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CAZADORES Y PASTORES DESDE EL 2000 AP EN EL LÍMITE SUR DEL ÁREA 
ANDINA: ESTADO DE LA CUESTIÓN Y PERSPECTIVAS FUTURAS

Alejandra Gasco1

RESUMEN
Se sintetizan los resultados alcanzados en una investigación zooarqueológica, con énfasis en estudios 
osteométricos y estadística multivariada sobre restos de Camelidae, encarada en diferentes ambientes 
(Cordillera, Precordillera, Valles intermontanos) del Centro-Oeste Argentino. Los datos brindaron in-
formación relevante no sólo a nivel arqueológico sino también biológico y ecológico. Se documentó, 
mediante el estudio de restos arqueofaunísticos, la presencia de guanacos, vicuñas, llamas y de un mor-
fotipo particular que se catalogó como llama castrada en los siete sitios arqueológicos en estudio. La 
articulación de los nuevos datos zooarqueológicos obtenidos con la información contextual permitió 
generar un panorama regional sobre las estrategias económicas desarrolladas por los grupos humanos 
pasados. Se estableció que la combinación de múltiples estrategias (caza, recolección, pastoreo, cultivo 
e intercambio) tuvieron lugar en el escenario temporo-espacial estudiado (alrededor de 2000 años AP, 
y en un único sitio se remonta a casi 5000 años AP) como tecnologías para afrontar el riesgo en un am-
biente tan variable como el que habitaron. Esta investigación genera algunas conclusiones que dan con-
tinuidad y otras que proponen ajustes o modificaciones a muchos de los planteos teóricos y propuestas 
sostenidas en la arqueología regional del Centro-Oeste Argentino. También, a partir de ella se incorpora 
en el debate sobre el pastoreo de camélidos, la vertiente occidental de la Cordillera de Los Andes, como 
escenario de desarrollo cultural vinculado directamente al registrado en el Centro-Oeste. Con ello, los 
límites geográficos de las investigaciones se flexibilizan y se enriquecen tanto los métodos como los 
resultados logrados, mediante nuevas discusiones sobre el pasado regional. 

PALABRAS CLAVE: Centro-Oeste Argentino, camélidos, osteometría, estrategias de subsistencia.

ABSTRACT
The conclusions of a archaeozoological research are given to know in this paper, with special emphasis 
on osteometrics studies and multitype statistics about Camelidae family remains, seen these from 
different ecosystems (mountain range, foothills and inner valleys) of the Argentine Mid-west. The data 
collected show very important information, not only to archaeology but also ecology and biology. It 
was discovered, by analysing archaeofaunistycs remains, the presence of guanacos, vicuñas, llama and 
a morphotype that was catalogued as castrated llama in the seven archaeological sites that were under 
study. The mixing of the new zooarchaeological data obtained with the site information, allow us to 
establish a regional picture of the economical strategies developed by its ancient inhabitants. It was 
established that the combination of different strategies (hunt, recollection, herding, farming and trading) 
have been taking place from 2000 AP, and in a single site from 5000 AP due the fact that they must 
withstand and prosper in very variable and shifting ecosystems with high risks. This research presents 
us with some conclusions that continue and propose reviewing or corrections to many archaeological 
theories and propositions about the Argentine Mid-West. Also, we have included in the debate, camelids 
herding on the west side of the Andes as a cultural development tided tightly with the Argentine Mid-
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West register. With all these, the geographical limits of researches become more flexible and become 
more fruitful in terms of methods and conclusions achieved by new discussions of the regional past.

KEYWORDS: Argentine mid-west, camelids, osteometrics, subsistence strategies.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
Desde el año 2008 hasta la actualidad y por me-
dio de diversos proyectos de investigación, se ha 
apuntado a entender el modo de vida de la gente 
que habitó gran parte de las actuales provincias de 
San Juan y Mendoza, durante los últimos seis mi-
lenios. Este interés radica en que desde tiempos 
remotos las mujeres y hombres que vivieron en los 
distintos ambientes a lo largo de Los Andes, es-
tablecieron un vínculo particular con los herbívo-
ros más importantes distribuidos en esos mismos 
ambientes: los camélidos. Este vínculo, derivó en 
una simbiosis perdurable, que adquirió́ variables 
matices de acuerdo a las diferencias en el ambien-
te habitado y a las características culturales de los 
grupos humanos a través del tiempo. 
La relación pasada entre los humanos y los ca-
mélidos, en las diferentes zonas ecológicas que 
dan forma al Centro-Oeste Argentino (en adelante 
COA), constituye la columna vertebral de la inves-
tigación. Por tanto, el abordaje sistemático y arti-
culado de los conjuntos zooarqueológicos recupe-
rados en sitios localizados en diversos ambientes 
resulta una fuente invalorable de información para 
evaluar los modelos e ideas planteadas acerca de la 
dinámica poblacional en esta área (Lagiglia 1976; 
Gambier 1977, 1988; Abraham y Prieto 1981; Du-
rán y García 1989; Neme 2002). 
Los camélidos han cumplido un rol destacado en 
una multiplicidad de esferas (económica, social 
y simbólica) de la cultura de las sociedades que 
habitaron Los Andes (e.g. Mengoni Goñalons y 
Yacobaccio 2006, entre otros) y en algunas áreas 
andinas su importancia se ha mantenido hasta el 
presente. Por ello, resultó pertinente profundizar 
en el aspecto económico -dado las características 
materiales de los sitios en estudio-, para lograr 
visualizar los mecanismos que diseñaron las so-
ciedades humanas pasadas para aprovechar los 
camélidos. Se trata fundamentalmente de entender 

cómo lograron asegurar la subsistencia y por tanto 
la continuidad del grupo y su bagaje cultural, en 
un ambiente tan fluctuante como el que habitaban.
En una sociedad, se considera que el predominio 
de una estrategia económica sobre las restantes 
en uso, determinará la organización del conjunto 
de sus actividades, por ejemplo: movilidad, pa-
trón de asentamiento, etc. A partir de la lógica de 
la Ecología del Comportamiento (Winterhalder y 
Smith 1992) la diversidad local en las estrategias 
de subsistencia se relacionaría con la incidencia 
de factores ecológicos tales como heterogeneidad 
de los recursos naturales disponibles y variaciones 
ambientales que afectan a los mismos. En compa-
ración con los silvestres, los animales domésticos 
necesitan del control humano en su reproducción, 
alimentación y organización del territorio. Por lo 
tanto, los costos de manejo y búsqueda en ambos 
casos difieren, siendo más elevado el primero en el 
pastoreo y el segundo para la caza. Estas variables, 
que afectan la relación costo-beneficio del apro-
visionamiento de la proteína animal, deben tener-
se en cuenta para el estudio de la coexistencia de 
ambas estrategias (pastoreo y caza) en un contexto 
socioecológico particular. 
Partiendo de esos supuestos, el presente trabajo 
intenta ofrecer una visión integral y sintética de la 
investigación zooarqueológica desarrollada desde 
el 2008. El objetivo general fue contribuir al cono-
cimiento de la subsistencia humana en el COA, es-
pecialmente en lo referido al aprovechamiento de 
camélidos sudamericanos. Para lo cual fue necesa-
rio primero evaluar la diversidad de morfotipos de 
camélidos representados en los diferentes sitios y 
ambientes seleccionados, con especial referencia 
a la posible identificación de especies domésticas. 
Luego, se determinaron las estrategias económicas 
implementadas y su combinación en lo referido a 
tácticas de manejo de riesgo. Con ello pudieron 
definirse los patrones de movilidad y asentamien-
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to en cada ecozona. Metodológicamente, se hizo 
hincapié en la osteometría de camélidos y pruebas 
estadísticas multivariadas; se realizaron también 
estudios de ADNa e isótopos estables a modo de 
testear los resultados osteométricos; sin embargo, 
los análisis químicos mencionados y sus resulta-
dos no se resumen aquí (ver Gasco 2013; Gasco 
et al. 2017a). 

