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Resulta vital conocer la historia ambiental 
de una región si pretendemos comprender de 
forma holística la dinámica social, puesto que 
los procesos de complejidad social fueron y 
son productos de la combinación de las con-
diciones sociales y ambientales dadas en un 
momento temporal y espacial especifico. Por 
lo tanto, el análisis de esta complejidad impli-
ca estudios de amplios rangos temporales y 
espaciales para poder entender su emergen-
cia y su proceso, teniendo siempre en cuenta 
tanto la dinámica cultural como la ambiental 
en las que se desarrolla. Además, es necesario 
desarrollar un enfoque que involucre diver-
sos conocimientos provenientes de diferentes 
disciplinas. Estos enfoques implican un fuerte 
compromiso por parte de los investigadores 
para establecer “diálogos” entre disciplinas, 
para minimizar los límites y generar un co-
nocimiento integrador tanto para las Ciencias 
Humanas como para las Ciencias Naturales.

Por este motivo, nuestra investigación 
doctoral buscó generar un aporte al cono-
cimiento paleoambiental de Antofagasta de 
la Sierra (25º50’ - 26º10’ S y 67º30’ - 67º10’ 
O en Catamarca, Argentina) desde la fusión 
de distintas disciplinas como la biología, la 
geología, la geografía y la antropología, para 
entender mejor los procesos de transforma-
ción e interrelación entre el ambiente y la so-
ciedad andina durante los últimos 6000 años. 
Con este fin en el Capítulo 1 propusimos tres 

objetivos, el primero fue generar un conoci-
miento sobre las condiciones paleoambienta-
les imperantes en los últimos 6000 años AP, a 
partir del análisis de los ensambles de diato-
meas recuperados en distintos sectores de la 
cuenca estudiada; lo cual junto a los análisis 
previos ya realizados en la región nos permi-
tió reconstruir los cambios ambientales y de 
este modo establecer eventos ecológicos (sen-
su Vayda y Walter 1999). Luego, se propuso 
evaluar la variabilidad de los recursos hídri-
cos durante el rango temporal y su potencial 
para el aprovechamiento de las poblaciones 
prehispánicas. Por último, profundizar en el 
conocimiento sobre las interrelaciones entre 
las sociedades y los ambientes, con base en la 
discusión de las decisiones sociales desde el 
análisis del manejo y organización del uso del 
espacio y sus recursos, dentro de los eventos 
ecológicos reconocidos en la región.

FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y 
METODOLÓGICOS

Para el análisis se siguió la propuesta teórica 
de la Ecología Política que permite coordinar 
el uso de conceptos y métodos planteados 
por las investigaciones para los eventos bio-
físicos complementándolos con los análisis 
sociales, políticos y económicos; rompiendo 
de esta forma con los determinismos clásicos 
de estos estudios. De esta manera, la Ecología 
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Política nos permite ver la interrelación entre 
las sociedades y los ambientes desde la visión 
de la nueva ecología y a la sociedad como 
un agente tanto activo como pasivo dentro 
de la relación (Paulson et al. 2003). Esta co-
rriente de pensamiento es nueva en las cien-
cias sociales, por lo que aún no se encuentra 
ampliamente aplicada en las investigaciones 
arqueológicas. Nuestra tesis fue la primera 
aplicación para la Arqueología del Noroeste 
Argentino y nos permitió demostrar que tie-
ne una alta potencialidad para entender la 
organización social, bajo el análisis de las re-
des de decisiones sociales que se unen con el 
ambiente, teniendo en cuenta la existencia de 
una interrelación compleja y dinámica entre 
las partes (Capítulo 2). También se conside-
raron los fundamentos teóricos y metodo-
lógicos provenientes de la Paleolimnología, 
una ciencia multidisciplinaria que utiliza in-
formación de diferentes evidencias (proxies) 
provenientes del análisis de los sedimentos 
de ambientes acuáticos, para realizar una re-
construcción de la historia y los cambios en 
estos ecosistemas (Smol 2009). En este caso, 
las diatomeas fueron el bio-proxy selecciona-
do, ya que estas algas son buenas indicado-
ras de los cambios ambientales y presentan 
una adecuada preservación en los sedimentos 
lacustres y fluviales. Además, su corto ciclo 
de vida les permite responder rápidamente a 
los cambios ambientales, considerándoselas 
como un proxy con alta sensibilidad al cam-
bio ambiental (para más detalles ver Smol y 
Stoermer 2010) (Capítulo 3).

