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RESUMEN: En este trabajo se presentan los valores isotópicos de carbono y nitrógeno obtenidos 
en especímenes de roedores correspondientes a la familia Chinchillidae de contextos arqueológi-
cos del sitio Quebrada Seca 3 (QS3, Antofagasta de la Sierra, Prov. de Catamarca, Argentina) en 
la Puna Salada, correspondientes al Holoceno Temprano y Medio. Se trata de cuatro especímenes 
procedentes de niveles datados entre c. 9800 y 7800 AP. Los resultados indican que la relación 
isotópica media del carbono (δ13C) es de –19,7‰, ± 0,2, y la del nitrógeno (δ15N) es de 4,6‰ 
± 0,7. La relación C/N es de entre 3,3 y 3,5. Estos resultados permiten ubicar a estos valores 
dentro del rango conocido para los camélidos, ítem principal en la dieta de los cazadores-re-
colectores que habitaban la región en ese período. De acuerdo al registro zooarqueológico, los 
chinchíllidos también habrían sido consumidos, aunque en menor medida, y en este contexto su 
firma isotópica quedaría en gran medida diluida.

PALABRAS CLAVE: CHINCHILLIDAE, ISÓTOPOS DEL CARBONO (δ13C), ISÓTOPOS 
DEL NITRÓGENO (δ15N), PUNA SALADA, HOLOCENO TEMPRANO-MEDIO

ABSTRACT: In this paper, carbon and nitrogen isotopic values obtained on rodents of the Chin-
chillidae family are presented. These specimens come from archaeological levels of site Que-
brada Seca 3 (QS3, Antofagasta de la Sierra, Catamarca Province, Argentina) in the Salty Puna, 
which are dated back to the Early and Middle Holocene. They are four specimens derived from 
levels dated between c. 9800-7800 BP. The results indicate that carbon mid isotopic relationship 
(δ13C) is -19.7‰, ± 0.2, and that of nitrogen (δ15N) is 4.6‰ ± 0.7. C/N relationship is 3.3-3.5. 
These results suggest that the chinchillid isotopic values fall within the range of that of camelids, 
main item in the diet of the hunter-gatherers inhabiting the area at the time. According to the 
archaeofaunal record, chinchillid rodents would also have been consumed, although to a lesser 
extent, and in this context their isotopic signature would look greatly diluted.
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INTRODUCCIÓN

En este trabajo se presentan las relaciones iso-
tópicas de carbono (δ13C) y nitrógeno (δ15N) ob-
tenidas en colágeno de especímenes óseos de roe-
dores de la familia Chinchillidae procedentes de 
contextos arqueológicos del Holoceno Temprano 
y Medio del sitio Quebrada Seca 3 (QS3). Este 
sitio arqueológico está ubicado en Antofagasta de 
la Sierra, Provincia de Catamarca, Argentina, en la 
Puna austral, dentro de la región andina de la Puna 
Salada (Figura 1). Los valores isotópicos que aquí 
se presentan se encuentran entre los pocos cono-
cidos para chinchíllidos de la Puna, incluso para 
roedores en general, y son los primeros conocidos 
para la Puna Salada.

El estudio isotópico de huesos, dientes y otros 
tejidos orgánicos permite la reconstrucción de die-
tas humanas del pasado, por lo que informan so-
bre la subsistencia de forma complementaria a la 
zooarqueología y la arqueobotánica (Barberena, 
2014, y bibliografía allí citada). Los valores isotó-
picos de animales y plantas que constituyeron po-
tenciales alimentos de las poblaciones humanas en 
determinado ambiente, conocidos como «ecología 
isotópica», proporcionan el contexto en el que es 
posible interpretar la dieta de las mismas. Mientras 

que los isótopos de carbono (C-13) son indicativos 
de la vía fotosintética (C3, C4 o CAM) e informan 
sobre las plantas consumidas por los herbívoros, los 
de nitrógeno (N-15) son indicativos del lugar en la 
cadena trófica y, al provenir del suelo, varían con 
las condiciones de temperatura y humedad y con el 
paso entre los niveles tróficos. Combinada, la infor-
mación de ambos isótopos permite cuantificar las 
principales clases de alimentos consumidas por las 
poblaciones humanas en contextos particulares.

