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Resumen
En este trabajo presentamos la primera información 
morfométrica sobre camélidos sudamericanos de los 
Valles Altos del Oeste de Catamarca, específicamente 
del sitio arqueológico Los Viscos, en el valle de El 
Bolsón, con ocupaciones durante el Holoceno Tardío 
(ca. 680-1630 cal. d.C.). Asimismo, correlacionamos 
esta información con la de otros estudios, enfocados 
en fibras y paleoheces de camélidos del sitio, así como 
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Abstract
In this paper we present the first morphometric 
information on South American camelids from the 
Upper Western Valleys of Catamarca, specifically 
from the archaeological site Los Viscos, in El Bolsón 
valley, with occupations during the Late Holocene 
(ca. 680-1630 cal. A.D.). This information is also 
correlated with that of other studies, focused on 
camelid fibers and palaeofeces of the site, as well as 
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con información contextual. En conjunto, la información 
muestra la interacción de los grupos humanos con 
camélidos domésticos (llamas) y silvestres (tanto 
guanacos como vicuñas), que conforman el grueso 
del registro arqueofaunístico. Sugiere asimismo dife-
rentes modalidades de interacción con los camélidos, 
que incluyen la caza, el pastoreo y, posiblemente, 
el intercambio. Ninguno de estos ungulados habita 
actualmente el área, por lo que el estudio también es 
significativo desde el punto de vista paleoambiental.

Palabras clave: Camélidos sudamericanos; Valle de 
El Bolsón; Holoceno Tardío; Identificación taxonómica; 
Morfometría.

contextual information. Overall, the information shows 
the interaction of the human groups with domestic 
(llamas) and wild (both guanacos and vicuñas) 
camelids, which make up the bulk of the archaeofaunal 
record. It suggests different modes of interaction with 
camelids, which include hunting, grazing, and also 
possibly exchange. None of these ungulates currently 
inhabit the area, so the study is also significant from a 
palaeoenvironmental viewpoint.

Keywords: South American camelids; El Bolsón 
valley; Late Holocene; Taxonomic identification; 
Morphometrics.
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Introducción
Este trabajo busca compilar el estudio de diferentes líneas de evidencia e introducir el 

aporte de la morfometría geométrica con el objetivo de determinar la diversidad taxonómica 
de los camélidos a lo largo de los últimos 1.350 años de nuestra era en el sitio arqueológico 
Los Viscos (ScatBe6(1)). El mismo se localiza en la estrecha quebrada de Los Viscos, en el 
sector medio del valle de El Bolsón, en los Valles Altos del Oeste de Catamarca, Argentina 
(Figura 1).

Los camélidos han sido los grandes herbívoros dominantes en Sudamérica desde 
fines del Pleistoceno, y los más importantes para las poblaciones humanas (Mengoni Go-
ñalons et al., 2001; Muñoz & Mondini, 2007; Olivera, 1997; entre otros). Las investigaciones 
zooarqueológicas en diferentes sectores del Noroeste Argentino (NOA) dan cuenta de la 
importancia del recurso Camelidae a lo largo del Holoceno (Olivera, 1997). Prueba de ello 
son las elevadas proporciones de restos óseos de camélidos en los sitios arqueológicos de 
la región, que lo convierten en el taxón más representado (Yacobaccio, 2006). A partir del 
Holoceno Tardío, las especies silvestres (Vicugna vicugna, Lama guanicoe) y doméstica 
(Lama glama) de camélidos coexisten en el registro del área, lo que sugiere el desarrollo 

Figura 1: Mapa del área y ubicación del sitio arqueológico Los Viscos.
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conjunto de prácticas de caza y pastoreo (Olivera & Palma, 1997; Yacobaccio, 2001). Cabe 
notarse que, aunque algunos estudios sugieren la posible presencia de alpaca (Vicugna 
pacos) en el NOA prehispánico (Basílico, 1992; Lavallée et al., 1997; Gasco, 2014), las 
evidencias no son categóricas (ver Hernández, 2019a; Olivera & Grant, 2009), lo que po-
siblemente se relacione con sus requerimientos de hábitats más húmedos (Franklin, 1982; 
Olivera, 1997; Wheeler, 1995; Yacobaccio, 1997, 2001).

Teniendo en cuenta su importancia para las sociedades humanas, resulta entonces 
fundamental identificar los camélidos con los que éstas interactuaron, de modo de poder 
estimar y caracterizar el aporte relativo de la caza y el pastoreo, en tanto estrategias que 
implican diferentes formas de relación entre poblaciones humanas y animales. Además, las 
diferencias biológicas, ecológicas y etológicas entre vicuñas y guanacos tienen significativas 
implicaciones para el comportamiento humano, por lo que es importante discriminarlas. 
Dentro de los camélidos domésticos, los diferentes morfotipos de llamas (Lamas, 1994; 
Yacobaccio, 2010) que se fueron conformando con el tiempo implican asimismo estrategias 
de manejo diferentes por parte de las poblaciones humanas. Por todo ello, nos hemos pro-
puesto identificar las variedades de camélidos representadas en nuestra área de estudio.

La identificación taxonómica de camélidos sudamericanos
Las determinaciones taxonómicas de camélidos se basan mayormente en huesos y 

dientes, los restos más comúnmente preservados en el registro arqueológico. La osteometría 
o morfometría tradicional ha sido frecuentemente empleada para discriminar las distintas 
especies de camélidos (Cartajena et al., 2007; Elkin, 1996; Elkin et al., 1991; Gasco, 2013; 
Grant, 2014; Izeta et al., 2009; Kent, 1982; Mengoni Goñalons & Yacobaccio, 2006; Mercolli, 
2010; Miller, 1979; Mondini & Muñoz, 2017; Olivera & Grant, 2009; Yacobaccio, 2010; entre 
otros), y también se ha recurrido a la alometría (Wheeler & Reitz, 1987; Yacobaccio & 
Madero, 1992). Estos estudios se basan en una escala de tamaño corporal que, de menor 
a mayor, comprende a V. vicugna (vicuña), V. pacos (alpaca), L. guanicoe (guanaco) y 
L. glama (llama) (Elkin, 1996; Mengoni Goñalons & Yacobaccio, 2006). La osteometría 
permite discriminar entre el grupo de especies de menor porte (V. vicugna y V. pacos) y 
el de mayor porte (L. guanicoe y L. glama), aunque al interior de cada uno de ellos, los 
tamaños de los taxones silvestres y domésticos que los componen se solapan (Cartajena, 
2009; Cartajena et al., 2007; L’Heureux, 2010; Moore, 1989, entre otros). Esto dificulta la 
identificación específica de los camélidos, fundamentalmente de guanacos y llamas en el 
caso del NOA. Algo similar ocurre con los dientes incisivos, cuya morfología y distribución 
de esmalte difieren entre las especies del género Lama y las del género Vicugna (Moore, 
1989; Riviere et al., 1997; Wheeler, 1982; entre otros). 

