en el sector oriental,
no ha dejado de tener vigencia. Naturalmente, por tratarse de una region
montafiosa con escasas precipitaciones su practica es muy laboriosa. Pero
a pesar de ello, los habitantes actuales mantienen con gran esfuerzo redu
cidas parcelas para al autoconsumo doméstico. Algunos obligados a traba
jar en establecimientos mineros, alejados de sus pueblos de origen siguen
conservando en ellos sus plantaciones al cuidado de otras personas 0 retor
nando periodicamente para trabajarlas. En ese sector oriental, segon lo
observado, no existen pastores puros. Sus habitantes de una manera 0 de
otra, mas lejos 0 mas cerca, poseen cultivos de alguna clase. Hay algunas
gentes que parecen poseer solo rebafios. Pero en estos casos reemplazan
la practica de la agricultura mediante su participacion en actividades deri
vadas de la economia modema.

El desa.rrollo que ha adquirido actualmente la_crfa de anjmales impone
un tipo de agricultura estrechamente ligada a aquella. Uno de los cultivos
mas extendidos es el de forrajeras como la alfalfa Pero en algunos lugares
mas privilegiados, protegidos por pequenos valles y con mayores recursos
hidricos, la produccion puede llegar a ser bastante interesante. Con una
notable variedad de hortaljzas y legumbres y hasta con arboles frutales se
puede generar un excedente que sirve para su comercializacion. Otro de
los` cultivos irnportantes, que posee mayor envergadura que la habitual
mente en el sector oriental, el mejor observado por nosotros. Pero incluso
en el extenso y arido sector occidental, como se anoto mas arriba, hay si
tios en los cuales existieron cultivos en el pasado y todavia se practican
actualmente. En algun lugar, incluso, como ocurre con la alfalfa de Anto
falla, también se produce algtin excedente que puede ser vendido 0 inter
cambiado.

Nosotros creemos que esta situacion actual es producto, principalmen
te, de las alteraciones ocurridas en los aspectos economicos y sociales de
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las comunidades locales a partir de la conquista liispanica e intensificadas
con la incorporacion de la region a la nacion independiente. En la génesis
de la realidad economica modema de la Puna, no solo han actuado facto

res que son observables actualmente, algunos de los cuales hemos seriala
do. También han incidido otros hechos que tuvieron lugar en el pasado.
Por ejemplo, es sabido que en muchos lugares de la region andina los terre
nos de cultivo fueron transformados en carnpos de pastoreo para las ha
ciendas. Este fenomeno parece algo mas reciente pero su iniciacion puede
remontarse a los comienzos de la colonia. En la Puna pudo ocurrir algo
similar lo que contribuyo de manera esencial, seguramente, al predominio
que tiene hoy dia, el pastoreo. Estarnos convencidos que para dilucidar
cuales fueron las causas que configuraron la forma de vida punefia presen
te, no solamente se deberan tener en cuenta los posibles carnb ios paleocli
maticos sino que, fundamentalmente, se tendran que considerar tarrbién
una serie muy importante de acontecimientos hjstoricos y economicos,
entre los cuales pueden encontrarse los motores principales y decisivos de
los carnbios operados.

CON SIDERA CIONE S F INALE S

Las observaciones que aqui hemos presentado son validas para la gran
region que, en su conjunto, nuestros arqueologos siempre han llamado, a
partir de Ambrosetti, Boman y von Rosen, la Puna. Se puede concluir que
en ella existio en tiempos prehistoricos una economia mixta en la cual
tanto la agricultura como el pastoreo de auquénidos tuvieron pareja im
portancia. Pero es muy posible ademas que en algunos lugares la primera
adquiriera un desarrollo mas notable que la segunda. En las plantaciones
los cultigenos de altura tuvieron indudablemente un papel esencial. Pero
también el cultivo del mafz poseyo una envergadura mucho mayor que la
habitualmente supuesta, pues los sitios que ofrecen condiciones de protec
cion para el crecimiento de esta planta serfan numcrosos.

