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Introducción

El consumo de alimentos en las investigaciones arqueo-
lógicas sobre grupos agropastoriles del Noroeste argenti-
no (NOA), ha sido inferido, en mayor medida, de manera 
indirecta, mediante diferente indicadores arqueológicos, 
señalándose un cambio en la predominancia de estrategias 
extractivas y productivas a lo largo del tiempo y por lo tanto, 
la importancia en la dieta de los recursos de ellas resul-
tantes. De este modo, diferentes autores plantearon, bajo 
una visión progresiva de los procesos, que hacia momentos 
preincaicos, se habría establecido una economía mixta, 
que complementó productos domésticos con silvestres, en 
el marco de extensas redes de intercambio (Albeck 2001; 
Escola et al. 2006; Garay de Fumagalli y Cremonte 2002; 
Mercolli y Seldes 2007; Olivera 1992). No obstante, durante 
mismos períodos cronológicos, la variabilidad ecológica 
pudo brindar una amplia gama de posibilidades para el 
desarrollo de economías con diferentes énfasis y producti-
vidades y la explotación de ciertos recursos en detrimento 
de otros (por ejemplo, los cultivos mesotérmicos como 
el maíz vs. las especies microtérmicas como tubérculos y 
pseudocereales), siendo incluso variables las estrategias 
sociales para la distribución de los bienes alimentarios 
disponibles. A partir de lo expuesto, esta investigación 
buscó comprender el lugar de la producción cerealera en 
las sociedades del NOA. En particular,  si la explotación 
intensiva del maíz fue catalizador de cambios sociales en 
el pasado.

Marco teórico-metodológico

En esta investigación se partió de una concepción de la 
alimentación como el resultado de la interacción de múl-
tiples variables y por lo tanto, no dependiente sólo del 
potencial productivo del área que se habita. En el caso del 
maíz (Zea mays) en los Andes, el estudio de su consumo 
nos permite identificarlo como un elemento presente en 
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la reproducción del orden social mediante su uso en ins-
tancias celebrativas (Nielsen 2006), pero su producción y 
énfasis en su intercambio pudo no estar acompañado por 
el hábito de su consumo diario, sino compartido por la 
comunidad en momentos específicos por ser un alimento 
lujoso (sensu Hastorf 2003). De este modo, se propuso la 
construcción de un modelo capaz de predecir cuan progre-
siva o discontinua fue la importancia del maíz en la dieta 
de diferentes eco-regiones del NOA emplazadas en las 
actuales provincias de Jujuy, Salta y Catamarca. Se apuntó 
a obtener herramientas no teleológicas que permitieran 
evaluar el rendimiento agropecuario en áreas de la macro-
rregión marcadamente diferentes en términos energéticos. 
Asimismo, al evitar preconcebir a la agricultura como una 
tendencia lineal y al maíz como un alimento intrínseca-
mente más rendidor y/o más estable (Barlow 2002), fue 
posible discutir bajo qué condiciones su intensificación 
fue conveniente. En esta perspectiva de la agricultura se 
incluyó el estudio en Yungas (con intrusión de la ecorregión 
chaqueña), donde a diferencia del resto de las áreas, la 
economía de grupos prehispánicos que allí habitaron ha 
sido caracterizada recientemente también como pesquera 
(Ortiz 2007).

Una forma de medir la intensificación agrícola es el análisis 
de las relaciones de isótopos estables de carbono en el 
organismo humano (Schurr y Schoeninger 1995). Asimismo, 
en conjunción con el uso de los isótopos estables de nitró-
geno, permite establecer una jerarquía de los recursos que 
fueron ingeridos (Ambrose 1993). Por lo tanto, estas vías de 
información se convierten en una herramienta útil a la hora 
de inferir el componente económico predominante en los 
grupos humanos analizados. No obstante, la obtención de 
resultados fiables, requiere la aplicación de modelos inter-
pretativos que consideren los diferentes fraccionamientos 
isotópicos presentes entre los diferentes componentes de 
las cadenas tróficas, como también, los distintos tejidos 
que componen el material estudiado (Bocherens y Drucker 
2003; Kellner y Schoeninger 2007; Newsome et al. 2004).

Objetivos

Discutir conceptos tales como la complementariedad 
ecológica y la tendencia a la intensificación agro-pastoril 
(Olivera y Yacobaccio 1999) requiere una escala de trabajo 
amplia, no sólo a nivel geográfico sino temporal, seleccio-
nándose sitios arqueológicos en áreas contrastantes tanto 
en sus potencialidades ambientales como en sus períodos 

brought to you by COREView metadata, citation and similar papers at core.ac.uk

provided by Revistas Científicas de Filo (Facultad de Filosofía y Letras, UBA - Universidad de...

https://core.ac.uk/display/230961001?utm_source=pdf&utm_medium=banner&utm_campaign=pdf-decoration-v1


ISSN 0327-5159 (impresa)  /  ISSN 1853-8126 (en línea)

Arqueología 22(2): 429-431 (2016)  
431430

ocupacionales. En consecuencia, se consideraron eviden-
cias de las ecorregiones de Puna, Monte de sierras y bol-
sones y Yungas (sensu Burkat et al. 1999), desde los inicios 
de la economías agropastoriles (ca. 3000 años AP), hasta 
la ocupación europea en la macro región. Sin embargo, el 
modelo desarrollado en esta Tesis formuló expectativas 
para puntos espacio-temporales específicos, en el marco 
de tendencias en la alimentación mediadas, no sólo por los 
constreñimientos ambientales, sino también por los proce-
sos socio-históricos que se dieron en las diferentes áreas.