La morfometría geométrica posibilita adquirir, procesar y estudiar cuantitativamente la 
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forma de una estructura o espécimen utilizando coordenadas de landmarks (Adams et al., 
2013; Slice, 2005). En los últimos años ha sido ampliamente empleada para discriminar 
taxones representados en el registro arqueológico de diversas áreas a partir de sus huesos 
(Balasse et al., 2016; Evin et al., 2013; Haruda, 2017; Seetah et al., 2014), incluyendo 
los camélidos sudamericanos (Conte & Izeta, 2019; Hernández, 2016, 2019a, 2019b; 
Hernández & L´Heureux, 2019; Hernández et al., 2021; L’Heureux & Hernández, 2015, 
2016a, 2016b, 2019; López Mendoza & Gómez, 2016). Los resultados de su aplicación al 
estudio de la forma de los especímenes óseos (modernos y arqueológicos) de guanacos 
y llamas muestran, de acuerdo a análisis discriminantes que consideran el procedimiento 
de validación cruzada, un potencial que oscila entre bueno (41-60%) y elevado (81-100%) 
para la identificación de ambas especies a partir de elementos del postcráneo (Hernández 
& L´Heureux, 2019; Hernández et al., 2021; L´Heureux & Hernández, 2019). 

Otros restos y trazas, además de sus huesos, permiten también determinar a los 
camélidos en el registro arqueológico. Entre los primeros se destacan las fibras y pelos 
(ya sea sueltos o en cueros o manufacturas), cuyas propiedades físicas son diagnósticas a 
nivel específico (Benavente et al., 1993; Capriles, 2002; Dransart, 1991; Frank et al., 2009; 
Gecele et al., 1997; Lamas, 1994; López Campeny & Romano, 2020; Núñez et al., 2006; 
Reigadas, 1992, 1994a, 1994b, 1995, 2000-2002, 2008, 2012, 2014a, 2014b; Wheeler, 
1995, 1996; Yacobaccio et al., 1997-1998). A nivel molecular, los restos de camélidos 
potencialmente pueden distinguirse por sus proteínas (Buckley et al., 2009, 2014; Collins 
et al., 2010) y su ADN (Barreta et al., 2013; Casey et al., 2018; Díaz-Maroto et al., 2021; 
Fan et al., 2020; González et al., 2006, 2019; Kadwell et al., 2001; Marín, Casey, Kadwell, 
Yaya, Hoces, Olazabal, Rosadio, Rodriguez, Spotorno, Bruford & Wheeler, 2007; Marín, 
Zapata, González, Bonacic, Wheeler, Casey, Bruford, Palma, Poulin, Alliende, & Spotorno, 
2007; Marín et al., 2013, 2017; Stanley et al.,1994; Westbury et al., 2016; Wheeler et al., 
2006). La determinación molecular a través de proteínas es un método conocido como 
Zooarchaeology by Mass Spectrometry (ZooMS) (Buckley et al., 2009; Collins et al., 2010) 
que resulta más económico que el análisis de ADN antiguo (ADNa), y que puede funcionar 
aún en restos con mala preservación de material genético. Sin embargo, en el único estudio 
realizado hasta ahora con camélidos sudamericanos, los análisis proteómicos no pudieron 
separar sistemáticamente Lama sp. de Vicugna sp. en un conjunto de especímenes actuales 
de Antofagasta de la Sierra, un área vecina al valle de El Bolsón (Buckley et al., 2014). Una 
posible razón es su separación relativamente reciente en términos evolutivos, comparada con 
otros taxones que este método logra identificar. Si bien los estudios de ADNa también tienen 
limitaciones, su aplicación a camélidos sudamericanos ha dado resultados prometedores 
(Díaz-Maroto et al., 2021 y bibliografía allí citada). 

Entre las trazas de los camélidos se destacan las paleoheces, presentes en algunos 
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sitios arqueológicos con buena conservación. Éstas pueden ser identificadas a nivel de 
familia por su morfología, y sus contenidos pueden incluir parásitos específicos e ítems 
de dieta que sugieran un animal silvestre o uno doméstico, aunque para su determinación 
a nivel de especie es necesario un análisis molecular (Amalfitano et al., 2017; Jones 
& Bonavia, 1992; Mosca Torres et al., 2018; Petrigh, Rindel, Goñi & Fugassa, 2019; 
Velázquez & Burry, 2012; Velázquez et al., 2010, 2014, 2017, 2019, 2020). Finalmente, las 
representaciones simbólicas de los camélidos en el arte mobiliar y rupestre a veces nos 
permiten un acercamiento a su taxonomía (Gallardo & Yacobaccio, 2007).

En este trabajo buscamos aplicar un abordaje multiproxy para el análisis de la 
riqueza taxonómica de camélidos representada a lo largo de las ocupaciones del sitio Los 
Viscos. Para ello compilamos aquí la información de análisis previos de fibras, heces y 
huesos, específicamente por osteometría, incluyendo también algunas medidas inéditas. 
Además, incorporamos el uso de una técnica novedosa para el análisis de los conjuntos 
arqueofaunísticos de Los Viscos: la morfometría geométrica. Esta primera aproximación 
morfométrica aporta nueva información para el área, que se espera profundizar a futuro con 
el incremento de las muestras estudiadas. A partir de la presentación de estos resultados, 
comparamos la información que aportan las diferentes líneas de evidencia y analizamos 
sus implicaciones para la arqueología del área.

 
El valle de El Bolsón y el sitio arqueológico Los Viscos

El valle de El Bolsón es un valle de altura, ubicado entre 2.500 y 2.900 msnm, en 
la Prepuna andina. Es un valle estrecho, de dos kilómetros de ancho máximo, y 21 km 
de extensión, orientado en dirección norte-sur. Presenta un clima templado y árido con 
escasas precipitaciones, que promedian los 200 mm anuales, y se concentran en la época 
estival y en las zonas de mayor altitud. 