Como un aporte a la ecología isotópica que 
contribuya a comprender la subsistencia de los 
cazadores-recolectores tempranos de la Puna y el 
ambiente pasado hemos estudiado estos especíme-
nes de roedores chinchíllidos. Los miembros de la 
familia Chinchillidae están entre los roedores de 
mayor tamaño corporal del área. Tanto los actua-
les como los arqueológicos incluyen a la chinchilla 
grande o del altiplano (Chinchilla chinchilla [= C. 
brevicaudata]) y la vizcacha serrana o de la sierra, 
también conocida como chinchillón o ardilla de las 
rocas (Lagidium viscacia) (Nowak, 1991; Braun & 
Díaz, 1999; Barquez et al., 2006; Spotorno & Pat-
ton, 2015). Las chinchillas grandes se distribuyen 
en la región andina desde Perú y Bolivia hasta el N 
de Chile y el NW de Argentina. Las hembras pue-
den llegar a pesar 800 g, mientras que los machos 

FIGURA 1
Localización del sitio arqueológico Quebrada Seca 3 (QS3) en la Puna Salada.
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raramente pasan de 500 g. Viven en colonias en 
roqueríos en zonas con escasa vegetación. Consu-
men todo tipo de plantas, y tienen hábitos básica-
mente crepusculares y nocturnos, aunque se las ve 
a la luz del día también. Las vizcachas de la sierra 
se encuentran desde el sur de Bolivia y Perú hasta 
Chile central y el occidente de Argentina. Pueden 
llegar a pesar hasta 3000 g. Viven en roqueríos en 
ambientes áridos y con vegetación dispersa, y tie-
nen hábitos diurnos. Su dieta abarca todo tipo de 
plantas, incluso líquenes, musgos y pastos. Ambas 
especies son aprovechadas por las poblaciones hu-
manas tanto por su carne como por su piel desde 
tiempos prehistóricos, ya que su pelaje es muy 
denso y suave. En la actualidad están protegidas, 
especialmente la chinchilla, que se encuentra casi 
en extinción (CITES-Appendix I).

Los chinchíllidos han constituido un recurso 
importante para los grupos humanos de la Puna 
y de buena parte de la subregión neotropical An-
dino-Patagónica desde sus primeras ocupaciones 
(Mengoni Goñalons, 1986; Aschero et al., 1991; 
Yacobaccio, 1997; Muscio, 1999; Muñoz & Mon-
dini, 2007; López, 2009; entre otros). De allí la re-
levancia de conocer su contribución a las señales 
isotópicas de estos habitantes pasados. En algunos 
contextos, particularmente en la Puna Seca y su 
Borde Oriental, al norte de nuestra área de estudio, 
los chinchíllidos han ocupado un rol preponderante 
(ver por ejemplo, Yacobaccio, 1991, 1997). La re-
lación entre chinchíllidos y artiodáctilos tiende en 
cambio a ser baja en los contextos arqueológicos 
de la Puna Salada, aunque es relativamente algo 
más alta en el Holoceno Temprano y Medio que en 
momentos más tardíos (Aschero et al., 1991; Elkin, 
1996; Mondini & Elkin, 2006, 2014; Mondini et 
al., 2015).

El objetivo de este trabajo es entonces contribuir 
a esta problemática presentando las primeras rela-
ciones isotópicas de carbono y nitrógeno en roedo-
res chinchíllidos de la región, basadas en huesos 
arqueológicos del Holoceno Temprano y Medio 
provenientes del sitio QS3. Esta información será 
comparada con la disponible en áreas vecinas.

EL ÁREA DE ESTUDIO Y QUEBRADA SECA 3

La Puna es un amplio altiplano semi-desértico 
que se extiende entre los dos brazos de los Andes 
entre los 15º y 27º S, a unos 3500 m.s.n.m. aproxi-

madamente. Biogeográficamente abarca la Provin-
cia Puneña por sobre los 3200 m.s.n.m., y la Al-
toandina por encima de los 4400 m.s.n.m. (Cabrera 
& Willink, 1980). La Provincia Puneña se caracte-
riza por el predominio de la estepa arbustiva, con 
gran abundancia de arbustos áfilos notablemente 
xerofíticos, a lo que se agrega la estepa halófila, es-
tepa herbácea y vegas. Las condiciones ecológicas 
dentro de la Puna, sin embargo, son muy variables. 
Nuestra área de estudio se encuentra en la por-
ción austral del altiplano puneño, que comprende 
la subregión de la Puna Salada. Aquí éste alcanza 
la mayor aridez, con precipitaciones entre 300 y 0 
mm, y conforma un desierto de altura salpicado de 
salares, resultado de la baja humedad y alta eva-
potranspiración. Al noreste se encuentra Puna Seca 
que, aunque no es tan árida como la Salada, lo es 
más que la Puna Húmeda que se desarrolla aún más 
al norte en parte de Perú y Bolivia (Troll, 1958; 
Baied & Wheeler, 1993).