ÁREA DE ESTUDIO Y SITIOS 
ARQUEOLÓGICOS
El área de estudio se ha integrado regional e his-
tóricamente a un espacio mayor definido desde 
la geografía, la historia y la arqueología. Ello en 
pos de lograr una adscripción flexible a un marco 
ambiental y geográfico que permita comprender 
integralmente los procesos históricos-sociales de 
los grupos humanos (Lumbreras 1981). Por tan-
to, dentro de lo que fue denominado y caracteri-
zado como Área Andina Meridional, se inserta la 
región Centro-Oeste (González y Pérez 1976:27-
28). Posteriormente surge, en un intento de ajuste 
o distinción más preciso, la subárea arqueológica 
Centro-Oeste Argentino (COA) (Lagiglia 1968). A 
esta última, se la entiende como el ‘límite’ austral 
del Área Andina Meridional, y por tanto del de-
sarrollo agrícola, resaltando su condición de zona 
de transición frente al Área Extremo Sur (Lagiglia 
1979:534, 2001a:48; Bárcena 2001:561). 
La definición de la subárea arqueológica COA res-
pondió a un criterio espacial, cronológico, cultu-
ral y ecológico que se enmarcó entre los 30° a 35º 
latitudinales y 70º a 67º longitudinales (Lagiglia 
1974:103). Es ambientalmente heterogéneo, con 
regiones climáticamente contrastantes debido a su 
relieve y a las masas de aire marítimo dominantes. 
Se vinculó parcialmente con las actuales divisio-
nes políticas de la provincia de Mendoza y San 
Juan. La subárea estaría comprendida entonces, 
entre los ríos Jachal-Zanjón al Norte, Desaguade-
ro al Este, Diamante y Atuel al Sur y la cordillera 
de Los Andes al Oeste (Lagiglia 1976:227). Lagi-
glia (2002:43-44) sostiene que el sur mendocino, 
por razones de proximidad territorial, adquiere ca-
rácter de zona transicional entre las subáreas Cen-
tro-Oeste Argentino y Norpatagonia Mendocina 
Neuquina (Figura 1). 

La arqueología desarrollada en la subárea COA 
hasta la década de los setenta, en general, se ca-
racterizó por haber sido abordada desde un en-
foque Histórico-Cultural poco explicitado. Desde 
allí, se entiende que los estudios arqueológicos 
realizados estuvieron dirigidos a generar secuen-
cias de ocupación de sitios y/o micro-regiones, 
cronologizando las etapas del desarrollo cultural 
(Cortegoso 2004:55). No obstante, por medio de 
características morfotipológicas específicas del 
material y algunos fechados radiorcabónicos, se 
logró establecer una periodización completa (con 
diferencias terminológicas) para las ocupaciones 
humanas de la región (e.g. Canals Frau 1956;  
Rusconi 1962; Lagiglia 1968; Schobinger 1971; 
Bárcena 1982; Sacchero 1988; entre otros). Más 
allá de las críticas, ésta constituye la base so-
bre la cual se apoyan todas las investigaciones 
arqueológicas posteriores en la región, indepen-
dientemente del marco teórico elegido (Durán 
2002:102). 

Figura 1. Ubicación de la Subárea Centro-Oeste 
Argentino, modificado de Lagiglia (2002: Figura 1).
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Para reflejar la diversidad ecológica de la subárea, 
se seleccionaron sitios localizados en Cordillera, 
Precordillera y valles intermontanos de ambas 
provincias (Figura 2, Tabla 1). Los sitios seleccio-
nados han sido presentados en varias publicacio-
nes (Gambier 1977, 1985, 1988; Durán y García 
1989; Figueroa 1999; Durán et al. 2002; Durán et 
al. 2006; Lucero et al. 2006; Gasco et al. 2011; 
Cortegoso 2014; Frigolé y Gasco 2016) y fueron 
descriptos y reunidos en una tesis doctoral (Gasco 
2013: Capítulo 5). La Tabla 1 sintetiza algunas de 
sus características relevantes.
En cuanto a lo temporal, la mayoría de los restos 
arqueofaunísticos corresponden a un rango crono-
lógico general que va de 2000 a 700 años AP. En 
un único caso (ARQ18) la secuencia de ocupación 
continúa hasta los 9000 años AP (Cortegoso 2014), 
pero con presencia de especímenes óseos sola-
mente a partir de los 6000 años AP (Gasco 2014a). 
Frente a ello, el registro estudiado fue agrupado en 
dos bloques temporales. 
Dentro del primer bloque temporal, la mayoría 
de los especímenes óseos medibles corresponden 
a un rango un poco más acotado de 1900 a 700 
años AP calibrados (Tabla 2). Para su abordaje en 
conjunto se tomó en consideración un supuesto 
poco explicitado: contemporaneidad. Está claro 
que la resolución temporal arqueológica abordada 
no es de grano fino (mínimo 1200 años). Se pro-

puso entonces el estudio comparativo y relacional 
de los contextos materiales de cada sitio, aunque 
no se correspondan cronológicamente de manera 
directa. Con ello se establece una hipotética con-
temporaneidad entre los sitios, mediante la cual se 
intenta generalizar sobre las estrategias empleadas 
en el uso de esos ambientes, en la configuración de 
esos registros y en las relaciones entre ellos, como 
correspondientes a eventos de larga duración, y 
por tanto implicando un uso histórico sostenido. 
De este modo, pudieron compararse las evidencias 
materiales de cada sitio entre sí, conectándolos y 
configurándolos en un patrón de asentamiento y 
uso del espacio regional mayor. 
En el segundo bloque temporal, representado por 
un único sitio, no fue posible generar una visión 
espacial y regional como en el anterior. Sin embar-
go, pudo evaluarse el rol del mismo en el sistema 
de asentamiento propuesto para el COA. Además, 
resulta relevante y representativo en la región para 
evaluar el tránsito entre el Holoceno medio y el 
tardío (Cortegoso 2014; Castro et al. 2013). Este 
momento es importante de considerar y evaluar ya 
que durante el mismo se dieron los cambios en la 
subsistencia al incorporarse recursos domésticos, 
como se ha evidenciado con los recursos vegetales 
en la subárea, y en otras regiones vecinas también 
con animales domésticos. Además, su abordaje 
permite echar luz sobre los posibles modos de sub-

Figura 2. Vistas de los ambientes estudiados. Arriba ambientes de Cordillera (Laguna del Diamante y 
ARQ18), izquierda inferior Precordillera (Pampa de Canota, próxima a Agua de la Cueva) y derecha 
inferior, Valles intermontanos (Río Mendoza, próximo a San Ignacio).
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sistencia adoptados para un momento temporal tan 
debatido como es el Holoceno medio, permitiendo 
evaluar cambios/continuidades en las estrategias 
de subsistencia a lo largo de los dos bloques tem-
porales planteados. En este sentido, el sitio y en 
particular la evidencia osteométrica de este bloque 

temporal, constituye una de las líneas de investiga-
ción más llamativas que está siendo desarrollada 
en detalle, ya que invita a reevaluar los planteos 
teóricos propuestos para el COA mediante otros 
registros materiales, por ello no son presentados y 
debatidos en esta oportunidad (Gasco et al. 2017b).

Tabla 1. Sitios arqueológicos analizados. ARQ18: Lama-ARQ18 (San Juan); LM: Los Morrillos (San Juan); 
LD: Laguna del Diamante (Mendoza); AdlC: Agua de la Cueva (Mendoza); LH: Los Hornillos (Mendoza); PdB: 
Punta del Barro (San Juan) y SIg: San Ignacio (Mendoza). 

Tabla 2. Fechados calibrados para contextos asociados con especímenes asignados a camélidos domésticos 
(exceptuando ARQ18, para éste ver Cortegoso 2014, Castro et al. 2016; Gasco et al. 2017b). 

Sitio Ambiente Descripción Camélidos Estimación de la
Funcionalidad y Duración

Cronología
años AP cal.