Por otro lado, la propuesta de investigación 
doctoral implicó trabajar con reconstruccio-
nes paleoambientales específicas de una re-
gión, debido a que la Puna es y ha sido un 
ambiente altamente heterogéneo donde las 
condiciones climáticas regionales, las variables 
topográficas y las geomorfológicas contribu-
yen a generar una gran variabilidad a nivel 
micro-regional, generando respuestas locales 
frente a la tendencia ambiental a escala macro-
regional (Capítulo 4). Por lo tanto, presenta 
grandes dificultades a la hora de extrapolar 
modelos ambientales de una región a otra 

para responder preguntas especificas sobre la 
interacción entre las sociedades y los ambien-
tes, ya que las diferentes respuestas ambien-
tales pueden verse reflejadas en la logística 
de asentamiento-subsistencia de los grupos 
humanos durante el Holoceno (Capítulo 5). 
Por ende, estudios a escalas mayores (mega y 
macro, Dincauze 2000) nos permiten contar 
con un marco paleoambiental conocido pero 
no son totalmente adecuados para responder 
las preguntas arqueológicas en áreas altamente 
heterogéneas como es el caso de la Puna. Por 
consiguiente, la reconstrucción de los cam-
bios paleoambientales locales de Antofagasta 
de la Sierra permitió brindar unidades analí-
ticas con resolución temporal y espacial ade-
cuadas denominadas “Eventos Ecológicos”, 
donde se analizaron las estrategias del uso del 
espacio y del manejo de los recursos, ya que 
estas estrategias se basan principalmente en 
decisiones (políticas-económicas-sociales) de 
las sociedades en interrelación con el ambien-
te, transformándolo y transformándose en 
una constante dialéctica.

¿POR QUÉ ANTOFAGASTA DE LA 
SIERRA?

Porque Antofagasta de la Sierra no sólo es 
actualmente una localidad de gran importan-
cia para la Puna meridional sino que también 
lo fue en el pasado, ya que allí se desarrolla-
ron diversos procesos sociales tales como 
domesticación, sedentarismo, modo de vida 
productor y hasta el surgimiento de jerar-
quías (Capítulo 6). Por otro lado, la localidad 
cuenta con más de 20 años de investigacio-
nes arqueológicas sistemáticas, las cuales han 
generado una importante cantidad de datos 
arqueológicos asociado a dataciones radio-
carbónicas, por lo que se cuenta con un cor-
pus de datos cronológicos lo suficientemente 
amplio como para relacionar temporalmente 
las dinámicas sociales con los cambios am-
bientales y apuntar a entender los procesos de 
complejización de una sociedad puneña (esta 
información se encuentra sistematizada en las 
tablas del Anexo I).
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Por otro lado, en la última década se vie-
nen desarrollando intensas investigaciones 
paleoambientales en Antofagasta de la Sierra 
(Tchilinguirian 2008, entre otros). Estas in-
vestigaciones, desde un análisis sedimentoló-
gico, geomorfológico y micro-zoológico, han 
permitido plantear diversos ciclos de expan-
siones-retracciones de los humedales fluvia-
les y lacustres, brindando de esta forma un 
conocimiento inicial sobre las variaciones del 
ambiente durante el Holoceno en la región. 
Por consiguiente, con el fin de continuar e 
intensificar estos estudios, se analizaron los 
ensambles de diatomeas provenientes de los 
perfiles sedimentarios de dos ríos (r. Las Pitas 
y r. Miriguaca) y dos lagunas de la región 
(salar Laguna Colorada y L. Antofagasta) 
(Capítulo 7).

RESULTADOS Y DISCUSIONES

El análisis diatomológico (Capítulo 8 y 
Anexo I y II) junto a la discusión de otros 
proxies analizados en el área (sedimentología, 
ostrácodos etc.), permitió reevaluar el mode-
lo paleoambiental propuesto para la región 
(Capítulo 9). En primer lugar, confirmamos 
que durante los últimos 6000 años siempre 
hubo recursos hídricos en la cuenca, pero con 
diferente disponibilidad y evolución hídrica 
entre las sub-cuencas. Con esta discusión se 
propusieron cambios temporales para el mo-
delo paleoambiental de la región, teniendo 
en cuenta la estabilidad en la disponibilidad 
hídrica en los ambientes como la principal va-
riable a la hora de generar las fases:

- entre ca. 7200 hasta 3600 años cal. AP: 
dominan condiciones áridas e inestables 
en toda el área bajo estudio. Posiblemente 
con dos pulsos leves de humedad que se 
dieron sólo en el sector oriental del Punilla 
(Evento ecológico 1).