Hay dos asociaciones vegetales principales en el área: la estepa arbustiva de Puna-
Monte y la estepa graminosa (Cruz et al., 2011; Korstanje, 2005a; Korstanje & Würschmidt, 
1999). En los cursos de agua permanentes en el fondo de valle hay diversos representantes 
de Fabaceae, entre ellos el visco (Acacia visco), que da nombre a la quebrada homónima, 
donde se emplaza el sitio Los Viscos. En estas laderas y montañas, además de algunos 
árboles, hay Cactaceae y Zygophyllaceae.

La fauna nativa corresponde al Territorio Jujuy-Tucumán del Distrito Sub-Andino, 
caracterizado por camélidos silvestres (guanaco) y domésticos (llama), y un cérvido, la 
taruca (Hippocamelus antisensis) (Barquez et al., 2006; Mares et al., 1997). Actualmente ni 
la taruca ni los camélidos habitan el valle, estando estos últimos restringidos a cotas más 
altas. Además de estos ungulados, otros mamíferos más pequeños que habitan el área 



241

Los caméLidos deL HoLoceno Tardío en Los VaLLes aLTos de caTamarca. múLTipLes ...                                                         anahí Hernández et al.  

incluyen a carnívoros, edentados y roedores. Las aves incluyen el suri (Rhea pennata), 
aunque ya no se lo encuentra en el valle, y otras más pequeñas (Camperi & Darrieu, 2001; 
Navas & Camperi, 2006). En los últimos siglos, como en todo el NOA, a la fauna nativa 
se sumaron diversos taxones de origen europeo, principalmente cabras (Capra hircus) y 
burros (Equus asinus) (Korstanje, 2005a). 

Si bien hay algunos hallazgos arqueológicos en el área del valle de El Bolsón 
asignables a cazadores-recolectores, las primeras ocupaciones registradas en estratigrafía 
corresponden a las sociedades agropastoriles del período Formativo. Para este período 
se habría llevado adelante una producción agrícola que abarcaba amplias superficies 
preparadas, haciendo uso de diversas estrategias de cultivo. Estas incluyen la rotación 
de cultivo, el riego, la agricultura a secano y la fertilización con guano. La implementación 
de estas estrategias no fue homogénea, lo que podría hablarnos de un sistema productivo 
heterogéneo, que estaría a cargo de grupos familiares o domésticos (Korstanje, 2005a, 
2007, 2010; Korstanje & Cuenya, 2008). Las prácticas de cultivo se llevarían adelante en 
áreas delimitadas y separadas de las domésticas, aunque próximas a ellas (Korstanje, 
2007; Maloberti, 2014; Quiroga & Korstanje, 2013). En algunos contextos, la agricultura 
habría funcionado en conjunto con el pastoreo, dada la prevalencia de la fertilización 
con guano (Korstanje, 2005a; Korstanje & Cuenya, 2008). A grandes rasgos, estas 
características productivas y organizacionales se habrían mantenido a lo largo del tiempo, 
sin un aumento demográfico ni una jerarquización social importantes para el Período de 
Desarrollos Regionales, como se observa en otras regiones del NOA (Quiroga & Korstanje, 
2013; Quesada & Maloberti, 2015). 

La mayor parte de los sitios arqueológicos del valle son a cielo abierto, y en ellos la 
preservación de restos orgánicos, incluidos los huesos, es pobre. Hasta el momento, sólo 
los sitios en abrigos rocosos presentan buena conservación del registro arqueofaunístico. 
Entre ellos, el único que ha sido sistemáticamente excavado hasta ahora es Los Viscos, 
que presenta una muy buena preservación de restos orgánicos, por lo que en el estado 
actual de las investigaciones, se trata del único conjunto zooarqueológico significativo 
para el área.

Los Viscos es un sitio multicomponente dentro de un alero de grandes dimensiones 
(>380 m2), con siete estructuras principales en su interior que delimitan diferentes espacios 
habitacionales (Figura 2) (Taddei Salinas et al., 2021). Se ubica a 2.464 msnm, sobre la 
ladera oeste de la estrecha quebrada de Los Viscos, emplazada en la Sierra Las Cuevas, 
en unos de los sectores de Monte en el sur del valle de El Bolsón (Korstanje, 2005a).
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Las ocupaciones arqueológicas comienzan, como en gran parte del valle, en el período 
Formativo. En los sectores excavados hasta el momento, este período se ve representado 
en las capas 9 a 4, fechadas entre 1220±40 y 740±60 AP (ca. 680 a 1394 cal. d.C.). La capa 
3 se presenta en el sector L-LL-M del alero como una potente capa de guano compactado, 
lo cual indicaría un episodio de corral en el sitio, funcionando como período transicional 
entre las ocupaciones Formativas y las post-Formativas. Las capas 2 y 1 corresponden al 
Período de Desarrollos Regionales, datado en este sitio entre 790±40 y 530±40 AP (ca. 
1160 a 1461 cal. d.C.) (Korstanje, 2005a; Kulemeyer et al., 2013). Sobre ellas apoya la 
capa 1a, que constituye una lente de ocupación del período de contacto Hispano-Indígena, 
delimitada únicamente en un sector al interior de la estructura 5, excavada en 2007. Fue 
identificado como perteneciente a este período tanto por evidencia contextual (Korstanje 
et al., 2007) como por un fechado de 400±40 años AP (ca. 1454 a 1627 cal d.C.). El sitio 
presenta también un abundante registro superficial, incluyendo materiales cerámicos, 
líticos, vegetales y faunísticos. Dada la friabilidad del sedimento, gran parte de estos pro-
vendrían de los contextos arqueológicos más recientes, habiendo migrado a la superficie 

Figura 2: Planta de Los Viscos.
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del sitio por pisoteo o erosión. Además, en este conjunto superficial abundan los restos de 
camélidos, taxones que ya no habitan en el área, lo que refuerza la hipótesis de su origen 
arqueológico o histórico. 

El sitio Los Viscos ha sido excavado y analizado a lo largo de los últimos 25 años, con 
algunas interrupciones (Taddei Salinas et al., 2021), y su estudio aún está en progreso. A 
diferencia de otros sitios estudiados en el área, la buena preservación de restos orgánicos 
en este alero nos permite explorar las actividades humanas a partir del registro arqueo-
faunístico, dominado por camélidos, el cual también fue estudiado en diferentes etapas.