1 sigma

Sitio Mediana 1 sigma 2 sigma

Años calibrados (AP)

Ambiente
Código del
laboratorio
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ENTRE LOS PARALELOS 28º Y 34º LAT. SUR: 
PANORAMA ARQUEOLÓGICO A PARTIR 
DEL 2000 AP
En la tradicional periodización de la región se ha 
empleado la categoría descriptiva “Agroalfarero o 
Agropecuario temprano, medio y tardío” para in-
cluir las sociedades que tuvieron lugar en el COA 
durante todo el primer milenio de la era y la prime-
ra mitad del segundo, hasta la llegada de los incas 
(Schobinger 1971; Bárcena 1982; Gambier 2000). 
Estos grupos fueron descriptos como aldeanos, con 
patrones de ocupación dispersa, formas de orga-
nización social igualitarias, que tendrían estable-
cimientos agrícolas permanentes en los valles de 
los ríos principales y harían un uso estacional de 
los recursos locales de las tierras altas cordillera-
nas y precordilleranas, que produjeron cerámica, 
tejidos en telar y manejaron animales domésticos  
(Durán y García 1989; García 1992; Gambier 2000; 
Bárcena 2001; Lagiglia 2002; Durán et al. 2006). 
Durante este período, se registra en San Juan una 
mayor cantidad de restos vegetales cultivados y de 
estructuras para su almacenamiento. Los asenta-
mientos se localizaron en tierras poco aptas para 
la agricultura, por lo que fue necesaria la realiza-
ción de obras para el regadío, campos de cultivos y 
posible uso de abono. Ello implicó una movilidad 
amplia sobre la base de un campamento fijo, con 
estructuras habitacionales sobre la superficie o se-
misubterráneas. La subsistencia estaba basada más 
fuertemente en la agricultura y la ganadería de lla-
ma, pero combinada con la caza y la recolección. 
Por tanto, estos grupos no podrían ser encasillados 
bajo los rótulos estáticos de “agricultores”, “gana-
deros” o “cazadores-recolectores”. Particularmen-
te, sobre la ganadería de camélidos se puede sos-
tener que fue inferida a partir de la presencia de 
elementos contextuales más que del análisis directo 
de los restos óseos; como por ejemplo: estatuillas 
de barro representando posibles llamas, cabeza de 
pincho de madera tallada con una posible llama 
montada, las figuras de camélidos atados, monta-
dos y cargados en el arte rupestre, la lana de los 
textiles, notable cantidad de estiércol de camélido 
compactado en cuyo análisis se registraron res-
tos de algarroba y semillas de zapallo, entre otros 
(Gambier 1977, 1988, 2000; García 2010). 

Paralelamente, en el norte de Mendoza, se re-
gistran cultivos y cerámica recuperados de nu-
merosos sitios en diferentes ambientes (para una 
síntesis ver Cortegoso 2004: Tabla 3-1 y 3-2;  
Frigolé 2017; para la Llanura Oriental, Chiavazza 
2001:Tabla 8). Sin embargo, los rasgos más desta-
cados registrados en San Juan, como los sistemas 
de irrigación, las estructuras habitacionales y los 
textiles, parecen tener una señal arqueológica más 
difusa en Mendoza. La caracterización del Período 
Agroalfarero Medio -cultura arqueológica Agrelo- 
(asignable al período 1500 al 1000 AP) está dada 
por el uso de habitaciones semisubterráneas de 
planta elíptica (Durán et al. 2002; Cortegoso 2006; 
Gasco et al. 2011), el asentamiento en los valles 
y el uso estacional de los ambientes de altura  
(Cortegoso 2004), el probable contacto con los 
grupos de la vertiente occidental de la cordillera 
pudo ser frecuente (Frigolé et al. 2014), la agri-
cultura y la ganadería han sido propuestas tra-
dicionalmente como parte de sus estrategias de 
subsistencia complementándolas con la caza y la 
recolección (Bárcena 2001; Lagiglia 2002). Sin 
embargo, son escasos los análisis sistemáticos 
sobre los restos óseos a fin de establecer las es-
trategias de subsistencia (Aguilar e Iniesta 2007; 
Frigolé y Gasco 2016; Gasco et al. 2011; Ots et 
al. 2011; Gasco 2013). No obstante la presencia de 
cultígenos, se ha discutido la posible ejecución de 
prácticas agrícolas por falta de evidencia en cuanto 
a campos de cultivos y tecnologías de irrigación 
(Gil 1997-1998; Chiavazza 2001; Mafferra 2009). 
Por otra parte, estudios isotópicos recientes mues-
tran una alta variabilidad espacial y temporal en 
la incorporación de recursos C4, y se propone el 
consumo de maíz como elemento significativo en 
la dieta de los grupos humanos del norte mendo-
cino en los últimos 1.000-1.500 años, aunque su 
adopción no fue homogénea (Johnson et al. 2009; 
Gil et al. 2010). 
Considerando que la cordillera no representaba 
para las sociedades del pasado una frontera que 
delimitaba la circulación de personas, bienes e 
ideas, y ante las evidentes y numerosas muestras 
de contacto, resulta pertinente sintetizar el pano-
rama arqueológico en la vertiente occidental de 
la cordillera. Se hará énfasis sobre las relaciones 
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establecidas entre los diferentes grupos humanos y 
los camélidos. El Norte Semiárido y el Valle Cen-
tral de Chile desde el Arcaico Tardío hasta la llega-
da del imperio incaico estuvo poblado por grupos 
humanos con una alta heterogeneidad cultural que 
también se evidencia a nivel microespacial -entre 
valles, cordillera y costa-. Los investigadores han 
intentado ordenar esta heterogeneidad y construir 
una clasificación en función del registro de cam-
bios y continuidades en las culturas materiales y 
la cronología. Sin embargo, es dispar la informa-
ción y los sitios arqueológicos estudiados en los 
distintos ambientes dentro de esta gran área. En 
un intento por realizar una breve síntesis se parte 
de asumir que los investigadores acuerdan en que 
desde el Arcaico Tardío se registran poblaciones de 
cazadores-recolectores de amplio espectro y mo-
vilidad logística, destacando una alta variabilidad. 
La transición al Período Alfarero permanece aún 
poco develada, ya que no se observa continuidad 
entre los grupos cazadores-recolectores previos y 
los primeros ceramistas (Cornejo et al. 2016:298-
302; Falabella et al. 2016:365). 
Sin embargo, en el Período Alfarero Temprano 
-Complejo Cultural El Molle-, en los valles más 
septentrionales del Norte Semiárido, resulta rele-
vante la presencia de un patrón aldeano agro-pas-
toril y con una fuerte impronta en la funebria. El 
avance de las investigaciones mostró una alta he-
terogeneidad dentro de esa caracterización y cues-
tionó entre otros aspectos el carácter agropastoril 
del complejo e incluso el mantenimiento de la 
existencia del mismo complejo. Sin embargo, en 
el sitio La Ternera, se sugiere el registro de Lama 
glama (Troncoso et al. 2016:323). Mientras que en 
el centro -Valles de Elqui y Limarí- y sur -Valles 
de Combarbalá y Choapa- se propone la continui-
dad hasta el siglo XI d.C. del modo de vida ca-
zador-recolector, con movilidad residencial. Cabe 
destacar la vinculación de los valles meridionales 
con el COA, dada por la presencia de cerámica es-
tilo Agrelo-Calingasta en contextos no funerarios. 
Ello denota la práctica de un circuito de movilidad 
cordillerana cubriendo ambas vertientes (Troncoso 
et al. 2016:332). Durante el Período Medio -Com-
plejo Cultural Las Ánimas- en el valle de Copia-
pó, se destacan asentamientos de tipo defensivo y 