No existen pruebas decisivas, tanto para el pasado como para cl presen
te, de un pastoreo puro. En el pasado los vestigios de ambas formas de eco
nomia, como se vio, aparecen juntas en los mismos sitios. En la actualidad
los pocos pobladores que desarrollan solo la cr1'a de animales dependen de
manera primordial para su subsistencia del mundo economico modemo.
No se sabe a ciencia cierta si su existencia constituye un verdadero relicto
del pasado prehistorico 0 es un producto de carnbios socioeconomicos mas `
recientes.

En muchos lugares muy altos de la region andina, donde a ra1'z de la
altitud y la insidencia de las heladas, la agricultura no puede existir, la mis
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ma es reemplazada por el pastoreo. Pero son lugares en los cuales hay ma
yores precipitaciones que pemiiten el desarrollo de amplias zonas con pas
tos muy adecuados para el surgimiento de un pastoreo independiente.
Pero en la Puna las precipitaciones son escasas, menos de 340 mm por ano
en los lugares mas favorecidos. Por lo tanto las pasturas son rmcho mas
reducidas. Eri oonsecuencia el pastoreo debe, obligatoriamente, coexistir
en relacion de dependencia con la agricultura de regadio en las mismas lo
calidades. Esta relacion se manifiesta clararnente en la actualidad pues las
forrajeras, destinadas al alimento de animales, constituyen uno de los cul
tivos principales

Los lugares en los cuales hay cultivos no son oasis excepcionales sino
que son abundantes y frecuentes. Se concretan en las zonas del sector.
oriental y del sudeste del occidental donde las condiciones generales les
resulten mas aptas. En el interior de los valles y bolsones con tales posibi
lidades se radican en los niveles altitudinales mas bajos dc las laderas mon
tafiosas ya que allf se encmentran los espacios que por su altura relativa,
la proteccion que ofrecen y los recursos historicos existentes, permiten el
desarrollo de la agricultura de regadfo.

El actual retraimiento de los cultivos y el auge del pastoreo, situacion
que resulta distinta a la existente en Ia prehjstoria; segun lo que muestra
la arqueologfa, no serfa producto, en primera instancia, de cambios en
el ambiente natural. Habrfa que buscar las causas vcrdaderas de la deca
dencia y de la ljmitacion de la agricultura punefla modema en las alteracio
nes ocurridas con posterioridad a la conquista hispanica, en los aspectos
sociales, politicos y economicos.

Todo lo anterior permanece aim a nivel de hipotesis a verificar. Sera im
prescindible incrementar en el futuro los argumentos probatorios de lo
expresado. Para ello debera evaluarse la informacion surgida de distintos
campos del conocimiento. Se tendra que seguir incrementando el saber ar
queologico arnpliando el numero de asentarnientos antiguos conocidos en
los que, una vez situados en el tiempo y exhaustivamente estudiados, se
seflalen los aspectos economicos de la vida de sus ocupantes. Como com
plemento de ésto y para lograr una mas adecuada comprension del funcio
namiento de las viejas instalaciones, se intensificara su comparacion con las
instalaciones campesinas actuales. Para ello se emprenderan investigaciones
en las comunidades rurales modemas de la zona. Dado que se considera
que los cambios operados en los tiempos mas recientes, posteriores a los
prehistoricos, pudieron tener oomo causas principales a hechos socioeco
némicos, debera ser tenida en cuenta tarnbién la historia de la region pos
terior a la conquista. En este carnpo se1·a necesaria la realjzacion de los
adecuados estudios documentales. Las investigaciones ecologicas y paleo
ecologicas sobre el escenario natural en el que tuvieron lugar los procesos
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prehistoricos e historicos considerados, mostraran las condiciones impe
rantes tanto en el presente como en el pasado, fijando los posibles cambios
ocurridos a través del tiempo. De la consideracion conjuntade todos estos
conocimientos surgiran las propuestas explicativas esperadas.
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