La fauna en Los Viscos y el valle de El Bolsón
Un primer estudio del registro esquelético del sitio Los Viscos identificó la presencia 

predominante de camélidos en las ocupaciones Formativas a partir de la osteometría y 
morfología dentaria en una muestra de 213 especímenes (NISP; NSP=517) excavada en 
el año 1997 (Moya, 2013). Más recientemente, analizamos una muestra de la excavación 
del año 2007, correspondiente a ocupaciones del Período de Desarrollos Regionales 
(NISP=161; NSP=342) y de contacto Hispano-Indígena (NISP=80; NSP=230), y además 
consideramos una muestra del registro superficial para evaluar diferentes aspectos 
tafonómicos (Arias, 2021; Arias et al., 2020; Mondini & Arias, 2019; Mondini et al., 2020). 
Allí también encontramos un predominio de camélidos en el registro de origen antrópico. 

El registro superficial y las capas superiores cuentan con abundantes cantidades 
de restos de taxones pequeños (ca. 57% de las capas 1 y 1a), especialmente roedores, 
digeridos por Strigiformes que habitan en el alero (Mondini et al., 2020). En los conjuntos 
atribuibles al Formativo, la mayor parte del registro presenta estadios 1 y 2 de meteorización 
sensu Behrensmeyer (1978) (ca. 99% NISP), mientras que la casi nula presencia de 
marcas de carnívoros y roedores, junto con la presencia de tejidos blandos en algunos 
especímenes, indica que la influencia de estos agentes en el registro habría sido mínima 
(Moya, 2013). En la muestra correspondiente al Período de Desarrollos Regionales, 
proveniente de la excavación del 2007 (Figura 2), la conservación de los especímenes 
óseos es predominantemente buena (ca. 63%) (incluye estadios de meteorización 0 y 1 
sensu Behrensmeyer, 1978, y conservación equiparable en los casos donde la meteorización 
no puede medirse como tal), y en más del 25% de los especímenes, regular (estadios de 
meteorización 2 y 3 y conservación equiparable) (Arias, 2021; Mondini & Arias, 2019). La 
fragmentación es alta, afectando al 99% de los especímenes, aunque generalmente en 
huesos frescos. Otros agentes que afectan a los conjuntos esqueléticos tardíos en una 
baja proporción son los roedores (5,05%; NSP=67), y los carnívoros (2,11%; NSP=28). En 
ciertos sectores del alero (cerca de la zona de goteo y contra los muros de la estructura 5) 
se observa la acción acotada de procesos diagenéticos, como decoloración, exfoliación, 
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corrosión del tejido cortical y redondeado, producto de la retención de humedad, afectando 
a ca. 3% de los especímenes.

Para las ocupaciones Formativas del sitio se han identificado camélidos silvestres y 
domésticos, y en menor proporción, roedores (Ctenomys sp.), clamifóridos (Chaetophractus 
vellerosus) y un único espécimen de taruca, si bien sólo los camélidos muestran evidencias 
de acción antrópica (Moya, 2013). El procesamiento de los camélidos habría estado 
orientado al aprovechamiento de sus recursos primarios. Esta tendencia continuaría en 
momentos posteriores, en los que la médula ósea parece ocupar un papel importante en 
las decisiones de procesamiento, y cuando se infiere también la posibilidad de prácticas 
de secado de carne con hueso (Arias, 2021; Mondini & Arias, 2019). En estas ocupaciones 
más tardías se detecta además la presencia de marcas antrópicas en algunos roedores (un 
espécimen de Chinchillidae y dos de roedor indeterminado). Otros especímenes de roedor 
(incluyendo Ctenomys sp.), todas las placas de Chaetophractus vellerosus halladas y la 
mayoría de los fragmentos de cáscara de huevo de Rheidae se encuentran termoalterados. 
Esto sugiere el consumo marginal de fauna silvestre menor. En conjunto, estas evidencias 
parecen indicar una intensificación en la utilización de recursos faunísticos a lo largo del 
tiempo. 

Por otra parte, Reigadas (2009) analizó las fibras y pelos de origen animal de 54 
cordeles y 16 vellones procedentes de los distintos estratos del sitio, específicamente de 
la campaña de 1997, considerando las variables definidas por la propia autora (Reigadas, 
1992, 1995, 2008). De los cordeles, 49 (91%) fueron identificados como confeccionados 
en fibra de camélidos, y de los vellones, 14 (88%) lo fueron. También en este caso se 
identificaron camélidos silvestres y domésticos. De los 49 cordeles realizados con fibras de 
camélido, 38 muestras (78%) corresponden a llama (Reigadas, 2009). De ellas, 35 son de 
color natural (blanco, marrón claro y oscuro) y 3 están teñidas (una de azul, una de rojo y 
una que presenta hilos rojos y marrones). Otros 11 cordeles (22%) corresponden a vicuña, 
3 de los cuales están teñidos de rojo. Por otra parte, de los 14 vellones de camélido, 13 
(92%) son de llama, en particular de la variedad intermedia, que surge en la etapa final 
de domesticación de los camélidos (Yacobaccio & Vilá, 2016), y un único vellón (<1%) 
corresponde a vicuña (Reigadas, 2009). 

Los camélidos también han sido identificados en el área a través de los microfósiles 
derivados de sus heces en general y del guano utilizado como fertilizante en campos de 
cultivo en particular (Korstanje, 2005a, 2005b). Entre estos microfósiles se encuentran los 
sílicofitolitos y el polen de las plantas que han comido y las diatomeas del agua que han 
bebido, pero también los microfósiles derivados de los propios animales: las esferulitas 
generadas en sus intestinos. Con este estudio pionero, pudieron caracterizarse las esferulitas 
de los camélidos y sus diferencias con las de otros herbívoros, así como identificarse en el 
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registro arqueológico, tanto en el guano de Los Viscos como en campos de cultivo a cielo 
abierto (Korstanje, 2005a, 2005b).

Recientemente comenzaron a analizarse asimismo otras líneas de evidencia en 
las paleoheces de herbívoros que ocuparon el alero Los Viscos, incluidas las del guano 
compactado de la capa 3 (Fugassa et al., 2018; Petrigh, Velázquez, Mondini, Burry, & 
Fugassa, 2019; Petrigh et al., 2021). Se realizó un análisis exploratorio de las mismas que 
contempló su morfología y sus contenidos parasitológicos y polínicos, así como también la 
determinación molecular a partir de ADNa. Se seleccionó una muestra de 15 paleoheces de 
diferentes estratos, 7 (47%) de las cuales pudieron ser determinadas como de camélidos, 
otras 5 (33%) fueron atribuidas a cetardiodáctilos (un grupo que en la región de estudio 
incluye a camélidos y cérvidos), y las tres más tardías correspondieron a cabra (Capra 
hircus). Entre las de camélidos, sólo en dos casos pudieron atribuirse a un tipo específico 
(Petrigh et al., 2021; ver también Korstanje, 2005b; Korstanje & Cuenya, 2008). Una de 
estas muestras corresponde a la capa 3, en un sector del alero donde se detectó una capa 
de guano, que fue identificada como correspondiente a un camélido doméstico en base a 
la dieta inferida a partir de los perfiles polínicos, lo cual es consistente con el contexto. El 
otro caso es una muestra de la capa 2, que sugiere un camélido silvestre. 