Se plantearon tres objetivos específicos. En primer lugar, 
obtener patrones paleodietarios a partir del análisis de las 
relaciones de los isótopos estables de carbono y nitróge-
no en la fracción orgánica (colágeno) y del carbono en la 
inorgánica (hidroxiapatita) del registro óseo humano y/o 
dental (Ambrose 1993). Las procedencias de las muestras 
fueron, para el caso de la ecorregión de Puna (Norte), la 
cuenca Miraflores, Dpto. de Cochinoca, Jujuy, durante el 
Período Tardío (ca. 900-500 años AP) y; la Micro región 
de Antofagasta de la Sierra, Dpto. Antofagasta de la Sie-
rra, Catamarca (Puna Sur), abarcando temporalmente, los 
inicios de las economías agropastoriles hasta el Período 
Hispano-indígena (ca. 3000 – 210 años AP). En el caso de 
Montes de sierras y bolsones, se tomó por un lado, el caso 
de Quebrada de Humahuaca (Dpto. de Tilcara y Huma-
huaca, Jujuy), contando con una serie de sitios emplaza-
dos en su sector medio, comprendiendo una cronología 
que abarca el Formativo Tardío (ca. 1600 - 1100 años AP) 
hasta el período de Desarrollos Regionales II (ca. 750 - 570 
años AP). Por otro lado, se consideró el sitio La Rinconada, 
Valle de Ambato, (Catamarca), el cual cuenta con fechados 
radiocarbónicos que los enmarcan entre los año ca.1400 
años AP hasta el 800 años AP. Por último, en el caso de las 
Yungas, se proponen una serie de sitios ubicados en la selva 
pedemontana de la provincia de Jujuy (Río San Francisco), 
todos ellos adscriptos al momento Formativo Temprano de 
la Región (ca. 2800 años AP - 1600 años AP). 

El segundo objetivo consistió en realizar un aporte a la agro-
ecología isotópica de la Puna (Norte y Sur), sector medio de 
la Quebrada de Humahuaca y Yungas, mediante la obtención 
de valores isotópicos actuales de vegetales cultivados y sil-
vestres, atendiendo a su procedencia ambiental. Se presentó 
particular atención a las prácticas agrícolas involucradas en 
el proceso productivo y la caracterización química del suelo 
de las huertas (pH, materia orgánica, conductividad eléctrica 
y nitratos), lo cual requirió la entrevista a cultivadores locales. 

En tercer y último lugar, se apuntó a generar valores iso-
tópicos sobre ejemplares de fauna actual y arqueológica 
procedentes de las ecorregiones bajo estudio con el fin de 
establecer un marco de referencia que permita compren-
der la distribución de los isótopos estables en las cadenas 
tróficas de la región.

Resultados y palabras finales

La información generada permitió la construcción de 
modelos predictivos acerca de los grupos de alimentos 
predominantes en las dietas. Los resultados indicaron 
que a partir del agrupamiento de los valores isotópicos 
en el carbono y el nitrógeno (δ13Cco, δ13Cap y δ15N) bajo un 
criterio ecorregional, se hallaron diferencias significativas 
entre los conjuntos. Las implicancias a nivel paleodie-
tario, apuntaron a que incluso hacia el final del Período 
Prehispánico existieron diferencias en las estrategias de 
consumo entre pisos ecológicos, sin verificarse tendencias 
lineales a una mayor inclusión de recursos vegetales o ani-
males. Este escenario implicó, al menos, tres aspectos. En 
primer lugar, las diferencias climáticas en la estación de 
crecimiento que presentan las ecorregiones influenciaron 
la importancia de los recursos vegetales y animales en la 
alimentación. En Puna habría resultado en la intensifica-
ción pastoril, principalmente con un aprovechamiento de 
los recursos de origen animal. En cambio, una estación de 
crecimiento con temperaturas más elevadas habría favore-
cido el desarrollo agrícola en el resto de las ecorregiones, 
teniendo como resultado dietas donde el maíz jugó un rol 
mayor. En segundo lugar, en la ecorregión de Yunga, se vio 
fortalecida la hipótesis que señalaba  la importancia de los 
vegetales en la dieta, a pesar de poseer recursos ribereños y 
la disponibilidad de una amplia variedad de fauna silvestre 
para el consumo. Esta estrategia pudo resultar de la pre-
sencia de una marcada estación seca y la posibilidad de 
obtener dos cosechas anuales, incluso en el marco de una 
estrategia de explotación agrícola no intensiva. En tercer 
lugar, las tendencias indican que la importancia del maíz 
no fue progresiva, incluso en las ecorregiones que tuvieron 
un régimen alimenticio basado en este cereal. Por ejemplo, 
en Quebrada de Humahuaca, el proceso de intensificación 
pudo llevar, con el tiempo, al aprovechamiento de terra-
zas de altura, favoreciendo el cultivo de recursos como 
tubérculos y quínoa. En síntesis, la importancia del maíz 
se detecta en contextos tempranos en Yungas, mientras 
que no se convierte en un recurso central en la dieta de 
los individuos de Puna, incluso durante los períodos más 
tardíos. En cambio, en la ecorregión de Montes, este ítem 
alimenticio parece tener un lugar protagónico desde los 
inicios de la vida aldeana. Por consiguiente, la información 
isotópica permitió establecer una jerarquía entre el maíz y 
otros conjuntos de alimentos y de este modo, dilucidar su 
valorización no como intrínseca sino contextual, permitien-
do identificar otros componentes de la explotación agraria 
como motores de la economía de una región. 
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