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Este trabajo de tecnología lítica aborda los cambios acontecidos durante las ocupaciones de las últimas poblaciones caza-
doras-recolectoras-domesticadoras, y de las sociedades agropastoriles tempranas en la Puna de Jujuy. En particular, tiene
como objetivo reconstituir las cadenas operativas y los sistemas técnicos a partir de tres sitios de la cuenca de Barrancas
entre aproximadamente 3750 y 1550 años cal aP. Los resultados comprenden varios análisis cuantitativos —incluyendo
riqueza y diversidad— sobre las materias primas, los métodos de desbaste y de façonnage, y las unidades tecno-funcionales
prensiles (UTFp). Los resultados demuestran que, a pesar de observarse continuidades, los cambios tecnológicos son signi-
ficativos e incluyen rupturas. En particular, las evidencias indican una reorganización de los sistemas técnicos y de la gestión
de las materias primas. Uno de los aspectos destacables es que el enastilamiento de instrumentos fue más importante durante
el Holoceno medio que en el Holoceno tardío. Estos cambios se interpretan en el marco de una reestructuración social, eco-
nómica y ecológica.

Palabras clave: cadenas operativas, tecnología lítica, diversidad, Holoceno tardío, puna

This article on lithic technology addresses the technological changes that occurred during the occupations of the last
hunter-gatherer-domesticator populations and early farmer and shepherd societies in the Puna of Jujuy. It has as a particular
objective to reconstruct operational chains and technical systems from three sites in the Barrancas basin around 3750–1550
cal BP. Results include various quantitative analyses. These are divided into four parts: raw materials, knapping and shaping
methods, and grasping techno-functional units. We present frequencies and percentages for each of these. In the case of not
rejecting the null hypothesis and of sufficient richness (>4), we exposed the Shannon-Weaver, dominance, and evenness indi-
ces. Even if we observe continuities, the results show that the technological changes are significant and include breaks. Evi-
dence indicates new operative chains, lithic raw material economy, and restructuring of technical systems. We highlight that
Middle Holocene hunting technical systems are hafting systems, including processing tools, whereas Late Holocene technical
systems are fully grasping systems, with hafting exclusively reserved to arrowheads. These changes are interpreted within the
framework of a social, economic, and ecological restructuring. Interactions between farming and herding economies, full
sedentary settlements, and llama caravans for long-distance traffic are the proposed phenomena that could explain these changes.
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Objetivos y problemas de investigación

En este trabajo se interpreta el cambio tec-
nológico ocurrido durante aproximada-
mente 3750-1550 años cal aP (Hoguin y

Kohan 2018:7; Hoguin et al. 2021:20; Yacoba-
ccio et al. 2018:30) en un sector de la puna argen-
tina: la cuenca del Río Barrancas, provincia de
Jujuy (Figura 1). Este período se caracteriza
por el inicio, el desarrollo y la consolidación de

las prácticas agropastoriles de especies domesti-
cadas vegetales y animales en la puna de los
Andes centro sur. Esto ocurriría en el marco
de estrategias de subsistencia de sociedades
principalmente cazadoras-recolectoras y luego
agropastoriles (Yacobaccio et al. 1997-1998).
Asimismo, se identificaron varias innovaciones
en el ámbito de la tecnología, por ejemplo, la
cerámica, el desarrollo de las aldeas construidas,
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la introducción del arco y de la flecha, las palas y
azadas, la metalurgia, entre otras (García 2015;
Hocsman y Babot 2018; Olivera 2012).

La problemática de los cambios relacionados
con las estrategias de subsistencia en torno a la
domesticación y la intensificación de recursos
es compleja, y no posee siempre una visibilidad
arqueológica. No es el objetivo acá problemati-
zar la complejidad social, la sedentarización de
las poblaciones y el desarrollo de las primeras
aldeas (Aschero y Yacobaccio 1998-1999),
sino determinar los cambios técnicos ocurridos
en paralelo a estos procesos. Los trabajos de las
últimas décadas en el Noroeste argentino han
indagado sobre las continuidades de los procesos
entre estos dos períodos, hasta inclusive propo-
ner la región como un lugar independiente para
la domesticación de camélidos (Yacobaccio
2001). En este sentido, los trabajos enfocados
en la tecnología lítica han observado también
dichas continuidades atribuidas a procesos loca-
les (Hocsman 2010; Hocsman y Babot 2018).
También hemos adherido a esta propuesta en
los últimos trabajos (Hoguin y Kohan 2018;
Yacobaccio et al. 2018). Sin embargo, en uno
de ellos, hemos planteado la presencia de

cambios significativos en la tecnología (Hoguin
y Kohan 2018). Sin desconsiderar las continui-
dades presentes en el registro arqueológico, pen-
samos hoy que el impacto de dichos cambios se
ha minimizado.

Se plantea aquí que los cambios en tecnología
observados en Barrancas se relacionaron princi-
palmente con el enmangamiento de los instru-
mentos. Estos no estarían tan vinculados con
las estrategias de subsistencia y los cambios cli-
máticos, sino con una profunda reorganización
social y económica a nivel macrorregional.

Aspectos teóricos sobre el cambio y la
evolución en tecnología

En este trabajo, adherimos a las propuestas de
Boëda (2013) sobre la evolución y el cambio
en tecnología. Este autor, entre otros, plantea
que existe un sentido, un orden de sucesión
lógico (o tecno-lógico, sensu Boëda 2013) en la
evolución de las técnicas. La herramienta analítica
utilizada desde esta perspectiva es la cadena ope-
rativa, definida como las etapas de producción y
transformación desde el aprovisionamiento de
las materias primas, hasta el abandono de los

Figura 1. Mapa de la región, área de investigación y sitios arqueológicos analizados.
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instrumentos (Inizan et al. 1995). Un conjunto de
esquemas operativos (una clase de cadena opera-
tiva, un patrón regular), articulados a través de un
tiempo largo, puede formar un linaje técnico
(Boëda 2013). Más específicamente, un linaje
se caracteriza por aumentar su grado de integra-
ción, o sea la interdependencia de sus distintos
elementos y etapas de producción. Ese fenómeno
se produce durante un tiempo largo. Obvia-
mente, pueden ocurrir rupturas, cambios no lógi-
cos y discontinuidades durante un lapso
relativamente corto. Estos cambios están asocia-
dos generalmente a profundas reestructuraciones
sociales, económicas y culturales (Boëda 2013,
entre otros). Sin embargo, en ciertos casos,
como por ejemplo en la puna argentina entre el
Holoceno temprano y medio, se observaron cam-
bios tecno-lógicos (es decir, siguiendo una conti-
nuidad) en un lapso de tiempo relativamente
corto, asociados a una alta diversidad y a varias
innovaciones (Hoguin 2019).