A pesar de su ausencia analítica en el registro arqueofaunístico regional por razones 
tafonómicas, los camélidos aparecen además en algunas representaciones rupestres 
del área. Un caso es El Overito, un conjunto de bloques grabados en una quebrada a 
2.660 msnm que contiene algunas estructuras agrícolas y ofrece acceso a campos de 
cultivos. Allí, distintas representaciones de camélidos incluyen algunas con sogas que 
remiten a animales domésticos (Aschero & Korstanje, 1996; Korstanje & Aschero, 1998). 
Las diferentes representaciones del conjunto, incluido un camélido cuadricéfalo de doble 
contorno, se han interpretado como asociadas a la producción agrícola y correspondientes 
a un momento avanzado del Formativo Medio (Aguada). Por otra parte, en Las Piedritas 
Negras, otro conjunto de bloques grabados en un sector de badlands en el fondo del valle 
de El Bolsón, se registró un camélido de contorno cerrado acompañado de una cría, así 
como también un zoomorfo que podría corresponder a un camélido de contorno abierto, 
atribuidos tentativamente a momentos finales del Formativo (Lepori, 2021). Ambos conjuntos 
corresponden a lo que Lepori (2021) denomina Grupo 1 del arte rupestre de la región, que 
consiste en grabados emplazados en contextos de circulación intra- e inter-regional, en los 
que las llamas debieron jugar un rol fundamental.

Materiales y métodos del estudio morfométrico
En este trabajo retomamos los resultados de las investigaciones previas y los 
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completamos con nuestras propias estimaciones morfométricas. El análisis morfométrico 
consistió en el estudio del tamaño y la forma de un total de trece especímenes de camélidos 
tomados de la muestra no estudiada previamente por Moya (2013), y procedentes de 
diferentes unidades estratigráficas del sitio que abarcan desde las primeras ocupaciones 
del Formativo hasta al menos el momento de contacto Hispano-Indígena (Tabla 1). Diez de 
los especímenes proceden de estratigrafía, mientras que tres provienen de recolecciones 
superficiales realizadas en el alero. Sin embargo, estos últimos no serían actuales. Dado 
que la matriz de las capas más próximas a la superficie consiste básicamente en una arena 
suelta muy friable, que es frecuente la aparición de otros materiales arqueológicos tardíos en 
la superficie del sitio, y que los camélidos dejaron de habitar el valle en tiempos históricos, 
la hipótesis más parsimoniosa, que asumimos aquí, es que los materiales que afloran ahora 
en la superficie del alero fueron depositados durante las últimas ocupaciones arqueológicas, 
correspondientes al período de Desarrollos Regionales y al Hispano-Indígena. 

Para este análisis se seleccionaron especímenes suficientemente íntegros (elementos o 
porciones de elementos enteros) pertenecientes a camélidos adultos (mayores a 36 meses, 
sensu Kaufmann, 2009) que mostraran bajos niveles de meteorización (entre estadios 0 y 
2, sensu Behrensmeyer, 1978) y ausencia de otras modificaciones postdepositacionales 
que pudieran afectar su tamaño o forma.

Para los estudios de morfometría tradicional (MT) se midieron un total de 13 
especímenes arqueológicos. Para las escápulas (n=2) y para los húmeros (n=2) se relevaron 
un total de cuatro variables métricas, dos para el fémur (n=1), cuatro para el metatarso 
(n=1) y 10 para las primeras (n=3) y segundas falanges (n=4) delanteras y posteriores. Se 
empleó un calibre digital de alta precisión y se siguió la base de medidas propuestas por 
L´Heureux (2008) y Mengoni Goñalons y Elkin (2021, ver también Elkin, 1996) (Tabla 2), 
basados a su vez en trabajos previos como el de Kent (1982) y von den Driesch (1976). 
Los códigos de las variables empleados en este trabajo corresponden a los utilizados 
en L´Heureux (2008). En el caso del fémur, para el cual únicamente se obtuvieron dos 
variables, se presenta un gráfico bivariado con el propósito de observar la distribución de 
los casos. Las variables métricas correspondientes al resto de los elementos estudiados 
fueron analizadas a partir del uso de tests estadísticos multivariados (p. ej. análisis de 
componentes principales -PCA- y discriminantes -DA-) con la ayuda del programa Past 4.02 
(Hammer et al., 2001). Los PCA permitieron observar la máxima distribución del tamaño 
de los especímenes estudiados, mientras que los DA, se utilizaron exclusivamente para 
clasificar a los casos arqueológicos pertenecientes al grupo de camélidos de gran porte 
(Lama sp.) con los guanacos o llamas modernas. Este test identifica los ejes discriminantes 
que maximizan las diferencias entre los grupos (guanacos y llamas modernas) y, en base 
a ello, clasifica los casos arqueológicos (McCune & Grace, 2002).
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Tabla 1: Procedencia de los especímenes arqueológicos de Los Viscos analizados morfometricamente. Refe-
rencias: MT= morfometría tradicional, MG= morfometría geométrica.
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Tabla 2: Definición de las variables métricas empleadas para el análisis morfométrico tradicional de los distintos 
elementos de acuerdo con L´Heureux (2008), Kent (1982) y von den Driesch (1976). Equivalencia con el sistema 
de medidas propuestos por Mengoni Goñalons y Elkin (2021, ver también Elkin, 1996).
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Teniendo en cuenta el solapamiento de tamaño de las especies del género Lama 
(Cartajena et al., 2007; L´Heureux, 2010; entre otros) se evaluó la forma de ocho de los 
elementos, correspondientes a los camélidos de mayor porte, a partir de la morfometría 
geométrica (MG). Se estudiaron las imágenes en dos dimensiones de húmeros distales 
-vista anterior- (n=2), cavidades glenoideas de la escápula (n=2), primeras falanges 
delanteras (n=2) y segundas falanges delanteras (n=2), con configuraciones de landmarks 
y semilandmarks. Para las falanges se definieron un total de 10 landmarks y cuatro 
semilandmarks (Hernández, 2019b; L´Heureux & Hernández, 2016b, 2019), para la escápula 
cuatro landmarks y cuatro semilandmarks (L´Heureux & Hernández, 2019), y para el húmero 
distal, nueve landmarks y tres semilandmarks (Hernández, 2019b). A continuación, se realizó 
un análisis generalizado de Procrustes para eliminar los efectos del traslado, rotación y 
escala, y se deslizaron los semilandmarks mediante el criterio de bending energy (Adams 
et al., 2013; Zelditch et al., 2004). 