El área de estudio, en Antofagasta de la Sie-
rra, es hoy una cuenca endorreica por sobre 3000 
m.s.n.m. (Figura 1). En el Holoceno Temprano el 
clima habría sido más frío y húmedo en la región, y 
en el Holoceno Medio las temperaturas se elevaron 
y se volvió más árido, aún más que en la actuali-
dad (Tchilinguirian et al., 2007; Tchilinguirian & 
Olivera, 2014). Las primeras ocupaciones humanas 
del área datan del Pleistoceno final, y continúan 
durante todo el Holoceno, incluso en el Holoceno 
Medio, cuando otras áreas de la Puna casi no regis-
tran ocupaciones (Pintar, 2014).

El sitio arqueológico QS3 se ubica en una que-
brada de altura, la Quebrada Seca, a unos 4050 
m.s.n.m. (Figura 2). Tiene ocupaciones arqueo-
lógicas entre c. 9800 y 2500 años AP, siendo uno 
de los sitios más antiguos de esta región andina, 
así como uno de los pocos con ocupaciones más 
o menos continuas a lo largo de todo el Holoceno 
(Aschero & Podestá, 1986; Aschero et al., 1991, 
1993-1994; Elkin, 1996; Aschero, 2014). Duran-
te las ocupaciones más tempranas, el sitio habría 
funcionado como un campamento base de cazado-
res altamente móviles; luego de c. 7800 AP, como 
campamento temporario de actividades cinegéticas 
y mantenimiento del equipamiento de caza, y luego 
de c. 4400 AP, como campamento de caza posible-
mente relacionado a ocupaciones en sectores más 
bajos del área.

Entre los taxones explotados en las ocupaciones 
arqueológicas del sitio se registraron predominan-
temente camélidos silvestres (Lama guanicoe y 
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Vicugna vicugna de acuerdo a huesos y fibras, y 
se ha registrado asimismo una variante de pelo de 
camélido similar al de las llamas); se han identi-
ficado también roedores chinchíllidos (Figura 3), 
artiodáctilos y roedores indeterminados y, en fre-
cuencias aún más bajas, roedores más pequeños 
(Ctenomys sp., y en menor medida Abrocoma cine-
rea y Neotomys ebriosus), aves (incluyendo Phoe-
nicopteridae), cánidos, y la langosta Schistocerca 
paranaensis (Elkin, 1996; Mondini, 2013; Mondi-
ni & Elkin, 2006, 2014; Reigadas, 2014).

Los restos de chinchíllidos, que como vimos 
son relativamente más abundantes en el Holoceno 
Temprano y Medio (cuando alcanzan una razón 
NISP Chinchillidae:Artiodactyla >0,15), inclu-
yen tanto chinchillas como vizcachas de acuerdo 
a mediciones de la hilera dentaria (Elkin, 1996; 
Mondini & Elkin, 2014). Estos restos presentan 
huellas de procesamiento antrópico, lo que sugiere 
su importancia relativa en la dieta de estos cazado-
res-recolectores, aunque como vimos, no tan alta 
aquí como en otros contextos de la Puna Seca y su 
Borde. Sin embargo, a pesar de esta relevancia, ca-
recemos hasta ahora de información robusta sobre 
su señal isotópica.

MATERIALES Y MÉTODOS

Para este estudio se seleccionaron cuatro espe-
címenes de Chinchillidae de sendos niveles estrati-
gráficos del Holoceno Temprano y Medio de QS3, 
datados entre c. 9800 y 7800 AP, que se encontra-
ban en buen estado de conservación. Se trata de tres 
fragmentos de costillas de los niveles 2b19 (9790 ± 
50 AP), 2b16 (8330 ± 110 AP) y 2b13 (7760 ± 80 
AP), respectivamente, y uno de hueso largo del nivel 
2b17 (8660 ± 80 AP) (Elkin, 1996; Aschero, 2014).