En el caso particular de la tecnología lítica,
pueden realizarse algunas observaciones sobre
el orden según el cual se producen los cambios.
La primera es que en el caso de las estructuras
de producción de forma base, aumenta el volu-
men útil de producción —es decir, la cantidad
de formas base obtenidas en relación con el volu-
men remanente (el núcleo)— a medida que se
desarrolla el linaje (Boëda 2013). La segunda
es que a medida que este grado de integración
crece, las etapas relacionadas a la confección
posterior a la producción de formas base dismi-
nuyen. De esta manera, la cadena operativa
resulta ser una herramienta conceptual poderosa
para interpretar el registro arqueológico, porque
permite varios niveles de lectura, diacrónica y
sincrónica. Asimismo, es útil para detectar los
mecanismos evolutivos interculturales específi-
cos a las técnicas, como también los particularis-
mos históricos y las contingencias.

La noción de cadena operativa está irremedia-
blemente unida a la de sistema técnico. Incluye el
conjunto y la articulación de materias primas,
gestos e instrumentos, poniendo el énfasis en la
interacción y la interdependencia de los elemen-
tos que lo constituyen (Inizan et al. 1995;
Lemonnier 1986). La cuestión es saber cómo se
articulan cadenas operativas, sistemas técnicos
y sociedad. Identificar los momentos estratégicos

—es decir, las etapas imprescindibles para llevar
a cabo un objetivo específico— es valioso para
armar un puente entre fenómeno técnico y fenó-
meno social o cultural. La manera como un
grupo o un individuo toma en cuenta o no un
conocimiento técnico o una práctica es de parti-
cular interés a la hora de estudiar las condiciones
en las que emergen relaciones de apropiación y
de distinción entre los individuos (Lemonnier
1986). A continuación, se exponen los antece-
dentes relacionados con los aspectos ecológicos
del área de investigación y las características
arqueológicas de los sitios dentro de la cronolo-
gía mencionada, para tener un marco de referen-
cia que permita contextualizar el cambio social,
económico y, más específicamente, el cambio
tecnológico.

La puna de los Andes centro sur durante el
Holoceno tardío: ¿Una ruptura

metabólica?

Se propone el concepto de metabolismo, y más
particularmente, de “brecha metabólica”, como
marco operativo para explicar los cambios
socio-ecológicos, incluyendo los tecnológicos,
en la puna de los Andes centro sur durante el
Holoceno tardío. Se define el metabolismo
como el intercambio material y energético entre
el humano y la naturaleza, producido a través
del trabajo (Marx 1959 [1894]; Napoletano
et al. 2019). La teoría de la “brecha metabólica”
ha sido más utilizada en el contexto de la
segunda revolución agrícola durante el período
industrial para referirse a la “fractura irreparable”
del metabolismo, por el hecho de que las semillas
y el guano se importaran desde lejanos países. De
esta manera, la agricultura se volvió insostenible
por sí misma, no encontrando las condiciones
naturales de su propia producción (Foster 1999;
Marx 1959 [1894]; Napoletano et al. 2019). Se
trataría así de una violación de las condiciones
de la sostenibilidad impuesta por la naturaleza.
Además, la brecha metabólica tiene implicacio-
nes sociales, tales como la división entre ciudad
y campo.

Los cambios descritos a continuación no son
comparables en magnitud a la brecha metabólica
mencionada por esos autores en cuanto a la sos-
tenibilidad y a las consecuencias ambientales,
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particularmente en términos de la degradación
del medio y de la salud de los trabajadores.
Sin embargo, varios aspectos de esa definición
resultan operativos para analizar parsimoniosa-
mente los antecedentes de las sociedades pre-
hispánicas. Las últimas sociedades cazadoras-
recolectoras del Holoceno medio de la puna
de los Andes centro sur se caracterizaron por
una baja movilidad residencial en torno a
los parches de recursos más productivos en
condiciones de mayor aridez; por estrategias
de caza colectivas usando distintos sistemas de
armas y parapetos (Aschero y Martínez 2001;
Moreno 2016; Restifo 2013; Yacobaccio y
Morales 2005). En este contexto, se inició el
proceso de domesticación de camélidos, previo
a las estrategias pastoriles del Holoceno tardío
(Cartajena et al. 2007; López y Orsi 2017;
Yacobaccio et al. 1997-1998). Asimismo, se
identificaron taxones domesticados de cultivos,
producto de agricultura de pequeña escala pro-
bablemente iniciada en los valles, aunque no
se descarta el impacto de los procesos locales
(Babot 2011). Los sitios arqueológicos de este
período se caracterizan por grandes extensiones
y altas tasas de descarte (López 2008; López y
Restifo 2012; Moreno 2016). En la vertiente
chilena se puede mencionar el sitio Tulán 52,
con recintos construidos hacia los 4900 años
aP aproximadamente (de Souza et al. 2010;
Núñez y Perlès 2018). Asimismo, la distribu-
ción de fechados radiocarbónicos mostraría
un aumento de la población al nivel regional
(Muscio y López 2016).

Sin necesariamente tratarse de una perspec-
tiva malthusiana, la necesidad de incrementar
la producción en un contexto de crecimiento
poblacional resulta una obviedad. Las presiones
selectivas naturales y la saturación del nicho eco-
lógico son tales que una población numerosa
puede volverse difícilmente sustentable en este
contexto. En sociedades cazadoras-recolectoras
de los Andes centro sur, el reaseguro de recursos
para la supervivencia del grupo se realizó
mediante estrategias de intensificación, domesti-
cación de plantas y animales, y almacenamiento,
entre otros (López y Restifo 2012; Olivera 2012;
Yacobaccio 2013).

Se han propuesto distintos escenarios, basados
en ese tipo de estrategias, para explicar la evolución

desde sociedades cazadoras-recolectoras hacia
agropastoriles en la puna de los Andes Centro
Sur, entre el Holoceno medio y el tardío
(López y Restifo 2012; Yacobaccio 2013). Se
destacó, así, la presencia de continuidades entre
el Holoceno medio y el tardío. Específicamente,
se detectaron capas de guano, mayor cantidad
de individuos juveniles entre los perfiles etarios
de camélidos, y la presencia de corrales como
indicadores de cautiverio y de domesticación
(Aschero y Yacobaccio 1997-1998; López
2008). Tampoco se abandonaron las estrategias
de caza en un contexto dominantemente pastoril
(Escola 2002; López 2008; Olivera 2012; Yaco-
baccio et al. 1997-1998). Esta continuidad parece
reflejarse en la tecnología lítica que se observó
entre los pedúnculos esbozados de los cabezales
del Holoceno medio y los pedúnculos destacados
del Holoceno tardío (Hocsman 2010; Hoguin y
Kohan 2018).