Las coordenadas de Procrustes (variables de forma) fueron analizadas con estadística 
multivariada que incluye el empleo de PCA y DA. Para este último test se seleccionó el 
número de variables de forma (coordenadas de Procrustes) que mostraron el mejor ajuste de 
la función discriminante (Kovarovic et al., 2011). Los análisis se realizaron con los softwares 
TPS Util.1.79, Dig2.2.31 y Rewl1.70 (Rohlf, 2004, 2007, 2008), MorphoJ 2.0 (Klingenberg, 
2011) y Past 4.02 (Hammer et al., 2001).

La muestra moderna de referencia se compone de nueve vicuñas procedentes de 
zoológicos y de las provincias de Jujuy y Catamarca, una alpaca criada en zoológico, 
28 guanacos provenientes de las provincias de Jujuy, Catamarca, San Juan, Mendoza 
y Santa Cruz, del valle de Cifuncho (Chile) así como de zoológicos, y 30 llamas de las 
provincias de Catamarca, Córdoba, Mendoza y Buenos Aires, de La Paz (Bolivia) y de 
zoológicos, que forman parte de colecciones privadas y de distintas instituciones nacionales 
e internacionales1. Los especímenes pertenecientes a guanacos patagónicos no fueron 
empleados en los estudios de MT ya que su tamaño se diferencia significativamente del 
de las poblaciones andinas del NOA (Gasco & Cardillo, 2014; Kent, 1982; L’Heureux, 
2008; L’Heureux & Cornaglia Fernández, 2015; Mengoni Goñalons & Yacobaccio, 2006, 
entre otros). No obstante, los estudios de MG realizados hasta el momento no muestran 
un patrón de variación clinal en la forma de los especímenes pertenecientes a ambas 
poblaciones (Hernández, 2019b; L´Heureux & Hernández, 2016b), por lo que se incluyen 
especímenes tanto norteños como patagónicos en estos análisis. Cabe destacar que se 
emplearon regresiones multivariantes entre forma y tamaño para evaluar la alometría en 
la muestra. Sus resultados permitieron descartar la incidencia del efecto alométrico en el 
conjunto estudiado (p > 0,05).
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Resultados del estudio morfométrico
Los datos métricos de la muestra estudiada son sintetizados en la Tabla 3. En el caso 

del fémur, el gráfico bivariado muestra una mayor similitud del espécimen arqueológico con 
el grupo de camélidos modernos de mayor porte (Lama sp.), aunque presenta un tamaño 
mayor a casi todos éstos (Figura 3). Así, si bien podría tratarse de un guanaco, es más 
probable que pertenezca a una llama.

Los PCA realizados para los distintos elementos estudiados muestran una clara 
separación de las vicuñas con respecto a las demás especies modernas, así como 
también tamaños similares entre guanacos y llamas (Figura 4). En todos los casos los dos 
principales ejes de variación morfológica explican más del 91% de la varianza registrada. 
De los 12 especímenes analizados, una primera y una segunda falanges posteriores y una 
segunda falange delantera mostraron tamaños similares a las vicuñas actuales, por lo que 
corresponderían a morfotipos de dicha especie (ver Figura 4e, g, h). El resto de la muestra 
es morfológicamente similar a los camélidos de mayor porte (Lama sp.).

Tabla 3: Datos de tamaño de los especímenes arqueológicos de Los Viscos. Referencias: 1 FAL DEL= primera 
falange delantera; 1 FAL TRA= primera falange trasera; 2 FAL DEL= segunda falange delantera; 2 FAL TRA= 
segunda falange trasera. Para los nombres de las variables, ver Tabla 2.
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Figura 3: Distribución biva-
riada del tamaño del fémur 
de camélidos modernos y del 
espécimen arqueológico del 
sitio Los Viscos.

Figura 4: Análisis de componentes principales (PCA) para estudios de morfometría tradicional. a- PCA escápu-
las; b- PCA húmero distal; c- PCA metatarso; d- PCA primeras falanges delanteras; e- PCA primeras falanges 
traseras; f- PCA segundas falanges delanteras (diez variables métricas); g- PCA segundas falanges delanteras 
(cinco variables métricas); h- PCA segundas falanges traseras.
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Los DA clasifican a los especímenes arqueológicos asignados a Lama sp. con los 
guanacos o llamas actuales (Figura 5). Previo a ello, se obtuvieron los porcentajes de cla-
sificación correcta de los especímenes modernos, lo que permite estimar la precisión con 
que la función discriminante realiza la clasificación. Considerando los distintos elementos, 
los porcentajes de clasificación correcta oscilaron entre 89% y 80% sin validación cruzada 
y entre 86% y 68% con validación cruzada. En base a estos datos las escápulas fueron 
clasificadas con guanacos (n=1) y llamas (n=1), los húmeros con la especie doméstica 
(n=2), el metatarso con el morfotipo silvestre (n=1), las primeras falanges delanteras con 
el morfotipo doméstico (n=2) y las segundas falanges delanteras con guanacos (n=1) y 
llamas (n=1).

Por otra parte, los PCA realizados con MG permiten observar la máxima variación de 
la forma de los elementos pertenecientes a guanacos, llamas y especímenes arqueológicos 

Figura 5: Análisis discriminante (DA) para estudios de morfometría tradicional. a- DA escápulas; b- DA húmero 
distal; c- DA metatarso; d- DA primeras falanges delanteras; e- DA segundas falanges traseras.
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(Figura 6). En general, se observa el solapamiento de guanacos y llamas modernas a lo 
largo de los dos principales ejes. No obstante, en el caso del húmero (Figura 6b) y de las 
segundas falanges delanteras (Figura 6d) la superposición es menor, observándose áreas 
dentro del espacio de variación morfológica donde guanacos y llamas no se solapan. Los 
especímenes arqueológicos parecen agruparse con ambos taxones.