La extracción de colágeno y las determinacio-
nes isotópicas y de C/N fueron realizadas en el 
Instituto de Geocronología y Geología Isotópica 
(INGEIS), Universidad de Buenos Aires-Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Téc-
nicas. Los especímenes óseos se limpiaron con 
abrasivos y baños ultrasónicos. Un gramo aproxi-
madamente de cada uno fue atacado con NaOH 
(0,1 M) por 24 hs. y luego desmineralizado con 
HCl (2%) por 72 hs., renovándose el ácido cada 
24 hs. Cada fragmento fue sumergido en NaOH 
(0,1 M) por otras 24 hs. El material resultante fue 
lavado con agua desionizada y secado en un horno 

FIGURA 2
Vista del alero donde se encuentra el sitio arqueológico Quebrada Seca 3 (QS3) en la quebrada homónima, en Antofagasta de la Sierra, 
Catamarca, Argentina.
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a 60°C (Tykot, 2004). El análisis isotópico de car-
bono-13 y nitrógeno-15 se realizó en un analiza-
dor elemental (EA1108 Carlo Erba) acoplado a un 
IRMS de flujo continuo (Thermo Scientific Delta 
V Advantage) mediante una interfaz (ConFlo IV). 
Las muestras fueron medidas en forma conjunta 
con los estándares internos del INGEIS: Std Cafeí-
na (C-13: –39,33; N-15: 7,02), Std Azúcar (C-13: 
–11,41) y Colágeno TRACE (C-13: –18,18; N-15: 
6,12). Std Cafeína y Std Azúcar se utilizan para 
normalizar el valor de C-13 en la escala L-SVEC-
NBS-19, según Coplen et al. (2006), utilizando 
como muestra de control el Colágeno TRACE. Y 
el Colágeno TRACE se utiliza para normalizar el 
valor de N-15, utilizando como muestra de con-
trol el Std Cafeína. Los patrones internos fueron 
calibrados para C-13 utilizando los patrones inter-
nacionales L-SVEC, NBS-19 y NBS -22, y para 
N-15 utilizando los patrones internacionales IAEA 
N1 y IAEA N2.

RESULTADOS Y COMPARACIÓN CON LA 
INFORMACIÓN ISOTÓPICA DISPONIBLE

Los resultados se presentan en la Tabla 1. Los 
mismos indican una media de δ13C = –19,7 ± 
0,2‰, y una media de δ15N = 4,6 ± 0,7‰. La re-
lación C/N es de entre 3,3 y 3,5, dentro del ran-
go aceptable para estos análisis (2,9-3,6; DeNiro, 
1985), y consistente con la buena conservación de 

los especímenes observada macroscópicamente 
(Elkin, 1996; Mondini & Elkin, 2014).

Como mencionamos, es muy escasa la infor-
mación isotópica disponible en esta región andina 
para roedores en general y para chinchíllidos en 
particular. La única información registrada hasta 
el momento proviene de la Puna Seca al norte de 
nuestra área y de las tierras bajas que la rodean, 
y algo más de información se ha relevado en la 
vecina región de la Patagonia al sur. Olivera & Ya-
cobaccio (1999) y Yacobaccio (com. pers. 2017) 
informan un valor de δ13C = –19,3‰ para un 
ejemplar moderno de Lagidium viscacia de Sus-
ques, en la Puna de la Provincia de Jujuy, consis-
tente con los aquí informados. El nitrógeno en este 
mismo ejemplar (δ15N = 9,7‰, Yacobaccio, com. 
pers. 2017) resultó mucho más enriquecido que 
en los casos arqueológicos aquí informados. Ki-
llian Galván et al. (2016), por su parte, informan 
sobre un ejemplar arqueológico de Lagidium sp. 
de la localidad Río Doncellas, también en la Puna 
de Jujuy, y de una cronología correspondiente al 
período Tardío o de Desarrollos Regionales. Esta 
muestra dio un valor isotópico δ13C = –14,0‰, 
menos negativo que las demás que hemos mencio-
nado, y que sugiere una dieta más o menos balan-
ceada entre plantas C3 y C4. Informan asimismo 
para este ejemplar un valor δ15N = 8,7‰, que se 
acerca al actual informado por Yacobaccio pero, 
nuevamente, resulta más enriquecido que en los 
ejemplares arqueológicos de Catamarca reporta-
dos aquí.