aldeano, un desarrollo destacado de la agricultu-
ra y la minería, mientras que la alfarería muestra 
vinculaciones con el NOA -Ciénaga y Aguada-. 
Aunque se ha planteado también el pastoralismo 
(Castillo 1988), sostienen que no cuentan aún con 
estudios específicos. En el Valle de Elqui, los con-
textos funerarios constituyen la única fuente de 
evidencia para este período. Presentan un riquí-
simo repertorio de objetos como ajuar, pero aquí 
llama poderosamente la atención las ofrendas de 
camélidos completos y articulados, incluso con 
fetos o neonatos en su interior, en estrecha rela-
ción con la persona inhumada. Inicialmente fueron 
identificados como animales domésticos, pero es-
tudios recientes descartan esa posibilidad (Becker 
y Cartajena 2006 en Troncoso et al. 2016:342). 
Recientes investigaciones caracterizan la Cultura 
Copiapó y Diaguita, como desarrollos indepen-
dientes durante el Período Intermedio Tardío. En 
general son grupos asentados en los valles interio-
res, con conexiones hacia las tierras altas cordi-
lleranas, valles medios y costa para la obtención 
de recursos. Presentan estructuras habitacionales 
semicirculares, con bases de piedra y paredes de 
adobe. Hay interesantes estructuras mayores que 
contienen guano, que han sido interpretadas como 
corrales; otras como andenes de cultivo -también 
con restos de cultígenos- y canales de regadío. La 
presencia de vainas de maní dan cuenta de la par-
ticipación en redes de interacción macroregional 
(sur de Bolivia). Se destaca que la presencia de 
huesos, fibra y textiles dan cuenta de la caza -gua-
naco y vicuña- y del manejo de ganado -llamas-. 
La Cultura Diaguita preinca -1000 d.C.- es carac-
terizada como grupos aldeanos multifamiliares, 
relativamente autosuficientes en lo político y con 
una economía diversificada -prácticas agrícolas a 
baja escala, aprovechamiento de recursos mari-
nos, caza y recolección-. Aunque aún se discute 
una ganadería a reducida escala, algunos autores 
la han descartado (Becker y Cartajena 2006 en  
Troncoso et al. 2016:362) mientras que otros intro-
ducen la posibilidad del uso de llamas en contextos 
domésticos y funerarios desde el Período Medio  
(Labarca y Calás 2012). 
Por su parte, en la cuenca cordillerana del río Mai-
po (Zona Central) se ha propuesto que el modo 
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de vida nómade cazador-recolector, vigente desde 
el límite Pleistoceno-Holoceno, se mantuvo con 
algunos cambios hasta tiempos históricos. Se re-
gistran diferencias entre los grupos emplazados al 
norte y sur de dicha cuenca, vinculados al modo 
de utilización del espacio y los recursos: aleros y 
material lítico sobre sílice al norte y refugios pir-
cados circulares a cielo abierto y uso de la obsi-
diana, al sur. No obstante, sitios del norte y del sur 
de la cuenca han reportado presencia de quínoa, 
interpretándose como proveniente de la vertiente 
oriental de la cordillera (Cornejo et al. 2016:313). 
El modo de vida cazador-recolector coexistió a 
partir del 200 d.C. con grupos horticultores (tra-
dición Llolleo) que practicaban también la caza y 
recolección de recursos silvestres, de movilidad 
restringida y que poseían una característica al-
farería de uso doméstico y funerario (Cornejo y  
Sanhueza 2003). Esa fecha representa un momen-
to de grandes cambios asociados a la llegada de la 
alfarería y la progresiva consolidación de los vege-
tales cultivados en la subsistencia (Cornejo et al. 
2016:314). Posteriormente, hacia el año 1200 d.C., 
grupos agrícolas jerarquizados (cultura arqueo-
lógica Aconcagua), más dependientes del maíz, 
ampliaron sus rangos de acción sobre la cuenca, 
reduciendo la disponibilidad de territorio para los 
cazadores y marginándolos a los valles más altos 
y a la vertiente oriental de los Andes (Cornejo y 
Simonetti 1997-1998). Estos grupos agrícolas, 
que coexistieron con los cazadores-recolectores 
y se evidencia por el intercambio de cerámica y 
obsidiana entre ellos (Falabella et al. 2016), en lo 
económico requerirían de animales silvestres para 
el aprovisionamiento de carne (Becker 1993). La 
postura que sostenía que estos grupos agrícolas no 
usaban las tierras altas cordilleranas ni los valles 
de altura al este de la cordillera ha sido revisada, 
y en cambio se propone que los sitios localizados 
en la vertiente oriental central de la cordillera, po-
drían haber formado parte de un circuito de movi-
lidad de los grupos Llolleo (Cornejo y Sanhueza 
2003; Durán et al. 2006). 
El cuadro cultural y étnico descripto en las pri-
meras crónicas europeas sobre el COA, mostra-
ba dos patrones contemporáneos y contrastantes, 
diferenciados en tecnología, organización social, 

demografía, movilidad y economía, coincidentes 
con algunas etnias. La de los Huarpes al norte del 
río Diamante, sedentaria, agrícola y pastora, y la 
de los Puelches al sur, móvil y netamente extracti-
va, presentando a dicho río como frontera entre los 
patrones de subsistencia observados (Schobinger 
1971; Michieli 1983; Prieto 1989; Durán 2000; 
Lagiglia 2002). En el área central chilena se men-
ciona para el mismo período la presencia de grupos 
Aconcagua integrados al Estado incaico (Durán y 
Planella 1989). Junto con ellos se encuentran gru-
pos cazadores-recolectores que habitan principal-
mente los espacios cordilleranos, aparentemente 
con movilidad entre ambas vertientes de los Andes 
(Madrid 1977). La percepción estática de esa rea-
lidad al momento del contacto ha sido traspolada 
al pasado, con lo cual se ha sesgado la diversidad y 
ha uniformado todo el proceso cultural desarrolla-
do por casi 2000 años (Lagiglia 2001, 2002; Durán 
et al. 2006; Gil et al. 2010). 
En este contexto arqueológico regional y macro-
regional, los camélidos han manifestado un vín-
culo particular con los diferentes grupos humanos 
a lo largo del tiempo. Ningún investigador cues-
tiona que la estrategia de caza sobre los guana-
cos fue fundamental en las economías desde los 
primeros pobladores de la región y los registros 
así lo demuestran. Sin embargo, la diferencia sur-
ge en cuanto a las interpretaciones y los métodos 
empleados para documentar el tránsito hacia una 
práctica ganadera. En la vertiente oriental de la 
cordillera se sostuvo que se dieron prácticas de 
manejo de camélidos (e.g. Gambier 2000) pero sin 
realizar hasta el momento estudios directos sobre 
los restos óseos. Por tanto, esas interpretaciones 
quedaron en un plano especulativo y no adquirie-
ron la importancia que implica entender la “lógica 
del modo pastoril”. Mientras tanto, en la vertiente 
occidental, fueron más taxativos, y a pesar de la 
llamativa irrupción de los camélidos en las esferas 
simbólicas y rituales de la vida aldeana se man-
tiene el argumento que el manejo de animales do-
mésticos sólo irrumpe en este escenario geográfico 
como práctica a partir de la época de expansión 
del Tawantinsuyo (e.g. Cornejo y Sanhueza 2003; 
Rivera et al. 2014).
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PANORAMA ZOOARQUEOLÓGICO Y 
CAMÉLIDOS ACTUALES EN EL COA
Tanto guanacos (Lama guanicoe) como vicuñas 
(Vicugna vicugna) se encuentran en la actualidad 
en el COA. El guanaco, con una dispersión ma-
yor desde el norte de San Juan hasta la Payunia, 
manifestando puntos con mayor densidad en las 
Reservas San Guillermo, Villavicencio, Laguna 
del Diamante y Payunia, la mayoría localizadas en 
ambientes de altura pre y cordilleranos. Por otro 
lado, la vicuña se encuentra más restringida y el 
área más austral de distribución es la reserva San 
Guillermo, al noroeste de San Juan (Cajal y Puig 
1992:39). Ambas especies silvestres han sufrido 
un cambio notable en su distribución y densidad 
poblacional. La cacería furtiva es la causa funda-
mental del retroceso de las poblaciones. A ello se 
suma el desarrollo de actividades agro-ganaderas 
provocando el confinamiento de estas especies en 
ambientes marginales, de baja productividad y alta 
fragilidad ecológica. Se ha identificado que las se-
quías prolongadas, el sobrepastoreo, los incendios 
y las actividades extractivas constituyen las prin-
cipales causas que afectan su hábitat. Es decir, las 
alteraciones antrópicas del ambiente coadyuvan a 
la retracción del guanaco y la vicuña, a pesar de 
su adaptabilidad y resistencia a condiciones am-
bientales extremas. No obstante, desde las últimas 
décadas se mantiene constante y en aumento el 
interés en aplicar programas de conservación inte-
grados (Puig 1995:203-204). 
En cuanto a los camélidos sudamericanos do-
mésticos, su presencia actual en los campos de la 
subárea es escasa y no se vincula al manejo por 
pastores tradicionales. Recientemente se han im-
plementado políticas estatales de reintroducción 
y manejo sustentable de llamas (Lama glama), 
con fines comunitarios y comerciales (e.g. Progra-
ma “Camélidos de Los Andes de San Juan de La 
Frontera”) y otros que corresponden a emprendi-
mientos privados (e.g. Finca El Martillo, Rodeo, 
San Juan; Caso de llamas en San Carlos y Luján 
de Cuyo, Mendoza, Seufferheld 2002, entre otros), 
ambos modos de pequeña escala. No se registran 
casos de manejo de alpaca (Vicugna pacos) de nin-
gún tipo. Solamente en la vertiente occidental de 
la cordillera, próximo a Santiago de Chile, se do-