Las estrategias agropastoriles se iniciaron pro-
bablemente hacia los 3500-3000 años aP, y se
afianzaron hacia los 2500-2000 años aP (Carta-
jena et al. 2007; Olivera 2012; Yacobaccio y
Korstanje 2007). Asimismo, se destaca una
mayor interacción entre estrategias agrícolas y
pastoriles hacia esa última fecha, con el uso de
abono de camélidos para los cultivos (Coil
et al. 2003), y de maíz como forraje para los
camélidos (Grant y Olivera 2016). Las primeras
ocupaciones pastoriles usaron en especial las
cuevas y los aleros (Aschero 1979; López
2008; Yacobaccio et al. 2011), mientras que a
partir de aproximadamente 2500-2000 años aP,
se desarrollaron considerablemente los asenta-
mientos de ocupación permanente (Muscio
2011; Olivera 2012). Es relevante señalar una
nueva caída de la señal antrópica regional entre
aproximadamente 2500 y 1700 años cal aP,
pero seguida luego por un crecimiento considera-
ble (Muscio y López 2016:95). También se
desarrollaron técnicas agrícolas, como la cons-
trucción de acequias, canchas de cultivo, palas
y azadas (Quesada 2015). Desde los inicios del
Holoceno tardío, se han identificado varias inno-
vaciones, tales como la cerámica y el uso del arco
y flecha (Escola 2002; García 2015; Hocsman y
Babot 2018; Olivera 2012). Estos procesos refle-
jan una interacción estable entre valles mesoter-
males y tierras altas.
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El tráfico caravanero tuvo sin duda un papel
central en estas interacciones desde los principios
del Holoceno tardío. Aunque irregular, fue cons-
tante desde los principios del Holoceno tardío
(Yacobaccio 2012). Entre los bienes que circula-
ban se pueden destacar las obsidianas. En particu-
lar, en cuanto a esferas de circulación, los estudios
geoquímicos evidenciaron fuentes de este recurso
que se privilegiaban sobre otras (López 2020;
Yacobaccio et al. 2004). Además, el tráfico cara-
vanero habría permitido el intercambio de bienes
extrapuneños procedentes de las yungas y de la
costa pacífica (López y Orsi 2017; Núñez et al.
2017), y facilitado también las innovaciones tec-
nológicas (Hoguin y Kohan 2018).

Varias características mencionadas, como la
domesticación y el caso de algunos cabezales,
evidencian continuidades entre el Holoceno
medio y el tardío. Sin embargo, se observan cam-
bios notables en los sistemas técnicos y en los
tipos de asentamiento. Más específicamente, el
uso de la cerámica pudo tener un impacto impor-
tante en los hábitos culinarios, en las estrategias
de subsistencia y en la economía, como es el
caso de su uso para el almacenaje alimenticio
(Hocsman y Babot 2018). Posiblemente, la pro-
ducción de dicha tecnología implicó cambios
en la organización social y económica. Asi-
mismo, el nuevo sistema de armas (arco y flecha)
debió cambiar la relación de las poblaciones con
la caza, con el aprovisionamiento de materias pri-
mas, y con la producción de sus distintos elemen-
tos: el sistema de propulsión (arco), astiles y otros
implementos (e.g., adhesivos, plumas). Frecuen-
temente, las obsidianas utilizadas para los cabe-
zales eran obtenidas por intercambio (Escola
et al. 2016; López 2020). De esta manera, se
observa durante el Holoceno tardío la incorpora-
ción de nuevas cadenas operativas y una rees-
tructuración de los sistemas técnicos. Estas
características reflejan, más probablemente, una
reorganización de las fuerzas de producción y
de su articulación con los sistemas técnicos y
los ambientes involucrados. Este fenómeno tec-
nológico, económico y ecológico parece haberse
producido a una escala macrorregional, rearticu-
lando las relaciones sociales y productivas de los
diferentes pisos ecológicos.

La domesticación de plantas y de animales en
la puna es un claro ejemplo de modificaciones en

los intercambios materiales y energéticos entre el
humano y la naturaleza—es decir, en el metabo-
lismo. Estos cambios son importantes por ser rara
vez reversibles. Se generaron, a su vez, por deci-
siones que apuntaban a una mayor obtención de
recursos, eludiendo las presiones selectivas. Los
procesos metabólicos sociales comienzan con la
apropiación, por parte de los seres humanos, de
materiales y energía de la naturaleza que pueden
ser transformados, circular para ser consumidos,
y eventualmente tener un impacto ambiental
(Napoletano et al. 2019; Toledo 2013).

De esta manera, la brecha metabólica exa-
cerba la alienación humana de la naturaleza,
imponiendo mediadores adicionales de segundo
orden, como la propiedad privada y el intercam-
bio, entre otros. Eso puede manifestarse en un
desplazamiento de los recursos de una región
geográfica a otra, y/o en la implementación de
tecnologías para asegurar la producción e inten-
sificación de recursos más allá de su disponibili-
dad natural (Napoletano et al. 2019). En la puna
de los Andes centro sur, el tráfico caravanero
tuvo sin duda un papel importante en procesos
similares.

Se destaca la diferencia con una brecha meta-
bólica en el contexto de sociedades industriali-
zadas, ya que la escala y la magnitud del
impacto ambiental y socioeconómico resultan
obviamente menores. Sin embargo, se relevan
las similitudes de los cambios mencionados en
sociedades prehispánicas, en cuanto a la descone-
xión metabólica entre humanos y naturaleza. A su
vez, las características de los sitios del Holoceno
tardío en la puna de los Andes centro sur, y las
innovaciones observadas, son el resultado de
cambios sociales, económicos y ecológicos. El
abastecimiento de materias primas y las tecnolo-
gías se ven generalmente afectados por estos pro-
cesos. Si bien se esperan continuidades, también
son probables cambios importantes, incluyendo
el abandono de determinadas tecnologías.

Materiales y métodos

La muestra lítica analizada se compone de los
sitios Laguna Media 7, Morro Blanco y Antigal
Motaite, ubicados en la Reserva Natural y Cultu-
ral Municipal de Abdón Castro Tolay o Barran-
cas (departamento de Cochinoca, provincia de
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Jujuy; Figura 1). Los fechados obtenidos en los
sondeos y las excavaciones de estos tres sitios
(véase Hoguin y Kohan 2018:7; Hoguin et al.
2021:20; Yacobaccio et al. 2018:30) se calibraron
a dos sigmas con SHCal20 (Hogg et al. 2020) y
mediante el programa OxCal 4.4 (Bronk Ramsey
1995). Esto permitió evidenciar una secuencia
cronológica entre aproximadamente 3750 y
1550 años cal aP (Figura 2), cuya evolución y
cambio técnico se analizan en este trabajo. En

cada sitio se tomaron en cuenta los materiales
hallados en las excavaciones como también los
relevados en superficie. De esta manera, se con-
sidera que el material analizado reflejó las cade-
nas operativas para tres rangos cronológicos,
relacionados con los fechados disponibles en
cada sitio. Por ejemplo, el material de Laguna
Media 7 sirvió para reconstituir los esquemas
operativos entre aproximadamente 3750 y 3550
años cal aP, los de Morro Blanco para el período

Figura 2. Fechados radiocarbónicos calibrados con OxCal 4.4 (Bronk Ramsey 1995) y la curva de calibración SHCal20
(Hogg et al. 2020). Perfiles estratigráficos con la ubicación de las muestras. Flechas indican la ubicación de las muestras
fechadas.
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entre aproximadamente 3350 y 2150 años cal aP,
y finalmente, los de Antigal Motaite, entre apro-
ximadamente 1700-1550 años cal aP (Hoguin y
Kohan 2018:7; Hoguin et al. 2021:20; Yacobac-
cio et al. 2018:30).