Al sur de la Puna, en el norte de la región Pa-
tagónica, un ejemplar arqueológico de Lagidium 
viscacia de la Provincia de Mendoza fue analiza-
do por Gil et al. (2006) y dio valores isotópicos 
de δ13C = –19,3‰ y δ15N = 3,7‰. Este equipo ha 
informado recientemente 34 ejemplares de roedo-
res chinchíllidos en el mismo área, 32 modernos 
y 2 arqueológicos correspondientes al Holoceno 
Tardío, incluyendo ejemplares de Lagidium vis-
cacia, Lagostomus maximus y otros indetermi-
nados. Éstos dieron una media de δ13C = –18,8 ± 
2,4‰ (con valores entre –22,1‰ y –13,0‰) y una 
de δ15N = 4,6 ± 2,5‰ (con valores entre 1,2‰ y 
10,4‰) (Fernández et al., 2016). Barberena et al. 
(2018) analizaron un espécimen arqueológico de 
Lagidium viscacia de un área próxima en la Pro-
vincia de Neuquén y obtuvieron valores de δ13C = 
–19,6‰ y δ15N = 5,9‰.

Como vimos, además de los chinchíllidos, tanto 
en QS3 como en otros sitios de la región se regis-

FIGURA 3
Especímenes arqueológicos de roedores chinchíllidos prove-
nientes del sitio QS3, nivel 2b17. Barra = 1 cm.
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tran huesos de Ctenomys. Si bien no puede esta-
blecerse con certeza que fueron consumidos en 
todos los casos, es probable que hayan contribuido 
en alguna medida a la dieta humana. Para la Puna 
de Jujuy, Fernández & Panarello (1999-2001a, b; 
Panarello & Fernández, 2002) informan valores 
de δ13C = –13,8‰ en colágeno óseo de ejempla-
res actuales. Informan además valores de δ13C = 
–19,8‰ medidos en pelo de la región abdominal 
de Ctenomys, y los atribuyen a una mayor depen-
dencia de plantas C4, y en particular al consumo de 
la gramínea Sporobolus rigens. Estos valores con-
trastan a su vez con otros también obtenidos en el 
Noroeste Argentino pero en tierras más bajas, en la 
región de Yungas, específicamente en la cuenca del 
río San Francisco. Allí, Ortiz et al. (2017) infor-
man valores de δ13C = –10,9‰ y de δ15N = 7,7‰ 
para un Ctenomys arqueológico del sitio Pozo de la 
Chola, con ocupaciones entre comienzos de la era 
cristiana y el 500 DC.

En el norte de la Patagonia hay más información 
sobre Ctenomys. Fernández et al. (2016) reportan 
numerosos ejemplares de este roedor para el sur 
de Mendoza y norte de Neuquén, tanto modernos 
como arqueológicos del Holoceno Tardío, que dan 
una media de δ13C = –18,6 ± 3,5‰ (n=33, con va-
lores entre –22,1‰ y –10,0‰) y δ15N = 3,9 ± 1,4‰ 
(n=32, con valores entre 2,0‰ y 9,2‰). Barberena 
et al. (2018) analizaron 5 ejemplares arqueológicos 
de Ctenomys sp. y obtuvieron una media de –19,7 
± 0,6‰ para δ13C (con valores entre –20,3‰ y 
–18,7‰) y 3,9 ± 0,9‰ para δ15N (con valores entre 
3,2‰ y 5,3‰) y. Y Gordón et al. (2018) analizaron 
un Ctenomys de Los Tábanos, en el norte de Neu-
quén, que arrojó valores de δ13C = –20,0‰ y δ15N 
= 2,7‰.

Más allá de los roedores, los principales ítems 
que componen la dieta humana a lo largo del Ho-

loceno son los camélidos, por lo que es pertinente 
comparar las firmas isotópicas de ambos taxones. 
Los valores isotópicos tanto de carbono como de 
nitrógeno registrados en los especímenes de chin-
chíllidos de QS3 se ubican dentro del rango cono-
cido para los camélidos de la región, aunque en el 
extremo inferior del mismo (Figura 4) (Mondini 
& Panarello, 2014; Grant et al., 2018). Esto su-
giere un mayor aporte relativo de plantas C3 en la 
dieta de los chinchíllidos. Lo mismo puede decir-
se si tenemos en cuenta las variaciones cronológi-
cas de las ocupaciones arqueológicas (Figura 5) 
(Mondini & Panarello, 2014; Grant et al., 2018). 
También Olivera & Yacobaccio (1999) observa-
ron la superposición entre el valor isotópico de 
carbono del ejemplar de vizcacha y los de camé-
lidos de Jujuy, y algo similar notaron Barberena 
et al. (2018).

FIGURA 4
Valores de δ13C y δ15N obtenidos en especímenes arqueológicos 
de chinchíllidos (blanco) y camélidos (negro) de QS3. 