cumentó un emprendimiento privado a gran escala 
de manejo de alpacas con fines comerciales de tex-
tiles (V. Cortegoso com. pers.). 
Datos etnohistóricos indican que las poblaciones 
indígenas al momento de la conquista europea 
posiblemente habían desarrollado una ganadería 
de pequeña escala, no siendo importante a juzgar 
por lo que se describe en las crónicas (Michieli 
1983:188-189; Prieto 2000:59). Estos datos re-
sultan escasos y poco claros en lo referido al ma-
nejo y origen de esos animales domésticos en la 
subárea, pudiendo haber ocurrido en diferentes 
escalas y formas. 
Los estudios zooarqueológicos en el COA no han 
estado ajenos al desarrollo de la disciplina en el 
contexto nacional (Mengoni Goñalons 2007). 
Sin embargo, los pulsos en el avance de dicha 
temática resultaron inicialmente más tímidos en 
el norte de la región, vinculados claramente a la 
formación de los investigadores -egresados desde 
la carrera de historia y escasos en número-. En 
este marco la temática arqueofaunística, especí-
ficamente la vinculada a los camélidos, ha estado 
poco explorada. En general, se ha propuesto en 
diferentes momentos la presencia de poblaciones 
con estrategia económica de caza, pastoreo y has-
ta la práctica del caravaneo de llamas (Bárcena 
et al. 1985; Sacchero 1988; Sacchero et al. 1988; 
Durán y García 1989; García y Sacchero 1989, 
1991; Gambier 1988, 2000, entre otros), pero los 
estudios faunísticos que podrían apoyar esas pro-
puestas son escasos. De este modo, no se ha apro-
vechado el potencial informativo que los estudios 
de los restos de fauna pueden ofrecer, específica-
mente en lo referido al vínculo que las socieda-
des del pasado establecieron con los camélidos. 
En general, en estos estudios la definición de una 
estrategia cazadora se ha apoyado por la presencia 
de restos faunísticos identificados mediante ana-
tomía comparada al género Lama sp., que en la 
mayoría de los casos, y por analogía con el pre-
sente finalmente fueron asignados a guanaco (si 
en las inmediaciones del sitio esa especie abunda 
se traspola su presencia al pasado) (e.g. Corvalán 
1992; Chiavazza 2008-09:215). Para el caso de 
pastores, los restos óseos son interpretados como 
de la familia Camelidae, y se recurre a otros in-
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dicadores indirectos para establecer la estrategia 
de subsistencia propuesta (e.g. presencia de corra-
les). Este panorama, aunque simple, ha primado 
en las iniciales investigaciones arqueológicas de 
la subárea. 
Podría sostenerse que esta situación en el trata-
miento del conjunto arqueofaunístico se relacio-
naría a los objetivos principales perseguidos y a 
la falta de herramientas metodológicas disponibles 
en los primeros momentos de los estudios sistemá-
ticos en el COA. Por lo general, las investigaciones 
apuntaban a generar secuencias de ocupación, por 
cuanto se ha dado mayor importancia a los conjun-
tos líticos y cerámicos, ya que como sostiene Gar-
cía (1992:15): “los elementos guía o diagnósticos 
para el establecimiento de tales secuencias son las 
puntas de proyectil y en algunos casos la cerámica, 
ya que el resto de los materiales casi no presentan 
estandarización alguna”. 
Sin embargo, esta tendencia ha ido cambiando 
en los últimos años y se ha comenzado a trabajar 
sobre esta temática. Así se ha establecido cuan-
titativamente la dominancia de los camélidos en 
los conjuntos faunísticos de los sitios del COA, 
reconociendo aquí también la importancia que es-
tos animales tuvieron para las sociedades pasadas. 
De este modo, los estudios arqueofaunísticos han 
sido encarados desde diferentes marcos de refe-
rencia y con otras clases de interrogantes, tanto 
en contextos prehispánicos como de contacto y 
posthispánico: el establecimiento de las estrate-
gias de subsistencia y de su incidencia, patrones 
de movilidad y estacionalidad, abundancia taxo-
nómica, tafonomía, patrones de trozamiento, entre 
otros. Esto se ha alcanzado mediante la aplicación 
de la metodología arqueozoológica propiamen-
te dicha y de técnicas novedosas como la osteo-
metría e isótopos estables (e.g. Corvalán 1992;  
Chiavazza 2001, 2010; Gasco y Estrella 2002; Durán 
et al. 2003; Aguilar e Iniesta 2007; García Llorca y  
Cahiza 2007; Gasco et al. 2011; Ots et al. 2011; 
Castro et al. 2013; Sironi et al. 2013; Gasco 
2014a; Frigolé y Gasco 2016; entre otros). Por ello 
resulta fundamental avanzar con el camino inicia-
do en esta disciplina en el marco del COA e hilar 
más fino en futuras investigaciones vinculadas al 
aprovechamiento integral de los camélidos por so-

ciedades pasadas incorporando nuevas técnicas a 
las ya encaradas. 

MATERIALES, MÉTODOS Y RESULTADOS 
Colección de Referencia 
Se parte de asumir que en los estudios osteométri-
cos de restos de camélidos arqueológicos, la co-
lección comparativa es fundamental, dado que las 
identificaciones o asignaciones taxonómicas resul-
tantes dependen directamente de la variabilidad 
que represente el conjunto de referencia. Por ello, 
gran parte de la investigación estuvo dedicada a la 
conformación, catalogación y evaluación métrica 
de una colección de referencia para la región (Ta-
bla 3; Gasco 2014b; Gasco et al. 2016). La misma 
tuvo en cuenta 14 elementos anatómicos poscra-
neales correspondientes a las cuatro especies de 
camélidos sudamericanos, poniendo el foco en 
Lama guanicoe. 
Durante la evaluación métrica de la colección com-
parativa un único observador tomó datos métricos 
de cada variable por elemento, siguiendo el proto-
colo de medidas de Kent (1982) e Izeta (2001 -que 
luego fue mejorado en Izeta et al. 2012). Los mis-
mos fueron trabajados sin calcular promedios por 
elemento, individuos o por regiones muestreadas, 
para así considerar la máxima variabilidad intra e 
inter-individuo, variabilidad que afecta también al 
material arqueológico, al desconocerse cuántos in-
dividuos están representados en el registro y qué 
elementos forman parte del mismo individuo. De 
este modo, se logró recabar más de 7.000 datos 
métricos, en 965 elementos medidos, correspon-
dientes 365 a guanaco, 146 a vicuña, 140 a llama 
y 44 a alpaca. 
Con estos criterios, se evaluó la colección estadís-
ticamente mediante análisis multivariados (Análi-
sis de Componentes Principales y de Conglome-
rados) empleando el software PAST, versión 2.14  
(Hammer et al. 2001) (Tabla 4). Del estudio en 
detalle de dicha colección y analizando las alter-
nativas que generarían cambios en el tamaño cor-
poral de cada especie, es que se propuso el esta-
blecimiento de un gradiente de tamaño corporal 
para los camélidos, que considera no sólo las di-
ferencias métricas interespecie sino también intra-
especie. En función de dicha evaluación métrica, 
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la totalidad de los especímenes arqueológicos se 
corresponderán con una de las cuatro categorías 
de asignación taxonómica establecidas para la fa-
milia Camelidae, y se prestará especial atención a 
un morfotipo particular dentro de la especie Lama 
glama, que se ha denominado como categoría 
analítica “llama castrada” (ver detalles en Gasco 
2014b). Se ejemplifican los estudios realizados 
con la primera falange delantera (Figura 3).

