


CAZADORES DOMESTICANDO Y PASTORES CAZANDO 
RANTE EL ARCAICO TARDÍO Y FORMATIVO TEMPRANO 
LA CUENCA DEL SALAR DE ATACAMA 

I CARTAJENA 1 

ducción 

Los primeros trabajos referidos a la domesticación de camélidos en la 
nea del Salar de Atacama comenzaron a finales de la década del 70 y co

· enzos de los 80 (N úñez 1982; Hesse 1982a, 19826). La evidencia analizada
·ó a postular que el proceso de domesticación se habría desarrollado dentro

contexto de una larga tradición de cazadores recolectores que transitó
te el Arcaico Tardío (ca. 5.000-3.800 A.P.) hacia el establecimiento 

grandes campamentos semiestables sustentados en la caza de camélidos 
,·esrres y la crianza de camélidos domésticos. Estos resultados permitieron 

tular tempranamente que el desarrollo de la crianza de camélidos habría 
estimulado una vía sedentaria con mayor complejidad social, productiva y 

ográfica de naturaleza protoformativa (Núñez 1982:158). 
Ya en ese entonces N úñez señaló la importancia de una integración 

ulrisciplinaria de los datos y un programa de acción con el apoyo de la 
paleozoología-botánica y geociencias (Núñez 1982:163). En la actualidad, 

o sólo sabemos más de los grupos cazadores recolectores de la denominada
rradición Puripica-Tulán, sino que acerca de la creciente complejidad socio
rultural que sustentó los logros observados durante el Formativo Temprano 

a. 3.200-2.400 A.P.). En un escenario espacialmente acotado se habría
estimulado la circunscripción social con un considerable incremento de la 
�omeración residencial y el desarrollo de actividades productivas y rituales 
relacionadas con la crianza de camélidos domésticos, una caza intensiva, una 
roducción de bienes excedentarios, la integración de otros sectores produc

tivos como las labores minero-metalurgicas, la recolección y la horticultura 
junto a una circulación de bienes insertos en tempranas redes de interacción 

macrorregional entre la costa y la selva (Núñez et al. 2006). 
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De igual forma, si bien se relacionó en un comienzo el origen de la do
mesticación como respuesta a un escenario árido y oscilante (Hesse 19826), 
actualmente se cuenta con una larga secuencia paleoclimática para el. área 
de estudio, lo que ha permitido evaluar de mejor forma el impacto de las 
condiciones ambientales y la respuesta de los grupos aquí asentados (Núñez 

et al. 2005). Si bien durante el Holoceno Temprano el ambiente era mucho 
más húmedo, con una pluviosidad tres veces mayor comparada con la actual 

(�200 mm), durante el Holoceno Medio (8.000 A.P.), los niveles de los lagos 
altoandinos sufrieron un rápido decrecimiento, lo que marcó el comienzo 

de una fase árida que se extendió en la región hasta los 3.600 A.P. (Núñez 

etal. 2002, 2005, Valero Garcés etal. 1996). Durante este periodo las agru
paciones tendieron a localizarse en enclaves con recursos excepcionales tales 
como vertientes, arroyos estables y estancamientos accidentales, los que no 
dependieron de las sequías ni de cambios los climáticos más globales como 

el caso de quebrada Puripica y Tulán (Grosjean et al. 2001, 2005, Núñez 

et al. 1999, 2005). Es importante destacar que durante el intervalo árido 
registrado en los perfiles limnológicos de laguna Miscanti, se recuperaron 
esporas de hongos coprófilos, restos de pollen de mallín y una vegetación 
propia de humedales. Lo anterior sugiere que con el incremento de la aridez, 
el lago se convirtió en un humedal, habilitando una amplia zona de pastura 

en lo que fuera el lecho del lago (Grosjean et al. 2001, 2005). 

En el caso de Puripica, se observa el represamiento gradual de la que

brada provocado por los rellenos de una quebrada lateral (ca. 6000 A.P.). 

Las lluvias locales se transformaron en flujos aluvionales con una rápida 
capacidad de arrastre a través de quebradas laterales, depositando barreras 
en el contacto con el arroyo Puripica. Los depósitos de diatomitas y turbas 
debido al desarrollo de laguneras y vegas denotan el cambio de un modelado 
fluvial de la quebrada a uno de humedal durante el Arcaico Tardío (Núñez 

et al. 1999, 2005). De esta forma, la aridez regional, no necesariamente 

significó un estrés ambiental local, sino que en los casos de Puripica yTulán 
se generaron enclaves favorables para los grupos humanos y extensas áreas 
de forraje para animales, antes inexistentes. 