El análisis de cadenas operativas se dividió en
cuatro partes principales, reflejando distintos
aspectos de la tecnología y su evolución: las
materias primas, el desbaste, el façonnage (con-
cepción de talla, donde el producto buscado es el
bloque tallado y no el producto que se desprende
como en el caso del desbaste) y las unidades
tecno-funcionales prensiles (en adelante,
UTFp). Se considera que la diversidad es una
medida que permite interpretar datos factuales,
en particular el registro arqueológico (Dunnell
1989). En tecnología, una alta diversidad puede
estar asociada a un período rico de innovaciones,
así como a esquemas operativos flexibles y con
distintos objetivos y trayectorias; mientras que
una baja diversidad suele estar asociada a un
esquema operativo dominante, más complejo
aunque versátil, y de mayor peso cultural. De
esta manera, estudiar la diversidad artefactual a
través del tiempo puede ser ilustrativo acerca de
la naturaleza de los cambios.

Por lo tanto, se realizaron tablas de contin-
gencia entre clases de artefactos y sitios arqueo-
lógicos ordenados por bloque cronológico,
donde se presentaron las frecuencias y los por-
centajes. Se indicó también la tendencia crono-
lógica estadística para cada clase artefactual
(crecimiento, decrecimiento, etc.), y se efectuó
un test de correlación lineal (r de Pearson)
entre la riqueza (número de clases artefactuales)
y el tamaño de la muestra por sitio (locus). Se
utilizó un nivel de significancia de 0,05 (α).
La hipótesis nula de este test plantea que no
hay relación entre la riqueza y el tamaño de la
muestra ( p > 0,05). Finalmente, se presentaron
tres índices de diversidad: diversidad (Shannon-
Weaver), homogeneidad y dominancia (Dun-
nell 1989; Hammer y Harper 2006). Todos
estos testeos se realizaron con el programa
PAST 4.03 (Hammer y Harper 2006). El
único caso en el cual no se procedió con esa
metodología fue en el análisis del façonnage.
En efecto, al poseer solamente tres clases
artefactuales, un análisis de diversidad perdía
cierto interés, por lo cual se presentaron los

porcentajes en un diagrama de barras. Cabe
aclarar que el tamaño de muestra es distinto
según el tipo de análisis que se detalla a conti-
nuación, dado que no se tomaron en cuenta
los indiferenciados que podían potencialmente
introducir ruido estadístico (e.g., sólo se toma-
ron en cuenta para el caso del análisis de
UTFp los instrumentos donde la parte prensil
era identificable).

Para las materias primas, toda la muestra dis-
ponible de los tres sitios (n = 2.728) se tomó en
cuenta y se identificaron siete clases de rocas:
cuarcitas, andesitas, obsidianas, ópalos, cuar-
zos, una variedad de cuarcita de grano fino
(Cuarcita v2), y otras rocas (sílices, calcedonias,
etc.).

El desbaste se define como la operación téc-
nica realizada sobre un bloque de materia
prima (núcleo) con el fin de producir formas
base, posteriormente modificadas (o no), para
realizar instrumentos (Boëda 2013; Inizan et al.
1995). Por estas razones, los análisis menciona-
dos se realizaron dos veces: para las formas
base identificadas (n = 277) y para los núcleos
(n = 37). Las clases artefactuales se definieron a
partir del análisis de las extracciones (orden y
dirección), de las plataformas de los núcleos, y
de las formas base. De esta manera, los núcleos
y las formas base se clasificaron en relación
con su método y su estructura.1 Tenemos el
tipo C (núcleos poco tallados con una o dos
series de dos/tres lascados independientes entre
ellas, y formas base corticales o de pocas extrac-
ciones con plataformas lisas o corticales); el
SASP (núcleos que alternan sistemáticamente
las mismas superficies de extracciones, platafor-
mas y formas base con varias extracciones, y pla-
taforma diedra); el tipo D/otro (núcleos con una o
varias plataformas preparadas, y formas base con
preparación de la base y/o de las plataformas); el
Laminar (núcleos con extracciones paralelas y
formas base de módulo Largo/Ancho mayor a
2); y el Discoidal/centrípeto (núcleos con una o
dos superficies alternándose, en forma de dia-
mante o de disco, con extracciones dirigidas
hacia el mismo centro; formas base con extrac-
ciones de dirección convergente; y plataformas
diedras o facetadas). Además, se tomó en cuenta
un caso particular, la affordance (o tipo B) —es
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decir, cuando el soporte es una laja o un nódulo
(Boëda 2013; Pérez et al. 2020).

El façonnage consiste en la etapa de modifica-
ción de la matriz (forma base o nódulo natural)
sobre la cual se confeccionan el instrumento y
sus diferentes unidades tecno-funcionales
(UTF; Boëda 2013). En este sentido, no se con-
sidera el retoque marginal como parte de esta
etapa, ya que solamente modifica el filo y no
una parte o la totalidad de la estructura volumé-
trica de la matriz. Entonces, no se incluyen en
este análisis los instrumentos sobre formas base
marginalmente retocadas. La muestra de estos
instrumentos (n = 175) se clasificó en tres catego-
rías: parcialmente extendido, invasivo y
cubriente, según la terminología de Inizan y
colaboradores (1995).

Las UTF se definen como los criterios funcio-
nales de un instrumento que permiten su uso
correcto. Se caracterizan por sus aspectos morfo-
lógicos y tecnológicos, y pueden ser obtenidos
sólo por desbaste, por desbaste y retoque, por
desbaste y façonnage, o sólo por façonnage.
Las UTF se pueden clasificar en tres tipos: trans-
formativas, transmisoras de energía y prensiles
(Boëda 2013). En el marco de este trabajo, sola-
mente las prensiles (UTFp) se tomaron en cuenta,
definidas según los criterios mencionados: adel-
gazamiento ( façonnage de una parte proximal,
para ser enmangado), pedúnculo ( façonnage

de una parte proximal, para ser enmangado),
dorso (desbaste [obtenido al momento del des-
baste, para prensión manual]), dorso (façonnage
[obtenido por façonnage, para prensión
manual]), muescas (obtenido por retoque, para
ser enmangado), filo sinuoso (obtenido por
façonnage, para prensión manual). Además de
los análisis de diversidad, se realizó un gráfico
de barras para comparar el modo de prensión
manual con el enmangue a través de los distintos
sitios.