Colección Arqueofaunística
Con la colección de referencia así conformada, se 

analizó estadísticamente el conjunto arqueofau-
nístico que cumplía con los requerimientos para 
la aplicación de osteometría asignado a la fami-
lia Camelidae (NISP=585, Tabla 5). De ese modo, 
pudo advertirse la existencia de diversos tamaños 
de camélidos en el conjunto recuperado en los sie-
te sitios arqueológicos. Estos análisis osteométri-
cos multivariados lograron precisar la asignación 
taxonómica discriminando entre animales silves-
tres (78%) y domésticos (22%) en todos los sitios 
bajo estudio (Figura 4). Más del 74,5% resultó 
asignado a guanaco andino, 12,5% a llama, 3,8% 

Camélidos N Procedencia

Tabla 4. Composición y evaluación estadística multivariada de la colección de referencia, tomado de Gasco 
(2014b: Tabla 3).

Elemento N Elementos AC 1+2ACP % de la varianza explicada por cada componente del ACP
Lg     Vv   Lgl  Vp Coef. de correl. N Compon.  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tabla 3. Colección de referencia datos de procedencia (Gasco et al. 2016). 
Instituciones que albergan las colecciones: Laboratorio de Paleoecología 
Humana (CONICET-FCEN-UNCuyo); Museo de Zoología y Museo de 
Paleontología (Universidad de California, Berkeley); Colección Boliviana de 
Fauna (Cota cota, Bolivia); Laboratorio de Zooarqueología (Universidad Mayor 
de San Andrés, Bolivia); Museo de Historia Natural de San Rafael; Centro de 
Investigación “Ruinas de San Francisco”. Particulares: C. Vallières Proyecto 
Arqueológico Mollo Kontu, Bolivia; R. Gladwell Proyecto Arqueológico Jacha 
Machaca, Bolivia; R. Vázquez, Bolivia. Publicaciones: Izeta et al. 2009:Tabla 1.  
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a vicuña, y 7,7 a un morfotipo particular de llama 
de gran porte (denominada “llama castrada”). Un 
porcentaje menor (1,3%) se asignó a una catego-
ría Vp/Lgl, tratándose definitivamente de anima-
les domésticos y de manera conservadora a llama. 
Esto último se debe a que en la colección no se 
ha evaluado ampliamente la variabilidad métrica 
de la alpaca, y por lo tanto toda asociación con 
dicha especie resultó de baja confiabilidad en su 
momento. En tres de los siete sitios estudiados se 
ha documentado la presencia de las dos especies 

silvestres, una doméstica y el morfotipo particu-
lar doméstico (llamas castradas). En el resto de los 
sitios, se pudo identificar la presencia de una espe-
cie silvestre (guanaco) y de las dos categorías para 
los camélidos domésticos (llama y llama castrada) 
(Tabla 6). 
La interpretación de los análisis realizados se 
ejemplifica con la descripción del fenograma re-
sultado del Análisis de Conglomerados y del gráfi-
co de dispersión producto del Análisis de Compo-
nentes Principales para los especímenes arqueoló-

Figura 3. Ejemplificación de la evaluación realizada, caso de la primera falange delantera, tomado de Gasco 
(2014b: Figuras 9 y 10). Referencias: Vv: verde, Vicugna vicugna; Vp: amarillo, Vicugna pacos; Lgl: azul, Lama 
glama; Lg: rojo, Lama guanicoe. Dibujo por Maitén Durán. 
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gicos completos del elemento anatómico calcáneo 
(Figura 5; para más detalle ver Gasco 2013). En 
el fenograma, siete especímenes arqueológicos 
se vinculan al conjunto de datos comparativos 
para guanaco, uno al de vicuña y otro al de llama. 
Sin embargo, en el gráfico de dispersión, aunque 
muestra una similar distribución de los datos tan-
to comparativos como arqueológicos, se advierten 
algunas distinciones. Los especímenes SIg-E6.687 
y LH-16.58 se ubican más alejados del rango de 
dispersión del conjunto de guanacos. Las relacio-
nes entre las variables de estos especímenes es 
muy diferente al promedio de la especie silvestre 
Lama guanicoe, por tanto se lo asigna como co-
rrespondiente a un animal doméstico de gran porte 
(llama castrada).
En los sitios de Cordillera, fue posible la discrimi-
nación de los especímenes en animales silvestres 
y domésticos de la familia Camelidae. Particular-
mente en ARQ18 del total de la muestra analizada 
(NISP=81) el 38,2% se asignó a guanaco, 21% a 
vicuña, 35,8 a llama y 5% a llama castrada. Sin 
considerar ahora la procedencia estratigráfica y 
cronológica de los restos, se puede afirmar la pre-
sencia de camélidos silvestres (59%) y domésticos 
(41%) en el sitio. Resulta interesante resaltar la 

presencia de vicuñas en ARQ18 (por osteometría 
y ADNa ver Gasco 2013 y Gasco et al. 2017a), 
dado que además será la más fuerte en toda la re-
gión muestreada. Los Morrillos, a pesar de consti-
tuir un sitio con una gran riqueza y diversidad en 
restos arqueológicos (Gambier 1977), los corres-
pondientes a fauna y con posibilidades de ser me-
didos para osteometría fueron escasos (NISP=3). 
La gran mayoría del material arqueofaunístico re-
cuperado corresponde a artefactos formatizados, a 
restos óseos de camélido no fusionados o semifu-
sionados y gran cantidad de estiércol (además de 
un bajo número correspondiente a otras especies 
como roedores, carnívoros menores y ñandúes 
-huesos y cáscaras de huevo-). No obstante ello, 
se aplicó osteometría sobre las tres falanges y los 
resultados logrados dan cuenta de la variabilidad 
métrica del conjunto de camélidos en ese con-
texto. Con este bajo número de muestra, se logró 
identificar la presencia de camélidos silvestres y 
domésticos, y del morfotipo particular de llama. 
En Laguna del Diamante, por las características 
en cuanto a conservación que registra la muestra 
arqueofaunística (Durán et al. 2006), sólo un bajo 
número de restos cumplió con los requisitos míni-
mos para la aplicación de análisis osteométricos 

Tabla 5. Discriminación taxonómica por elemento anatómico. Ref.: Vv: Vicugna vicugna; Vp: Vicugna 
pacos; Lgl: Lama glama; Lg: Lama guanicoe; Lglc: Lama glama tipo castrada.