En este escenario se sintetizan y evalúan brevemente por una parte las 

evidencias referidas al proceso de domesticación de los camélidos y por otra. 
se busca conocer la utilización de los camélidos tanto domésticos como sil
vestres durante el Arcaico Tardío y Formativo Temprano. Con este fin se h2 
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esto especial hincapié en indicadores comúnmente utilizados (Mengoni 

_ Yacobaccio 2006) como el análisis osteométrico, los perfiles erarios, la 

· 'ersidad taxonómica y el estudio de lesiones óseas.

Los materiales provienen de sitios localizados en el piso de quebradas

intermedias entre la alta puna y los oasis piemontanos (ca. 2.500 a 3.6000 

nm), tanto en la Quebrada Puripica a 30 km al noreste de San Pedro de 

_-\racama y Quebrada Tulán, en el borde sureste del Salar de Atacama. Los 

sitios Tulán-85 y Tambillo-1 se encuentran ubicados en la playa del salar 

2.300 msnm) (Figura 1, Tabla 1). 
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Figura 1: Área de estudio con sitios mencionados en el texto. 

En términos generales, los sitios arcaicos tardíos se caracterizan por la 

presencia de estructuras circulares y subcirculares aglomeradas, construidas 

con grandes bloques. Las estructuras se encuentran completamente cubiertas 
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por depósitos estratificados compuestos por fogones, restos óseos, líticos y 

vegetales. Las materias primas más frecuentes corresponden a rocas locales 

silíceas, basaltos y tobas, aunque existe una importante presencia de otras 

de origen foráneo como la obsidiana, la que indica cierta movilidad hacia 

las tierras altas. Por otra parte, los restos malacológicos del Pacífico presentes 

en los sitios ( Oliva peruviana, Pecten purpuratus, Concho/epas concho/epas) 

señalan la existencia de contactos hacia la costa (N úñez et al. 2006). 

Entre los asentamientos formativos, llama especialmente la atención el 

sitio Tulán-54, donde se destaca un gran templete central, bajo un mon

tículo estratificado. Este corresponde a una estructura ovalada compuesta 

por un muro perimetral construido con grandes bloques verticales, con 

nichos rectangulares a nivel del piso. En el interior se encuentran divisiones 

internas y una estructura central En el piso se registran las inhumaciones 

de 24 neonatos humanos, los que fueron dispuestos en pozos apegados al 

muro perimetral y también al interior de la estructura central. Otros sitio 

formativos corresponden a abrigos o grandes asentamientos, sin el carácter 

ceremonial de Tulán-54 (Núñez et al. 2006). 

Sitios Periodo Dataciones NISP MNE 

8.870±70 
Tambillo-1 Arcaico Temprano AP.8.590±130 AP. 1048 456 

(Núñez et al. 2002) 

4.580±90 AP. 
Tulán-52 Arcaico Tardío 3.860±60 AP. 7874 3989 

(N úñez et al. 2006) 

4.050±95 AP. 
11 

Puripica-1 Arcaico Tardío 4.815± 70 AP. 3426** -

(N úñez et al. 1999) 

Transición Arcaico-
3.400±40 AP. 

Tulán-94 
Formativo 

3.110± 60AP 298 214 
(N úñez et al. 1999) 

3.080±70 AP. 
Tulán-54 Formativo Temprano 2.380±70 AP. 3921 2169 

(Núñez et al. 2006) 

3.010±40 AP. 

1Tulán-55 Formativo Temprano 2.700 ±100 AP. (Núñez 116 69 
et al. 2006) 

-
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comparación de la mediana desde el Arcaico Temprano, no obstante, es 

importante considerar que el conjunto de observaciones es muy pequeño 

y probablemente no registra todo el rango de variación. En el caso del sitio 

arcaico tardío Puripica-1, la disminución del tamaño en relación al Arcaico 

Temprano es clara, lo que se expresa en la disminución de la mediana. En 

el caso de Tulán-52 también se puede apreciar la disminución de la media

na, sin embargo, en ambos es notorio el aumento notable de la varianza 

relación al sitio más temprano (Tambillo-1). Si consideramos las diferencias 

entre los conjuntos arcaicos tardíos y formativos tempranos, los primeros 

muestran una mayor varianza en el rango inferior en comparación a los siáos 

formativos taroíos(Tulán-54, 85 y 122). En estos últimos, contrariamente se 

observa una mayor varianza en el rango superior, lo que se relacionaría co 

la presencia de camélidos más grandes. 
En términos generales la disminución del tamaño y un aumento de la 

varianza durante el Arcaico Tardío se relaciona con el proceso de domesti

cación. Posteriormente se observa una mayor heterogeneidad y animales de 

mayor tamaño relacionada con la consolidación de la crianza de camélidos. 