Resultados

Materias primas

Tal como lo destacaron trabajos anteriores
(Hoguin y Kohan 2018; Hoguin et al. 2021;
Yacobaccio et al. 2018), la cuarcita tiene una
notable importancia en todos los sitios (Tabla
1). Sin embargo, al contrario de la obsidiana,
se observa a través del tiempo un marcado decre-
cimiento de esta roca. De esta manera, la diversi-
dad en el uso de materias primas durante pleno
Holoceno tardío es notablemente superior
(Figura 3), debido a que el uso de la cuarcita en
Laguna Media 7 es dominante, y similar a lo
que se pudo observar en los sitios de Susques
durante el Holoceno medio (Oxman y Hoguin
2018). La mayor diversidad del Holoceno tardío
se debería, principalmente, a un uso mayor de la

Tabla 1. Representación de las materias primas por locus; frecuencia y porcentajes; riqueza y test de correlación.

Sitio Laguna Media 7 Morro Blanco Antigal Motaite

Materia prima n % n % n % Tendencia cronológica

Cuarcita 1.320 85,38 376 51,09 170 38,12 Decrecimiento marcado
Andesita 164 10,61 22 2,99 37 8,30 Binomial
Obsidiana 28 1,81 120 16,30 176 39,46 Crecimiento marcado
Ópalo 14 0,91 41 5,57 43 9,64 Crecimiento
Cuarzo 7 0,45 172 23,37 11 2,47 Binomial
Cuarcita v2 11 0,71 2 0,27 9 2,02 Binomial
Otros 2 0,13 3 0,41 0 0,00 Binomial

n total 1.546 736 446
Riqueza 7 7 6

n total 2.728

Linear r (Pearson) P (corr/no corr)

Riqueza n
Riqueza 0,5
n 0,7
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obsidiana y menor de la cuarcita. Estas observa-
ciones deben tomarse con ciertos recaudos,
dado el relativamente alto porcentaje (70%)
del test de correlación lineal entre las clases y
los especímenes, a pesar de que no se pueda
rechazar la hipótesis nula de no correlación
entre el tamaño de la muestra (n total) y la
riqueza (r = 0,5; p > 0,05).

Métodos de manufactura

A partir de los núcleos, la importancia del des-
baste laminar en Laguna Media 7 se puede apre-
ciar hacia fines del Holoceno medio e inicios del
tardío, tal como se espera para esta cronología en
la Puna de Jujuy. En este sitio, es importante des-
tacar también el rol, aunque secundario, del des-
baste centrípeto y discoidal (Tabla 2). Sin
embargo, se vuelve más importante hacia los ini-
cios del Holoceno tardío, en Morro Blanco,
donde es dominante entre los núcleos. Asi-
mismo, el papel de los núcleos de tipo SASP es
relativamente importante, y de manera más gene-
ral, la diversidad en los núcleos crece a través del
tiempo (Figura 4). Nuevamente, un test de corre-
lación lineal entre la riqueza y la cantidad de
especímenes presenta una correlación, aunque
relativamente alta (60%), no significativa (r =
0,59; p > 0,05). Eso sugiere la posibilidad de ses-
gos, aunque no se puede rechazar la hipótesis

nula entre la cantidad de clases y el tamaño de
la muestra.

A partir de las formas base se observan ten-
dencias distintas. El desbaste laminar es amplia-
mente dominante en Laguna Media 7, tal como
se esperaría para este sitio, mientras que está
casi ausente en los otros dos (Tabla 2). En el
sitio mencionado, la presencia de formas base
SASP llama la atención, aunque los núcleos aso-
ciados no están presentes. Estas tienden a decre-
cer a través del tiempo, y se puede destacar la
ausencia de formas bases laminares en Antigal
Motaite, mientras que los núcleos asociados a
este método están presentes. Finalmente, se
observa el crecimiento marcado del desbaste de
tipo C, dominante en Antigal Motaite. Una vez
más, existe una posibilidad de sesgos por una
correlación bastante alta (63%), aunque el test
lineal de correlación entre el tamaño de la mues-
tra y la riqueza no sea significativo (r = 0,57; p >
0,05). Tomando así ciertos recaudos, se puede
notar la diversidad particularmente alta y homo-
génea de Morro Blanco. Para Antigal Motaite, la
diversidad es muy baja y la dominancia alta rela-
cionada con la importante proporción de formas
base del tipo C (Figura 5).

En cuanto a la formatización posterior a la
obtención de formas base, la disminución de
las extracciones parcialmente extendidas es

Figura 3. Índices de diversidad (Shannon-Weaver, homogeneidad y dominancia) para las diferentes rocas según el
locus.
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notable, mientras que aumentan las extracciones
invasivas y cubrientes (Figura 6). Ese fenómeno
se relaciona con la mayor producción de peque-
ñas puntas triangulares bifaciales durante el
Holoceno tardío, ya que la de instrumentos lan-
ceolados, y de hojas en general, se relacionaría
más con extracciones parcialmente extendidas y
retoques marginales.

Modos de prensión

De manera general, se puede observar un patrón
relevante: el enastilamiento/enmangamiento de
los instrumentos baja a través del tiempo, al con-
trario de la prensión manual que tiende a

aumentar (Figura 7). Las proporciones están
muy equilibradas en Laguna Media 7, el sitio
más temprano (finales del Holoceno medio/prin-
cipios del Holoceno tardío); mientras que en
Antigal Motaite (el sitio más tardío de la secuen-
cia), la tendencia hacia la prensión manual como
modo principal se acentúa considerablemente en
el conjunto.

Más específicamente, se puede notar una alta
diversidad en Laguna Media 7 y Morro Blanco
(Figura 8), con una mayor proporción de adel-
gazamiento relacionado al enmangamiento en
el caso del primero (Tabla 3). Esta modalidad
de prensión decrece considerablemente a través

Tabla 2. Representación de los núcleos y formas base por locus; frecuencia y porcentajes; riqueza y test de correlación.

NÚCLEOS

Sitio Laguna Media 7 Morro Blanco Antigal Motaite

Núcleos n % n % n % Tendencia cronológica

Discoidal/Centrípeto 4 33,33 7 46,67 1 10,00 Decrecimiento
Laminar 5 41,67 1 6,67 3 30,00 Binomial
SASP 0 0,00 3 20,00 1 10,00 Binomial
Tipo C 3 25,00 2 13,33 2 20,00 Binomial
Tipo D/otro 0 0,00 2 13,33 3 30,00 Crecimiento

Total 12 15 10
Riqueza 3 5 4

n total 37

Linear r (Pearson) P (corr/no corr)

Riqueza n
Riqueza 0,59
n 0,60

FORMAS BASE

Sitio Laguna Media 7 Morro Blanco Antigal Motaite

Forma base n % n % n % Tendencia cronológica

Laja/nódulo 9 8,04 6 4,92 3 4,92 Constante
Discoidal/centrípeto 8 7,14 21 17,21 4 6,56 Binomial
Hojas 69 61,61 12 9,84 0 0,00 Desaparición
SASP 20 17,86 20 16,39 2 3,28 Decrecimiento
Tipo C 6 5,36 47 38,52 51 83,61 Crecimiento marcado
Tipo D/otro 0 0,00 16 13,11 1 1,64 Binomial