Siguiendo el principal eje de variación, las escápulas muestran, hacia el extremo po-
sitivo del eje, un ancho menor de la cavidad glenoidea en su sector medial y una longitud 
mayor en su punto más caudal y, hacia el extremo negativo, un ancho mayor de la cavidad 
glenoidea en su sector medial y una longitud menor en su punto más caudal (Figura 7a). 
En el caso de los húmeros, éstos presentan hacia el extremo positivo del eje una menor 
altura de la tróclea y de los epicóndilos medial y lateral con respecto a la forma consenso, 
mientras que hacia el extremo negativo se observa la tendencia opuesta (Figura 7b). El 
cambio morfológico detectado en las primeras falanges delanteras consiste en epífisis 

Figura 6: Análisis de componentes principales (PCA) para estudios de morfometría geométrica. a- PCA es-
cápulas; b- PCA húmero distal; c- PCA primeras falanges delanteras; d- PCA segundas falanges delanteras.
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proximales menos anchas y con el extremo dorsal-caudal más pronunciado que la forma 
consenso hacia el extremo positivo del eje, registrándose la tendencia contraria hacia su 
extremo negativo (Figura 7c). Por último, las segundas falanges delanteras muestran diáfisis 
ligeramente más anchas que la forma consenso y presentan el extremo dorsal-caudal en 
la epífisis proximal más marcado hacia el extremo positivo del eje mientras que, hacia el 
extremo negativo, las diáfisis son menos anchas y el extremo dorsal-caudal se encuentra 
menos pronunciado (Figura 7d).

Figura 7: Variación morfológica de los elementos analizados con morfometría geométrica para los extremos 
positivo y negativo del primer componente principal (azul) en relación a la forma consenso (celeste). a- Escá-
pulas; b- Húmero distal; c- Primeras falanges delanteras; d- Segundas falanges delanteras.
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Para realizar los DA se seleccionaron un total de cinco coordenadas de Procrustes para 
la escápula (Figura 8a), nueve para el húmero distal (Figura 8b), cuatro coordenadas para 
las primeras falanges delanteras (Figura 8c) y 19 para las segundas falanges delanteras 
(Figura 8d). Los porcentajes de clasificación correcta obtenidos para guanacos y llamas 
modernas oscilaron entre 100% y 79% (sin validación cruzada) y entre 96% y 63% (con 
validación cruzada), demostrando en términos generales un muy buen potencial discrimina-
dor. La inclusión de los especímenes arqueológicos del sitio Los Viscos al análisis permitió 
que la función discriminante los clasifique con la especie silvestre o doméstica de mayor 
porte. Los resultados muestran que el 50% fue identificado como morfológicamente similar 
a guanacos modernos y el 50% restante a llamas actuales.

Discusión 
En esta sección discutiremos los resultados del estudio morfométrico junto a los 

resultados de estudios previamente realizados en el sitio arqueológico Los Viscos y el 
valle de El Bolsón, con el fin de dar cuenta del objetivo del trabajo: determinar la diversidad 
taxonómica de los camélidos del área a lo largo de los últimos 1.350 años de nuestra era 
a partir de múltiples líneas de evidencia. Asimismo, discutiremos las implicaciones de los 
resultados alcanzados. 

Como vimos, los elementos óseos del sitio Los Viscos se encuentran mayormente 

Figura 8: Análisis discriminante (DA) para estudios de morfometría geométrica. a- DA escápulas; b- DA húmero 
distal; c- DA primeras falanges delanteras; d- DA segundas falanges delanteras.
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fragmentados (Arias, 2021; Mondini & Arias, 2019; Moya, 2013), lo que dificulta la 
identificación específica de los camélidos representados a partir de su tamaño y forma. A esto 
se suma que, en la muestra analizada por nosotras, no hay dientes incisivos con suficiente 
integridad como para permitir su determinación taxonómica. En este marco, el estudio 
morfométrico realizado sobre trece especímenes óseos de camélidos suficientemente 
íntegros procedentes de diferentes ocupaciones del sitio permitió generar importante 
información sobre los recursos faunísticos aprovechados en el alero. 

Los estudios de MT sugieren la presencia de vicuñas (n=4), guanacos (n=3) y llamas 
(n=6), mientras que los estudios de MG, identificaron igual cantidad de especímenes 
similares a guanacos (n=4) y a llamas (n=4) modernas, respectivamente. Cabe destacar 
que de los ocho especímenes arqueológicos pertenecientes a Lama sp. analizados con 
MT y MG, seis presentaron la misma asignación taxonómica independientemente de la 
técnica empleada, mientras que dos, pertenecientes al Formativo (n=1) y al Período de 
Desarrollos Regionales (n=1), variaron. La escasa variabilidad morfológica existente entre 
las especies del género Lama, sumada a las características intrínsecas de las técnicas 
morfométricas empleadas y el tamaño de las muestras analizadas con una y otra explicarían 
las discrepancias inferidas para estos dos especímenes. En ambos casos hemos optado 
por considerarlos como Lama sp., ya que si tenemos en cuenta tanto forma como tamaño, 
no podemos descartar ni la forma silvestre ni la doméstica. 

Así, mientras que los estudios de morfometría geométrica revelan una representación 
equilibrada de guanacos y llamas, el análisis morfométrico tradicional muestra una mayor 
frecuencia de la especie doméstica, en concordancia con lo registrado para el conjunto 
del Formativo estudiado por Moya (2013). Entre las especies silvestres identificadas, los 
estudios de morfometría geométrica sugieren una importante representación del guanaco en 
el registro. Asimismo, el análisis realizado permitió identificar por primera vez la presencia de 
vicuña en el registro óseo del sitio a partir de unos pocos especímenes de tamaño similar a 
las vicuñas actuales. Este taxón sólo se había identificado hasta ahora en el informe inédito 
de Reigadas (2009) sobre las fibras animales, las cuales no necesariamente proceden del 
área circundante al sitio. 