- entre ca. 3600 hasta 1600 años cal. AP: 
dominan condiciones húmedas y mayor 
estabilidad de humedad en todos los sis-
temas hídricos estudiados, lo que habría 
generado una mayor homogeneidad en la 

disponibilidad hídrica en toda la cuenca 
(Evento ecológico 2).

- entre ca. 1600 hasta 600 años cal. AP: con 
condiciones áridas e inestables, ya que 
nuevamente se registran cambios y sensi-
bilidades distintas en los sistemas hídricos, 
brindando una mayor heterogeneidad en 
la disponibilidad hídrica (Evento ecológico 3).

- entre ca. 600 hasta 40 años cal. AP: con 
condiciones húmedas y posiblemente 
frías/frescas. Este evento se registra de 
forma heterogénea dentro de los sistemas 
hídricos estudiados. Preliminarmente di-
vidimos este evento en tres momentos: 
4.1- condiciones húmedas (591-503 años 
cal. AP), 4.2- condiciones húmedas y frías 
(490-450 años cal. AP) y 4.3- condiciones 
secas, posiblemente frías o frescas (449-40 
años cal. AP). Aunque no se descarta que 
en los sistemas lóticos hayan habido dife-
rentes condiciones según cada sub-cuenca 
(Evento ecológico 4).

- posiblemente para los últimos 100 años: 
a partir del 1900 AD se establecieron las 
condiciones actuales (secas y cálidas) do-
minantes y se manifestaría la actual hete-
rogeneidad en la disponibilidad de recur-
sos hídricos (Evento ecológico 5).

Estas fases permitieron definir 5 unidades 
analíticas denominadas “Eventos Ecológicos”, 
dentro de las cuales se analizaron y discutieron 
las estrategias del uso del espacio y del manejo 
de los recursos (Capítulo 10).

De forma resumida, podemos decir que en 
base al análisis sincrónico y diacrónico de los 
eventos, la región habría estado siempre ocu-
pada debido a que las diferentes decisiones 
sociales permitieron un adecuado uso del es-
pacio en relación a las condiciones ambien-
tales del momento. Por lo tanto, el ambiente 
no fue tan sólo el contexto espacial de las 
actividades humanas, sino que estuvo en inti-
ma interacción con las sociedades, incluso en 
algunos momentos tuvo un rol trascendental 
en las decisiones sociales. Por ejemplo, en el 
tipo de patrón de asentamiento desarrollado 
durante el evento-ecológico 1 (ca. 7200 - 3600 
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años cal. AP), la disponibilidad y oferta de 
recursos hídricos habría sido diferente en la 
cuenca media del río Las Pitas en compa-
ración con el río Miriguaca, generando am-
bientes propicios para las sociedades (lugares 
persistentes, en el sentido de Schlanger 1992), 
teniendo un rol importante en el sistema de 
manejo territorial. Podríamos extender esta 
expectativa a otros sectores, como es el caso 
de Laguna Colorada. Sin embargo, aún falta 
más información arqueológica que nos per-
mita confirmar esta hipótesis, lo que genera 
expectativas a futuro sobre el rol de esta lagu-
na en la organización social de la región.

Por otro lado, hemos registrado que las so-
ciedades tuvieron una fuerte manipulación 
e impacto sobre los ambientes en que inte-
ractuaron. Estos impactos se registraron en 
todas las organizaciones sociales, tanto en 
las agropastoriles como entre los cazadores-
recolectores de la región, lo que confirma la 
profunda interrelación entre las sociedades y 
los ambientes en todas las distintas formas de 
organización social. También surge de esta 
investigación que los cambios sociales no 
presentaron los mismos ritmos temporales 
que los cambios ambientales, sino que pre-
sentaron ritmos propios generados a partir de 
la interacción no solo con el ambiente sino 
también entre las sociedades.

Por consiguiente, una de nuestras princi-
pales conclusiones, expuesta en el Capítulo 
11, deriva en que cuando las causas de la di-
námica social son producto tanto de presio-
nes ambientales como sociales, los cambios 
serían más acelerados en la complejización 
social que cuando la dinámica es producto 
de una sola presión. Por lo tanto, el ambien-
te no fue un factor determinante ni limitan-
te, sino que las decisiones sociales tomadas 
en interacción con el ambiente y con otros 
factores sociales (ej. relación con otros gru-

pos; crecimiento demográfico, etc.) fueron 
los determinantes y limitantes para la diná-
mica social que se desarrolló en Antofagasta 
de la Sierra.
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