Total 112 122 61
Riqueza 5 6 5

n total 295

Linear r (Pearson) P (corr/no corr)

Riqueza n
Riqueza 0,57
n 0,63
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del tiempo. Al contrario, los dorsos obtenidos
en lascas desde el desbaste (para prensión
manual) crecen de manera notoria (Tabla 3),
hasta volverse la UTFp dominante en Antigal
Motaite. Los filos sinuosos y los dorsos obteni-
dos por façonnage disminuyen a través del
tiempo. De esta manera, se evidencia una ten-
dencia según la cual las UTFp, conformadas
por una segunda etapa en la formatización
( façonnage, o formatización después de la
obtención de la forma base), decrecen

considerablemente hasta ser minoritarias en
los instrumentos durante el Holoceno tardío
(Tabla 3). Solamente los pedúnculos aumentan
a través del tiempo, hasta tener cierta importan-
cia. Cabe destacar que estos están relacionados
sólo con las puntas de proyectil, y consecuente-
mente con los sistemas de armas (i.e., arco y fle-
cha). También es importante destacar que el
enastilamiento está irremediablemente vincu-
lado con UTF confeccionadas posteriormente
a la obtención de la forma base. La diversidad

Figura 5. Índices de diversidad (Shannon-Weaver, homogeneidad y dominancia) para las diferentes clases de formas
base según el locus.

Figura 4. Índices de diversidad (Shannon-Weaver, homogeneidad y dominancia) para las diferentes clases de núcleos
según el locus.
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de las UTFp baja considerablemente en Antigal
Motaite, donde se revierten la homogeneidad y
la dominancia (Figura 8). Esta observación se
debe tomar con ciertos recaudos, ya que la
correlación entre la riqueza y el tamaño de la
muestra es alta (76%). Sin embargo, tal como
ocurrió con los otros análisis, no se pudo recha-
zar la hipótesis nula de no correlación entre el
número de clases y el tamaño de la muestra
(r = 0,45; p > 0,05).

Acerca de las clases artefactuales relaciona-
das con el sistema de armas, se pueden identi-
ficar tres clases: lanceoladas sobre hoja
llamadas Saladillo (n = 7), lanceoladas bifacia-
les pequeñas (n = 7) y puntas triangulares
pequeñas con aletas y pedúnculo (n = 19).
Las primeras se encuentran exclusivamente
en Laguna Media 7 y corresponden, como se
ha dicho anteriormente, a instrumentos con dis-
tintos propósitos funcionales y no solamente a

Figura 7. Proporciones (%) de la prensión manual versus enastilamiento por locus.

Figura 6. Proporciones (%) del grado de façonnage por locus.
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puntas de proyectil. Las puntas de proyectil trian-
gulares con aletas y pedúnculo están presentes
solamente en los sitios del Holoceno tardío
(Morro Blanco y Antigal Motaite), mientras
que las puntas bifaciales lanceoladas pequeñas
están presentes en Laguna Media 7 y Morro
Blanco. Así, estas últimas parecen tener una cro-
nología intermedia entre el Holoceno medio y el
tardío.

Síntesis: Esquemas operativos y trayectorias

A partir de los datos obtenidos para estos tres
sitios en la cuenca de Barrancas, pero también
considerando aquellos disponibles regionalmente,
se pueden esbozar distintas trayectorias de pro-
ducción. Una particularmente destacable en
Laguna Media 7 es el desbaste laminar (Figura
suplementaria 1). Este permite una importante
producción de hojas y láminas de tamaños

Figura 8. Índices de diversidad (Shannon-Weaver, homogeneidad y dominancia) para las diferentes clases de UTFp

según el locus.

Tabla 3. Representación de las UTFp por locus; frecuencia y porcentajes; riqueza y test de correlación.

Sitio Laguna Media 7 Morro Blanco
Antigal
Motaite

UTFp n % n % n % Tendencia cronológica

Adelgazamiento 33 46,48 3 5,08 2 3,17 Decrecimiento abrupto
Dorso natural 4 5,63 6 10,17 4 6,35 Constante
Dorso (desbaste) 13 18,31 27 45,76 40 63,49 Crecimiento marcado
Dorso (façonnage) 8 11,27 0 0,00 1 1,59 Decrecimiento
Filo sinuoso 11 15,49 7 11,86 1 1,59 Decrecimiento
Pedúnculo 1 1,41 8 13,56 14 22,22 Crecimiento
Muesca 1 1,41 8 13,56 1 1,59 Binomial

Total 71 59 63
Riqueza 7 6 7

n total 193

Linear r (Pearson) P (corr/no corr)

Riqueza n
Riqueza 0,45
n 0,76

Hoguin 683CAMBIOS TECNOLÓGICOS DURANTE LAS PRIMERAS ESTRATEGIAS AGROPASTORILES

https://doi.org/10.1017/laq.2022.76 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1017/laq.2022.76


distintos. No se descarta que varias láminas pudie-
ran ser utilizadas directamente en forma manual,
con o sin formatización de la UTFp. Pero una
parte de estos artefactos fue enmangada, como
lo indicaría el rebaje del bulbo de algunos de
estos instrumentos (véase Hoguin y Kohan 2018).

Otra trayectoria, más heterogénea en su pro-
ducción, parece apuntar a la elaboración de instru-
mentos que se agarran directamente con la mano
para su uso. Las formas base provienen de un des-
baste SASP y/o discoidal, y suelen presentar un
dorso desbordante o abrupto que puede ser utili-
zado como UTFp. Para confeccionar las UTF
prensiles y/o transformativas, estos artefactos pue-
den presentar un grado de confección variado
según los casos (Figura suplementaria 2).

El desbaste del tipo C puede responder a obje-
tivos no definidos con anticipación. Es un tipo de
desbaste cuyas formas base pueden ser muy
variadas, y cuyos caracteres dependen en gran
parte de cómo se presenta naturalmente la mate-
ria prima. Si bien la producción de formas base
suele ser baja o muy baja, responde a situaciones
distintas y puede cumplir diferentes propósitos
(Figura suplementaria 2). Su dominancia en
Antigal Motaite es llamativa, particularmente si
se contempla el conjunto con el porcentaje muy
alto de dorsos obtenidos por desbaste. Este tipo
de desbaste pudo, en este caso, haber sido orien-
tado a la producción de lascas con dorso.

Finalmente, se desarrolla una economía de
materias primas (sensuPerlès 1991) que se expresa
plenamente al final de la secuencia con la obsi-
diana. Es decir, que esta roca está siendo utilizada
principalmente para la producción de puntas de
proyectil con aletas y pedúnculo (Figura suple-
mentaria 2). Todos los caracteres tecno-
funcionales se obtienen a partir del façonnage
por presión, con lascados bifaciales y que recubren
la totalidad de la cara en la mayoría de los casos.
Tal comosehamencionadoenpublicaciones ante-
riores, en este caso, las formas base no poseen
características específicas antes de su confección,
dado que el eje técnico puede ser muy variable
(Hoguin et al. 2021; Yacobaccio et al. 2018).