Silvestres Domésticos
TotalesLg Vv Lgl Lgl castradaVp/Lgl
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(NISP=12). No obstante, se logró identificar la 
presencia de camélidos silvestres y domésticos en 
el sitio. Por otra parte, los dos sitios de Precordi-
llera estudiados son los que registran la mayor va-
riabilidad métrica dentro de la familia Camelidae 
(al igual que ARQ18 en Cordillera), distribuida en 
las cuatro categorías taxonómicas manejadas. Los 
camélidos silvestres representan el 75% en Agua 
de la Cueva y el 89% en Los Hornillos, con las dos 
especies presentes, mientras que la representación 
de las llamas y el morfotipo castrada es más alto 
en Agua de la Cueva que en Los Hornillos (25% y 
11 % respectivamente). En los sitios de valle, se ha 
documentado la presencia de guanaco como úni-

ca especie silvestre, superando en ambos sitios el 
74%. Mientras que los domésticos (en sus dos ca-
tegorías) están presentes con más del 24%. Nótese 
que el morfotipo “castrado” es el más representado 
del grupo de los domésticos en ambos sitios. 
Puede advertirse que, en seis sitios se logró discri-
minar entre guanacos, llamas y llamas castradas, y 
en tres sitios se identificó además vicuñas. Laguna 
del Diamante, registra únicamente dos especies: 
una doméstica (llama) y una silvestre (guanaco), 
siendo éste el sitio que registra la menor variabili-
dad métrica de camélidos en la muestra (Tabla 6, 
Figura 4). 

Tabla 6. Discriminación taxonómica por ambiente y sitio. Ref.: Vv: Vicugna vicugna; Vp: 
Vicugna pacos; Lgl: Lama glama; Lg: Lama guanicoe; Lglc: Lama glama tipo castrada. LM: 
Los Morrillos; LD: Laguna del Diamante; AdlC: Agua de la Cueva; LH: Los Hornillos; PdB: 
Punta de Barro; SIg: San Ignacio. 

Silvestres Domésticos
Totales

Lg Vv Lgl Lgl castrada

Figura 4. Representación de animales silvestres y domésticos por sitio 
arqueológico. Ref.: LM: Los Morrillos; LD: Laguna del Diamante; 
AdlC: Agua de la Cueva; LH: Los Hornillos; PdB: Punta de Barro; 
SIg: San Ignacio. 
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Figura 5. Estadística multivariada para el elemento calcáneo. Derecha: Fenograma; Izquierda; gráfico de 
dispersión. Referencias: Vv: verde, Vicugna vicugna; Vp: amarillo, Vicugna pacos; Lgl: azul, Lama glama; 
Lg: rojo, Lama guanicoe. Arqueológicos en negro. Dibujo por Maitén Durán. 

DISCUSIÓN
Este patrón de representación de distintos caméli-
dos (78% silvestre vs. 22% doméstico) es coheren-
te con lo esperado para contextos generados por 
ciertos pastores como los del altiplano boliviano 
(Tomka 1992, 2001), aunque para otros contex-
tos como los de Puna y Quebrada los domésticos 
superan el 50% (Yacobaccio, comunicación per-
sonal 2017). En aquellos grupos, la necesidad de 
proteínas es, en parte, satisfecha con el aprovecha-
miento de animales silvestres, y por tanto no recae 
sobre el ganado. Éste a su vez cumple la función 
de productor de recursos secundarios y de reasegu-
ro de carne para momentos difíciles y/o especiales 
(Browman 1987; Göbel 2001; Tomka 2001). 
La presencia del morfotipo “llama castrada” im-
plica el conocimiento de técnicas específicas den-
tro de la actividad ganadera. Estudios biológicos 
y etnográficos han demostrado que en el manejo 
de rebaños una de las técnicas más difundidas y 
concientes para controlar el crecimiento y repro-
ducción de la manada (selección y control de ani-
males, desviación de la conducta agresiva) es la 
castración de machos. De esta forma los machos 
castrados, las hembras y las crías se mantienen 
juntos a lo largo del año (Göbel 2001:103-104; 

Cardozo Gonzáles 2007:124). Los datos etnográfi-
cos de composición de rebaños muestran que casi 
un tercio del ganado es castrado (Tomka 1992:Ta-
bla 1), resulta similar al obtenido en este estudio, 
en donde se muestra que el 36% del conjunto asig-
nado a animales domésticos correspondería a lla-
mas castradas (Tabla 6). Se advierte un cambio en 
los porcentajes del morfotipo “castradas” en los 
ambientes de altura y los valles (4-7% y 16-17% 
respectivamente, Tabla 6). Este patrón puede res-
ponder a una práctica común, en la cual el pastor 
prefiere consumir animales silvestres primero, y 
en caso de necesidad por consumir un animal de 
su rebaño elige sacrificar a los machos jóvenes y 
luego a los castrados; ya que ambos no contribu-
yen a la manutención del rebaño (uno por agresión 
y el otro por no reproductor). 
Por otra parte, se sostiene que la mayoría de las 
caravanas están compuestas por machos castra-
dos dado que son más altos, más fuertes o resis-
tentes y más dóciles (Browman 1990:398; Tomka 
1992:427; Nielsen 2001:168) y comúnmente son 
los que dirigen la caravana (Cardozo Gonzáles 
2007:85). Una llama carguera puede servir para 
los viajes hasta los 10 o 12 años de edad. Luego, 
en función al rendimiento del animal, esta llama es 
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sacrificada y se aprovechan los huesos (para ins-
trumentos, por ser fuertes y más grandes); la fibra 
(para sogas, hondas y costales, por ser más resis-
tentes) y la carne (como charqui por su dureza; Paz 
Flores 2000:136-137). 
Frente a esta información, se sostiene entonces, 
que el registro osteométrico de las grandes varia-
ciones en tamaño y forma de los huesos arqueoló-
gicos, darían cuenta de la práctica de la castración 
como técnica en el manejo del ganado. Sin em-
bargo, la presencia de llamas castradas no puede 
ser usada como indicador directo de la práctica de 
caravanero, dado que no siempre una llama castra-
da es usada como llama carguera. Por tal motivo 
es que aquí se prefirió categorizar a este morfotipo 
doméstico de gran porte como llama castrada en 
vez de llama carguera. No obstante, su presencia 
junto a otros elementos contextuales alóctonos 
apoyarían que hubo una práctica de caravaneo. 
Por otra parte, con la presencia de camélidos do-
mésticos en el COA, puede considerarse que no 
sólo la disponibilidad de agua para la práctica agrí-
cola determinaría los asentamientos, sino que tam-
bién las nevadas pudieron ser altamente valoradas 
por el hecho de predecir, a partir de ellas, el desa-
rrollo de pasturas de verano para la manutención 
del rebaño. Entonces, el desplazamiento estacional 
del ganado pudo vincularse al aprovechamiento de 
pastos verdes durante todo el año. Las vegas y sus 
pastos están presentes en los tres ambientes; sin 
embargo, cambian su calidad y cantidad de acuer-
do a la estación. La presencia de cultivos en los 
sitios cordilleranos y precordilleranos pueden ser 
interpretados como provisiones para la estadía es-
tival, lo cual implicaría su producción en lugares 
bajos y su traslado. Sin embargo, en algunos casos 
debería evaluarse la posibilidad de práctica hortí-
cola en las vegas altas durante la estación cálida, 
como lo documentado en Los Morrillos (Gambier 
1977, 1981). Entonces, la trashumancia es consi-
derada el núcleo vertebral que impulsa el patrón 
de movilidad desarrollado entre zonas ecológicas 
complementarias. Implica que una parte o todo el 
grupo familiar se traslada, durante los meses cáli-
dos, a tierras altas, para el aprovisionamiento de 
pasturas verdes y agua para el rebaño, como lo do-
cumentado en pastores actuales en el sur sanjuani-

no (Gasco et al. 2015), el aprovechamiento de los 
recursos silvestres (líticos, animales, vegetales), y 
eventualmente para el cultivo. 
Además, se considera que los ambientes cordille-
ranos no resultan marginales (contra Neme 2002) 
dado que la variabilidad extrema que manifiestan 
anualmente es compensada con una estabilidad y 
predictibilidad relativa y buena producción pri-
maria estacional. Así, se entiende un patrón de 
movilidad anual y estacional que implica: plani-
ficación anticipada, conocimiento del terreno y de 
su riqueza ecológica, desarrollo de múltiples acti-
vidades (algunas especializadas y otras generali-
zadas), estadías prolongadas, pero más cortas que 
las de fondo de valle, entre otras. Por tanto, esta 
movilidad resulta en la estrategia principal para el 
aprovechamiento integral de los diversos ambien-
tes ecológicos que componen el COA, alcanzando 
el desarrollo de una economía diversificada. 