No obstante, la presencia continua a través del tiempo de camélidos silves

tres (guanacos) y domésticos (llamas) no permite advertir tan claramente 

esta tendencia como en otras especies del Viejo Mundo. Generalmente. 

los ungulados del Viejo Mundo tienden a disminuir en su tamaño debido a 

los cambios impuestos por el proceso de domesticación (Peters et al. 1999 . 

incluidos los camélidos (Uerpmann y Uerpmann 2002). En el caso del ca

ballo se observa simultáneamente un decrecimiento general del tamaño 

simultáneamente un aumento en su variabilidad (Uerpmann 1990, Berree.u 

1994). Esta mayor dispersión de medidas también se observa en nuestro 
caso de estudio; los animales muestran gran varianza en el rango superior 

inferior del conjunto de camélidos grandes durante el Arcaico Tardío. Esa 

heterogeneidad se reduce durante el Formativo Temprano, desaparecien 

los animales del rango inferior, lo que denotaría prácticas pastoriles ImS 
consolidadas. 

No obstante, la comparación de los conjuntos formativos proveniem:es 

de la cuenca del Salar de Atacama con aquellos de la cuenca de Loa M 

indican que los animales de los sitios ubicados en el transecto Tulán son dir 

menor talla. Para el Loa Medio se observa una mayor representación de llama

en relación al guanaco, las que además reflejarían un morfotipo de tamaño 
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de cérvidos asociados a las condiciones favorables del Holoceno Te 
(Cartajena 2003). En este sentido, sólo es posible observar una r·ed:txxi• 
creciente desde el Arcaico Temprano de la microfauna (aves y roedores 
en el caso de los sitios arcaicos tardíos y formativos tempranos repre51:all 
un porcentaje muy bajo (Figura 5). Sin embargo, no pareciera det>c:m� 
una especialización en el recurso camélido, sino más bien su abunUd.1--•,.. 
alguno sitios tempranos se explicaría más bien por situaciones esraa·oa
diversificación de la dieta u opciones gastronómicas puesto que '-""'-• 
mencionó, los camélidos constituyen el recurso principal durante 
secuencia (Cartajena 2003). 

Tampoco se observa un aumento de los denominados buffer resoUJT�•• 
de acuerdo a Hesse (1986) cabría esperar en sitios pastoralistas, a raíz 
reticencia a matar los animales del rebaño. En el caso de los sitios de 
da Tulán y Puripica se observa una caza intensiva de animales silvesrns 
se mantiene durante el Formativo Temprano, los que serían functaJrne-1111 
para la subsistencia y la obtención de fibras. En este sentido, la prese1KJ11111i1 
fauna menor en los sitios arcaicos y formativos se asociaría con la ob 
de materias primas como pieles y vellones como lo denota la alta p 
de fanéreos de chinchilla (Figura 3), diversificación de la dieta o 
rituales entre otros (Benavente 2005-2006, 2010, Labarca 2005). 
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Figura 5: Diversidad taxonómica. Comparación entre los sitios Puripica-1 (Dacas 
de Hesse 1986), Tulán-52 (Arcaico Tardío) yTulán-54 (Datos tomados de� 
y Tulán-85 (Formativo Temprano). 
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iones registradas sólo en un espécimen del grupo de camélidos pequeños 
ºcuña). 