Discusión

En una primera instancia, no podemos descartar
la posibilidad de sesgos de distinta índole:

tamaño de la muestra, movilidad y funcionalidad
de los sitios, duración y frecuencia de las
ocupaciones, entre otros factores. En los casos
donde la riqueza y la diversidad son bajos,
estos indicadores podrían incrementarse. Sin
embargo, considerando que, con los casos pre-
sentados no se pudo rechazar la hipótesis nula,
podemos plantear tendencias robustas, que servi-
rán para futuras investigaciones.

En particular, mencionamos que el enmanga-
miento sigue una tendencia significativa, con un
uso mayor y más generalizado del enastilamiento
hacia finales del Holoceno medio, que disminuye
a expensas del crecimiento de la prensión manual
en el Holoceno tardío con el afianzamiento de las
estrategias agropastoriles. Esta disminución está
acompañada por una escisión en el sistema téc-
nico, separándose del resto de las cadenas opera-
tivas relacionadas al sistema de armas. En efecto,
el enastilamiento parece estar exclusivamente
vinculado a las puntas de proyectil, confecciona-
das por presión y en su mayoría en obsidiana
(Hoguin et al. 2021). En este caso, es probable
que esta roca haya sido aprovisionada de manera
regular y sistemática mediante el tráfico carava-
nero (Yacobaccio 2012).

La desaparición de la tecnología laminar
durante las primeras ocupaciones agropastoriles
es un fenómeno de alcance regional (López y
Restifo 2012), y podría resultar de una reorgani-
zación social importante. En efecto, la perdura-
ción durante varios milenios de esta tecnología
no sería consistente con su desaparición en un
contexto de estrategias pastoriles, ya que está
asociada a un proceso de intensificación en el
consumo de camélidos y de su domesticación
(López y Restifo 2012). Una producción de
hojas podría ser idónea para el procesamiento
de camélidos, por lo menos no perjudicial en tér-
minos ecológicos y económicos. Su drástica dis-
minución podría parecer subóptima si pensamos
estrictamente en términos de producción, ya que
permite elaborar una cantidad considerable de
instrumentos y de filos por bloques de materia
prima (Restifo 2015). Por esa razón, es llamativo
observar su desaparición casi abrupta a princi-
pios del Holoceno tardío, para el cual se descar-
tarían razones estrictamente ecológicas.

La mayor diversidad asociada al uso de las
materias primas se correlaciona con un uso
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mayor de las obsidianas y uno menor de
materias primas locales (cuarcita) o de ubicación
cercana (andesita, ca. 20 km), aunque estas
últimas siguieron siendo utilizadas de manera
significativa. En el caso de Morro Blanco, el
uso de cuarzo también es notable, particular-
mente para las puntas de proyectil (Yacobaccio
et al. 2018). Es interesante destacar que el uso
de materias primas locales en las aldeas tempra-
nas, asociado con instrumentos de prensión
manual en un contexto de producción doméstica,
parece ser un fenómeno reproducido en distintas
áreas de los Andes centro sur (Sentinelli 2020), e
inclusive en contextos de centros urbanos con
arquitectura monumental (Pérez et al. 2020).
Tal como se observa más particularmente en
Antigal Motaite, estos instrumentos están asocia-
dos a estructuras adicionales (tipos B, C y D),
con una confección variable en términos de
secuencias e invasión de lascados. La affordance
está presente a lo largo de toda la secuencia—es
decir, un criterio de selección de características
disponibles naturalmente, o luego de unas some-
ras operaciones técnicas (Pérez et al. 2020). El
afianzamiento del cultivo pudo tener un impacto
sobre el desarrollo de estas cadenas operativas,
ya que se identificaron microrrestos vegetales
de cultivos en los artefactos producidos por
estas secuencias (Pérez et al. 2020). No se des-
cartan otras funciones para estos instrumentos
de confección relativamente somera y flexible,
como el grabado de arte rupestre (Kohan 2018;
Yacobaccio et al. 2018).

En todos los análisis realizados, Morro
Blanco (ca. 3350-2150 años cal aP) presenta
siempre valores altos de diversidad. Es el caso
de las formas base y de los núcleos, obtenidos
por distintos niveles de integración (C, D y E)
y métodos: discoidales, SASP y tipo C. Este
hecho tiene que ser tomado con recaudos, porque
el sitio presenta el rango cronológico más
extenso. Estos métodos están presentes en
Laguna Media 7 (ca. 3750-3550 años cal aP),
pero en proporciones menores, dada la dominan-
cia del desbaste laminar. Asimismo, siguen
vigentes en Antigal Motaite (ca. 1700-1550
años cal aP), esta vez con una dominancia de for-
mas base obtenidas por una estructura del tipo
C. Eso contrasta con la diversidad alta de núcleos
para este locus. Además de los problemas de

ruidos estadísticos por el tamaño de la muestra
mencionados más arriba, otra explicación podría
ser la equifinalidad de distintos núcleos en la pro-
ducción. En efecto, diferentes lascas producidas
con distintos métodos y estructuras (ya sea tipo
D o E, SASP, laminar o discoidal), particular-
mente durante las etapas de formatización y
reformatización, no siempre se distinguen de
las lascas de tipo C. Es interesante observar
que no aparecen durante el rango cronológico
estudiado nuevas etapas evolutivas en las estruc-
turas (e.g., el tipo F; véase Boëda 2013), ni nue-
vos métodos. Se observan solamente variaciones
en sus proporciones, salvo en el caso del desbaste
laminar que evidencia una desaparición. En este
caso no habría innovaciones, sino una reestructu-
ración de los conocimientos para encontrar las
soluciones idóneas.

El grado de façonnage sigue las tendencias
marcadas del desbaste con una mayor represen-
tación de las extracciones invasivas y cubrientes
en Antigal Motaite, seguramente relacionadas
con la producción mayor de lascas del tipo
C. Al contrario, este es más somero (parcial-
mente extendido) en Laguna Media 7, hecho
más vinculado en este caso a la presencia de
hojas. Estas presentan más sistemáticamente los
criterios buscados por los talladores, y requieren
consecuentemente menos formatización poste-
rior a su obtención. Eso sería contrario a lo espe-
rado por un desarrollo tecno-lógico, lo que se
relacionaría a una ruptura del desarrollo técnico
en este caso. Por otro lado, las hojas parecen
más vinculadas a la UTFp por adelgazamiento
para el enmangado, marcando así una mayor
diversidad en Laguna Media 7, decreciendo en
el tiempo al contrario de las UTFp relacionadas
a la prensión manual.