CONCLUSIONES
Mediante esta investigación, a partir del estudio 
directo de los huesos, se logró documentar por 
primera vez en el COA la presencia de camélidos 
domésticos. Las implicancias de determinar su 
presencia son importantes: se establece la práctica 
de la ganadería, estrategia que desde las investi-
gaciones de los años setenta había sido propues-
ta sin lograr comprobarla (Durán y García 1989;  
Gambier 2000; entre otros). Dicha práctica conlle-
va tácticas para el manejo del rebaño, de ahí devie-
ne la propuesta de presencia de la llama castrada: 
un morfotipo de gran porte y relaciones métricas 
variables en sus huesos. Dado que las prácticas ga-
naderas no conducen a la sedentarización de los 
grupos, la presencia de animales domésticos en 
las diferentes ecozonas, sumado a la información 
ambiental y contextual, conlleva el desarrollo de 
un patrón de movilidad, mediante la trashumancia, 
con traslados anticipados y recurrentes entre las 
ecozonas altas y bajas durante el año. Estos movi-
mientos no sólo se dieron para el aprovisionamien-
to de materias primas y recursos silvestres, sino 
también para el aprovechamiento estival de pastos 
verdes para el rebaño. 
La cronología de los sitios analizados permite de-
finir que se dio en el COA una práctica pastoril 



Gasco, CUADERNOS - SERIES ESPECIALES 6 (2): 15-38, 2018.

31

sostenida en el rango temporal de 2100 a 700 AP 
y que dicha actividad se remonta inicialmente al 
5850 AP documentada, por el momento, en un úni-
co sitio de altura (ARQ18).
Por otra parte, se documenta por primera vez, para 
Mendoza norte, la presencia de vicuñas en con-
textos arqueológicos del Holoceno tardío, lo que 
implica por un lado, que su distribución pasada 
fue más amplia que la actual, y por otro, su apro-
vechamiento por los grupos humanos que ocupa-
ban ese ambiente (Precordillera). También se logra 
documentar la presencia mayoritaria de guanaco 
en todos los sitios y ambientes en estudio. Este 
tipo de identificación resulta significativa para el 
COA dado que avanza en la clásica identificación 
taxonómica de los restos arqueozoológicos. De 
este modo, se confirma que la estrategia de caza se 
mantuvo en desarrollo, independientemente de la 
incorporación de prácticas pastoriles. 
A los estudios de funcionalidad de los asenta-
mientos (de amplio o reducido espectro) y de los 
patrones de movilidad (de mayor o menor rango) 
para el aprovechamiento de recursos (líticos, fau-
nísticos, minerales, vegetales) realizados desde 
diversos modelos para el COA (e.g. Abraham y 
Prieto 1981; Durán y García 1989, entre otros), 
debe agregarse ahora los requerimientos específi-
cos que demanda el moverse y asentarse cuidan-
do un rebaño. La importancia de agua y pasturas 
determinará en parte el asentamiento y estadía 
estacional del grupo. Esta consideración refina el 
patrón general organizado hasta el momento. Con 
ello se da cuenta que los grupos humanos que ha-
bitaron el COA encontraron una manera confiable 
de coordinar las demandas de los camélidos do-
mésticos con el desplazamiento estacional de los 
silvestres, la obtención de materias primas, y los 
requerimientos de los cultivos y la disponibilidad 
de las plantas silvestres. Esta coordinación, com-
binación y flexibilidad es lo que caracteriza a estas 
sociedades agro-pastoriles, superando así viejas 
dicotomías estáticas. 
En suma, la práctica de una estrategia combina-
da que diversifica la economía (agro-ganadera) a 
pequeña escala, en conjunción con actividades ex-
tractivas (caza-recolección), resulta más apropiada 
para contribuir a minimizar el riesgo. Ello resulta 

más confiable en cuanto a alcanzar un fitness que 
permita la continuidad del grupo, dado que se con-
templan las fluctuaciones estocásticas ambientales 
y de decisiones humanas (a veces encontradas o 
contradictorias).
A partir de los resultados alcanzados, y en pos 
de continuar las investigaciones en escalas más 
amplias espacial y temporalmente, es que las li-
mitaciones geográficas del área de estudio fueron 
flexibilizándose. En la actualidad se están desa-
rrollando estudios binacionales en este marco de 
la zooarqueología de camélidos sudamericanos. 
Se apunta a evaluar las posibles relaciones dadas 
con las poblaciones de la vertiente occidental de la 
cordillera en Chile Central, focalizando el análisis 
en los patrones de movilidad y uso del espacio de 
altura en relación al aprovechamiento/manejo de 
los camélidos silvestres y domésticos. 
Se considera que la investigación, presentada aquí 
de modo sintético, aporta información relevante 
para el conocimiento de la subsistencia humana 
en el COA, especialmente en lo referido al apro-
vechamiento de camélidos sudamericanos. Sin 
embargo, la problemática planteada no se cierra 
con lo realizado hasta ahora, sino más bien lo con-
trario. De este estudio surgen nuevas líneas de in-
vestigación arqueológicas que tienen que ver con 
el testeo de lo documentado en nuevos sitios, en 
diferentes ecozonas y con un enfoque diacrónico. 
Además, quedan abiertas las líneas de estudio so-
bre las especies de camélidos y las poblaciones de 
pastores actuales, que implican un abordaje desde 
perspectivas más biológicas y etnográficas respec-
tivamente. 
De aquí se desprenden algunas conclusiones que 
dan continuidad, y otras que generan ajustes o mo-
dificaciones a las propuestas actuales de la arqueo-
logía regional. Se considera que el conocimiento 
de la subsistencia y de la problemática de la orga-
nización espacial en el COA, fundamentalmente 
para el Holoceno tardío, se ha visto ampliamente 
enriquecido desde distintas perspectivas aborda-
das en la macro-investigación: osteometría, gené-
tica y química de camélidos del pasado, etnografía 
de pastores andinos, biología de camélidos actua-
les, consideraciones ecológicas y contexto arqueo-
lógico (Gasco 2013). Igualmente se reconocen sus 
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limitaciones y por ello se espera también haber 
motivado el desarrollo de nuevas y más valiosas 
líneas de estudio a fin de continuar con el interés 
de conocer el pasado humano en la frontera meri-
dional del “mundo” andino.
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Campo, Coleçao no Laboratório. Actas de 
Resúmenes III Encuentro Latinoamericano de 
Zooarqueología. Aracajú, Brasil.

GASCO, A., E. MARSH y J. METCALF 
2017a. Tres Miradas sobre una Escápula 
Arqueológica de Vicuña Procedente de un Sitio 
Cordillerano (ARQ-18, San Juan, Argentina). 
Archaeobios. En prensa.

GASCO, A., V. CORTEGOSO y V. DURÁN
2017b. Manejo Temprano de Camélidos en 
Valles Altoandinos del NO de San Juan. Actas de 
Resúmenes del IV Taller de Zooarqueología de 
Camélidos. Jujuy, Tilcara. 

GIL, A. 
1997-1998. El Significado de los Cultígenos 
Prehispánicos Registrados en el Sur Mendocino. 
Discusiones en Torno al Límite Meridional de la 
Agricultura Andina. Relaciones de la Sociedad 
Argentina de Antropología XXII-XXIII: 295-318. 

GIL, A., G. NEME y R. TYKOT 
2010. Isótopos Estables y Consumo de Maíz 
en el Centro Occidente Argentino: Tendencias 
Temporales y Espaciales. Chungara 42(2): 97-
513. 
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