Discusión y Conclusiones 

Diferentes líneas de evidencia obtenidas de los conjunto arqueofaunís
-cos nos permiten una mejor comprensión del proceso de domesticación 

la cuenca del Salar de Atacama. La presencia de una lesión relacionada 
n el amarre señala la mantención en cautiverio de animales durante el 

_-\rcaico Tardío. El metapodio pertenece a un camélido del grupo de tamaño 
de, no obstante se encuentra en la parte inferior de este rango. Esto se 

dice con los resultados del análisis osteométrico, donde se sugiere jus
ente una mayor variabilidad en la parte inferior del rango, relacionado 

n la disminución general de tamaño de los animales debido al proceso 
domesticación. 
De igual forma, el análisis de fanéreos también permitió identificar la 
encia de fibras de animales domésticos durante el Arcaico Tardío, no 
ante, también denota la importancia de las fibras de animales silvestres, 

especialmente de la vicuña y el guanaco durante toda la secuencia Arcaico-
Formativo. Las fibras de vicuñas también fueron altamente utilizadas en la 

enea del Loa Medio, sin embargo, en estos sitios la presencia de restos 
oseas de vicuñas es escasa (Cartajena et al. 2009a). Lo anterior, nos lleva a 
pensar no solamente en la importancia de la vicuña para los habitantes de 

cuenca del Salar de Atacama en términos de su aprovechamiento integral 
roo carne, fibra y pieles sino también de lo que puede haber sido, el in
cambio de productos como fibras y vellones con otras regiones. 
Hasta el momento la evidencia osteométrica y la proveniente de fanéreos 

criere que incluso durante el Formativo Temprano la llama en la cuenca 
1 Salar de Atacama, aún sería un animal poco especializado, puesto que 

- observa un importante aporte cárneo de especies silvestres como también
a baja utilización de sus fibras (Cartajena et al. 2009a). La presencia de

lesiones y el patrón de crianza adulta denotan un uso que apuntaría hacia 
utilización como animal de carga, a pesar de presentar un morfotipo más 
queño que el observado en la cuenca del Loa Medio. 
Ya a fines de los 70 se postularon diversos modelos de movilidad que 

untaban a comprender el proceso de emergencia de sociedades complejas 
en nuestro territorio, donde la sociedad se caracterizó por un modo de vida 
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móvil cazador-recolector que se transformó gradualmente en uno de pasto
res, caravaneros y agricultores involucrados en la producción e intercambio 
de productos especializados (Núñez y Dillehay 1979). De igual forma, a 

comienzos de los 80 Benavente (1981) señala que la actividad pastoril, le 

otorgó a las poblaciones formativas tempranas del Loa Medio la movilidad 

necesaria para intercambiar productos con otros ambientes aledaños. En 
este escenario, la aparición de la llama como animal de carga sin duda 

fue de gran ventaja para las poblaciones con el fin de insertarse en redes 
de interacción crecientes. En este contexto, la llama habría sido utilizada 

desde el Arcaico Tardío con el fin de facilitar la movilidad de los grupos y 

bienes entre la costa y la vertiente oriental de los Andes (N úñez et al. 2007, 

Cartajena 1995, Cartajena et al. 2007). 

Tradicionalmente se ha postulado que en regiones marginales como la 

puna de Atacama, las condiciones climáticas se asocian al surgimiento de la 
domesticación puesto que las variaciones a corto plazo en las precipitaciones 

afectarían dramáticamente los recursos disponibles y por tanto, la domesti

cación puede ser entendida como una tecnología de reducción de riesgo para 

enfrentar ambientes con climas oscilantes (Hesse 19826). En la actualidad 
más que considerarse como una forma de reducir riesgos, se reconoce que la 

domesticación es parte de un proceso de creciente complejidad sociocultural. 
el cual crea un escenario favorable en el cual la domesticación de animales 
puede desarrollarse. En este contexto serían los factores socioculturales lo 

que adquieren relevancia como gatillantes de este proceso (Peters et. al 1999). 

Los resultados señalan la presencia constante de camélidos silvestres en 

el registro, lo que es consistente con los modelos propuestos para el área 

Centro Sur Andina donde se postula una complementariedad entre las 
prácticas predadoras y productoras (Yacobaccio et al. 1994) o bien, socie
dades cazadoras-pastoras caracterizadas por la caza de camélidos silvestres 

- guanaco y vicuña, uno por su carne y la otra por su fina lana- como po

el pastoreo (Wheeler et al. 1977a). Si bien, como señala Hesse (1982a) con

el advenimiento de la domesticación es necesaria una reorientación de los

valores sociales asociados a la caza y recolección hacia el pastoreo, la fu�

pervivencia de la caza durante el Formativo Temprano pareciera tener un
impacto mayor en los grupos humanos que la mera complementariedad
económica como lo denotan otros aspectos rituales de la cultura material

La coexistencia de dos estilos de arte rupestre, uno de ellos asociado a
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