En conjunto, los diferentes proxies considerados –que incluyen las fibras, paleoheces 
y morfometría tradicional y geométrica en los huesos, además del arte rupestre regional– 
sugieren la presencia de camélidos silvestres (guanacos y vicuñas) y domésticos (llamas) 
a lo largo de las ocupaciones del sitio Los Viscos (Tabla 4). Es decir, los grupos humanos 
que habitaron el área interactuaron con todas las especies disponibles de camélidos allí 
durante los ca. 1.000 años de uso sistemático del alero.
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Como mencionamos antes, ya no se ven camélidos en el valle. El guanaco no se 
encuentra actualmente presente en el área, pero su distribución histórica sí la incluye 
(Carmanchahi et al., 2019). Las vicuñas tampoco se encuentran actualmente en el área, 
aunque sí en zonas cercanas a mayor altitud, como Laguna Blanca, y se estima que su 
distribución histórica coincidiría con la actual en la ocupación del ecosistema puneño y 
altoandino (Arzamendia et al., 2019). Teniendo en cuenta que la altitud sobre la que se 
dan estos biomas, por encima de los 3.500 msnm, está a <20 km del sitio, los territorios de 

Tabla 4: Síntesis de los resultados sobre la taxonomía de camélidos en Los Viscos de acuerdo a cada proxy y en 
conjunto, considerando la procedencia y cronología de las muestras. Referencias: MT= morfometría tradicional, 
MG= morfometría geométrica, SD= sin datos, (n)= n especímenes. En los casos en que las determinaciones 
son de una resolución más gruesa que a nivel de especie, las especies posibles se mencionan entre signos ¿?.
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caza de vicuña pudieron encontrarse relativamente próximos. Los especímenes asignados 
a vicuña están acotados a las capas 1a y 3, esta última en un sector diferente al de la capa 
de guano compactado indicativa del evento de corral. Por otra parte, las llamas actualmente 
sólo habitan zonas altas alrededor del valle de El Bolsón, lejos de Los Viscos. Dentro de las 
llamas representadas en el sitio, se identificó al menos una variedad a partir de las fibras: la 
intermedia (Reigadas, 2009). Esta variedad tiene menor cobertura de vellón que la lanuda 
pero mayor que la pelada, predominantemente vellones de fibras gruesas, y actualmente se 
usa tanto para la producción de carne como de fibras (Lamas, 1994; Mengoni Goñalons & 
Yacobaccio, 2006). Esta riqueza de taxones y morfotipos de camélidos es significativa desde 
el punto de vista cultural y desde el paleoambiental, incluso desde el de la conservación, 
especialmente si tenemos en cuenta que ninguna de estas formas se encuentra actualmente 
disponibles en el área y este registro nos permite rastrear su presencia hasta al menos la 
llegada de los españoles a la región. 

Teniendo en cuenta que los distintos tipos de restos y trazas que se encuentran en 
el registro arqueológico derivan de diferentes actividades de los humanos y de los propios 
camélidos, los proxies analizados informan también sobre diferentes aspectos además de 
la riqueza taxonómica. Mientras que algunas de las paleoheces sugieren la presencia de 
animales vivos en el alero, dada su terminación en punta (Petrigh et al., 2021), la presencia 
de huesos fragmentados y con marcas antrópicas sugiere el ingreso de los camélidos al sitio 
para ser consumidos y/o usados como materia prima por sus ocupantes humanos, teniendo 
en cuenta que habrían ingresado carcasas más o menos completas (Arias, 2021). Tanto en 
el caso de las paleoheces como en el de los huesos, se trata de poblaciones de camélidos 
con un rango de acción próximo al sitio. Las paleoheces son de hecho concordantes con 
la utilización del sitio en el circuito de cría de llamas al demostrar su presencia en una capa 
de guano generada en un contexto de encierro a finales del Formativo (Petrigh et al., 2021). 
Finalmente, la presencia de manufacturas en fibras indica la selección de las especies de 
acuerdo a la calidad de esta materia prima (Reigadas, 2009, 2014a), y su procedencia no 
está necesariamente relacionada con el área del sitio, ya que pudieron transportarse por 
grandes distancias o incluso obtenerse por intercambio. Esto último es consistente con los 
contextos de circulación intra- e inter-regional vinculados con la trashumancia, pastoreo 
y/o intercambio de bienes a nivel micro-regional, en que el arte rupestre del área registra 
a los camélidos (Lepori, 2021).

Conclusiones
Los estudios de tamaño y forma de los huesos realizados con morfometría tradicional 

y geométrica, respectivamente, posibilitaron un primer acercamiento al estudio de la 
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diversidad taxonómica de los camélidos representados en el registro óseo del sitio Los 
Viscos durante el Holoceno Tardío. Su complementación con la información de otras líneas 
de evidencia faunística y contextual aporta importante información sobre los modos de 
ingreso de los restos de camélido al sitio y los taxones involucrados en estos diferentes 
modos. Esta es la primera vez que se aplican estudios de morfometría geométrica para la 
determinación taxonómica de los camélidos arqueológicos en los Valles Altos del Oeste de 
Catamarca, y una de las primeras en que se aplica un abordaje multiproxy de este tipo en 
el NOA. Si bien se trata de estudios preliminares en una pequeña muestra en cada caso, el 
análisis de las distintas líneas de evidencia se complementa de manera satisfactoria para 
mostrar la presencia de diferentes camélidos a lo largo de la secuencia del sitio. Si bien 
se determinó la presencia predominante de llamas domésticas, también se identificaron 
camélidos silvestres: guanacos y, en menor medida, vicuñas. En conjunto, la información 
netamente taxonómica y la contextual nos permiten inferir que los ocupantes del sitio habrían 
combinado prácticas de caza y cría de animales, tal como sugieren también otros estudios 
(Aschero & Korstanje, 1996; Korstanje & Aschero, 1998; Moya, 2013). El alero Los Viscos, 
guarecido en la ladera a mitad de camino entre el fondo de valle de El Bolsón y el filo de 
las sierras de Las Cuevas, habría sido así utilizado para ambas actividades, involucrando 
tanto a camélidos silvestres como a domésticos.

Se espera a futuro incrementar la muestra de especímenes arqueológicos analizados 
con ambas técnicas morfométricas, así como también con el análisis de fibras y paleoheces 
y en lo posible de ADNa, para contrastar las tendencias hasta el momento identificadas en 
torno a la explotación de camélidos silvestres y domésticos, refinar nuestras interpretaciones, 
y contribuir así con el estudio de la subsistencia y modos de vida de las poblaciones humanas 
que habitaron el valle de El Bolsón. Asimismo, buscaremos complementar estos estudios 
con las demás líneas de evidencia arqueológica y paleoambiental que estamos estudiando 
en la región con el objetivo de comprender la diversidad de camélidos con la que estas 
poblaciones interactuaron y su rol en estas sociedades de los Valles Altos de Catamarca.
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