De esta manera, podemos esbozar dos asocia-
ciones bien diferenciadas por sus sistemas técni-
cos entre el Holoceno medio y el tardío. Es
menester destacar que estos cambios significati-
vos (principalmente la desaparición de la tecno-
logía laminar y la aparición del sistema arco y
flecha) se reflejan en los sitios Laguna Media 7
y Morro Blanco, y ocurrieron entonces entre
3612 y 3452 años cal aP. El enastilamiento de
una proporción significativa de instrumentos de
inversión técnica relativamente grande sobre
rocas locales parece ser una característica

Hoguin 685CAMBIOS TECNOLÓGICOS DURANTE LAS PRIMERAS ESTRATEGIAS AGROPASTORILES

https://doi.org/10.1017/laq.2022.76 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1017/laq.2022.76


común a varias áreas de la puna en el Holoceno
medio. Es el caso de los cabezales bifaciales lan-
ceolados desde la Puna de Junín hasta Antofa-
gasta de la Sierra, los tipos Huiculunche 2 y
San Martín (o Perchel) en distintas áreas de la
vertiente chilena y argentina, Quebrada Seca C,
D y F en las provincias de Salta y Catamarca, o
de las Saladillo en la puna salteña y jujeña
(Aschero y Martínez 2001; de Souza 2004; Fer-
nández 1971; Hoguin 2019; Lavallée 1995;
López y Restifo 2012; Martínez et al. 2013;
Núñez et al. 2005). Su uso se destacó tanto
para distintos sistemas de armas (Martínez
et al. 2013; Moreno 2016; Restifo 2013) como
para actividades de procesamiento relacionadas
con una intensificación en la explotación de
camélidos (López y Restifo 2012). La prensión
manual de varios instrumentos líticos está tam-
bién presente durante este período (Hoguin
2019), pero es notable que el enmangamiento
no se restringe solamente a los sistemas de
armas, sino que abarca otros componentes del
sistema técnico.

Durante el Holoceno tardío, el enastilamiento
se limita solamente al sistema de armas. Ade-
más, se relaciona con una cadena operativa
casi exclusivamente de obsidiana. Observamos
así la implementación de una economía de mate-
rias primas. Generalmente, este fenómeno está
relacionado con poblaciones más bien sedenta-
rias (Perlès 1991). Sin embargo, los cazadores-
recolectores-domesticadores del Holoceno
medio eran muy probablemente semi-
sedentarios, o por lo menos con baja movilidad
residencial (Aschero y Yacobaccio 1998-1999;
Hocsman y Babot 2018; López y Restifo 2012;
Yacobaccio 2012). Durante el Holoceno tardío,
las estrategias pastoriles podrían haber condu-
cido a ocupaciones más permanentes, con una
movilidad logística alta, en parte relacionada
con la práctica de la trashumancia. En este sen-
tido, Olivera (2012) planteó un modelo de
sedentarismo dinámico que propone ocupacio-
nes relativamente permanentes con parte de la
población con mayor movilidad logística, para
asegurar/mantener la obtención de recursos
que requieren traslados en diferentes pisos eco-
lógicos. En torno a los 2000 años aP, la agricul-
tura en la puna se habría consolidado, y las
ocupaciones se habrían vuelto más permanentes

en torno a las aldeas (Grant y Olivera 2016). Estos
datos concuerdan con una organización de activi-
dades técnicas y productivas en torno a las unida-
des domésticas, y con un sistema técnico
articulando distintos esquemas operativos líticos
destinados a la producción de instrumentos de
uso manual (Hoguin et al. 2021; Sentinelli
2020). Esta producción se realizó conmaterias pri-
mas principalmente locales o procedentes de cuen-
cas cercanas, y constituye el equipo instrumental
de estas unidades domésticas, conformando un
sistema técnico totalmente distintivo del sistema
asociado a las actividades depredadoras.

Conclusiones

Los cambios observados resultan de procesos
acontecidos a escala de los Andes centro sur, o
inclusive de mayor alcance. Luego del desarrollo
del linaje laminar, este se interrumpe abrupta-
mente durante los inicios del Holoceno tardío.
En ese momento, se dispara una diversidad signi-
ficativa en el uso de rocas y en los métodos de
obtención de las formas base. Al contrario, la
diversidad para las UTFp baja, y a pesar de los
distintos métodos de desbaste, se prioriza más
específicamente un sólo tipo de formas base.
Esos cambios se relacionarían más a una recom-
binación de los conocimientos para enfrentar y
responder a las nuevas necesidades requeridas
por el desarrollo cada vez más afianzado de una
base de subsistencia agropastoril. Las puntas
asociadas al sistema de arco y flecha podrían
ser innovaciones en el marco de continuidades.
En efecto, la técnica de la presión es conocida
durante todo el Holoceno, así como el enastila-
miento de cabezales por pedúnculo esbozado
con hombros destacados. Estas características
están de hecho presentes en algunas puntas de
proyectil en los contextos agropastoriles tempra-
nos (Escola 2002; Hocsman 2010; Hoguin y
Kohan 2018).

Sin embargo, pensamos que el peso de estas
continuidades ha sido sobrevalorado. En efecto,
la importancia que toman las operaciones de
façonnage, en paralelo a la producción de lascas
menos predeterminadas (del tipo C), refleja
una interrupción en el desarrollo de los linajes
técnicos. La reorganización significativa de los
distintos componentes técnicos y de sus
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interrelaciones, así como las innovaciones pro-
pias del Holoceno tardío—aunque posiblemente
originadas durante el Holoceno medio— (tales
como la cerámica, el arco y flecha, la arquitectura,
etc.), reflejan más probablemente una profunda
reestructuración social, económica y ecológica.
Esta reorganización habría sido de amplia escala
geográfica, en respuesta a un cambio en el meta-
bolismo social producido en la relación entre las
distintas poblaciones y los distintos pisos ecológi-
cos. Los grupos se habrían establecido de forma
permanente en torno a las aldeas, y habrían
eludido parcialmente las presiones selectivas
mediante el afianzamiento de estrategias interde-
pendientes plenamente agropastoriles y el tráfico
caravanero. Una nueva organización social y eco-
nómica podría ser explicativa en estos términos.
Eso habría permitido una estabilización tanto en
la circulación de bienes y recursos alóctonos,
como el mantenimiento de lazos sociales y cultu-
rales. Las fuerzas productivas, las actividades téc-
nicas y su control habrían sido profundamente
afectadas, dando lugar a los cambios y a la diver-
sidad observados. En este sentido, una economía
de materias primas y las trayectorias específicas
de las cadenas operativas podrían reflejar una
apropiación por ciertos individuos o grupos.
Sin tratarse de relaciones de tipo coercitivo, los
distintos cambios se podrían relacionar con una
nueva organización política —en ruptura con
las sociedades cazadoras-recolectoras del
Holoceno medio— que afectó no solamente a
las tecnologías, sino también a las otras esferas
de las sociedades del Holoceno tardío, hipótesis
que se tendrá que testear a futuro con más
estudios.
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