Muestra
(código) Nivel Edad 14C 

del nivel Amt %C Amt%N C/N δ13C‰ 
(V-PDB)

δ15N‰ 
(AIR)

AIE 29159 2b19 9790 ± 50
(UGA 9257) 47,5 15,6 3,5 -19,8 5,4

AIE 29162 2b17 8660 ± 80
(Beta 77747 46,6 16,0 3,4 -20,1 4,3

AIE 29161 2b16 8330 ± 110
(LP 267) 45,4 15,7 3,4 -19,7 4,9

AIE 29160 2b13 7760 ± 80
(Beta 77746) 48,1 16,8 3,3 -19,4 3,7

TABLA 1
Valores δ13C y δ15N obtenidos en los especímenes arqueológicos de chinchíllidos de QS3. 
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Las relaciones isotópicas de carbono y nitróge-
no aquí informadas para roedores chinchíllidos del 
Holoceno Temprano y Medio en la Puna Salada se 
ubican dentro del rango de variación conocido para 
este taxón en áreas vecinas. Si consideramos la Puna 
Seca al norte y Norpatagonia al sur, los valores de 
δ13C oscilan entre –22,1‰ y –13,0‰, y los de δ15N, 
entre 1,2‰ y 10,4‰. Es decir, hay un rango >9‰ 
para ambos isótopos. En ambos casos, los valores 
mínimos y máximos son parte del estudio de Fer-
nández et al. (2016), que analizaron más de 30 
ejemplares. Si comparamos los valores isotópicos 
de Chinchillidae con los de Ctenomydae, se aprecia 
una gran superposición, aunque los últimos alcan-
zan valores de δ13C menos negativos: δ13C varía en-
tre –22,1‰ y –10,0‰, con un rango >12‰, y los de 
δ15N, entre 2,0‰ y 9,2‰, con un rango >7‰, relati-
vamente más acotado –también en este caso, los va-
lores extremos provienen del estudio de Fernández 
et al. (2016), que incluye el mayor número de ca-
sos–. Esto denota en primer lugar la importancia del 
tamaño de la muestra en la apreciación de la varia-
ción de las relaciones isotópicas de un taxón. Otro 
factor de peso es la abundancia relativa diferencial 
de plantas C3 y C4 mediada tanto por diferencias es-
paciales entre distintas zonas ambientales como por 
variaciones temporales entre distintas cronologías.

El estudio presentado aquí, así como también 
los dos únicos datos previamente disponibles para 
chinchíllidos en la Puna (Olivera & Yacobaccio, 
1999; Killian Galván et al., 2016), coloca a estos 
roedores en una zona de superposición con los 
camélidos de la región en cuanto a las relaciones 
isotópicas del carbono y del nitrógeno, si bien los 
valores reportados aquí se ubican entre los más ne-
gativos para ambos isótopos. Esto denota un alto 
consumo de plantas C3 por parte de estos roedores 
en la Puna Salada durante el Holoceno Temprano y 
Medio, lo que es consistente con lo conocido sobre 
su ecología trófica, que abarca todo tipo de plantas 
(ver arriba), y sobre la disponibilidad local de las 
mismas (Rodríguez, 2013; Panarello & Mondini 
2015; Grant, 2016). Los valores de nitrógeno, por 
otra parte, son consistentes con el nivel trófico de 
estos roedores.

Respecto a las implicaciones de esta señal iso-
tópica para el consumo humano, de confirmarse la 
tendencia inferida a partir de estas pocas muestras, 
puede esperarse una baja «visibilidad isotópica» 
dado su solapamiento con los camélidos, las prin-
cipales presas a lo largo de la historia humana en 
la región. Un consumo intensivo de estos roedores 
podría magnificar la señal asociada a los camélidos 
con mayor consumo de plantas de vía C3. Inver-
samente, en contextos con camélidos domésticos 
alimentados con vegetales C4, la ingesta de estos 
roedores presentaría una señal isotópica más dife-
renciada.

FIGURA 5
Valores de δ13C (a) y δ15N (b) obtenidos en especímenes arqueológicos de chinchíllidos (blanco) y camélidos (negro) de QS3 ordenados 
cronológicamente. 
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Esta información también tiene implicancias 
significativas en términos paleoambientales. Dado 
que los roedores presentan rangos de acción muy 
acotados respecto de los más estudiados caméli-
dos, y generalmente habrían sido obtenidos en las 
inmediaciones de los sitios de ocupación, sus rela-
ciones isotópicas presentan una mayor resolución 
espacial que los camélidos. Es decir, representan 
un área más acotada. En los casos analizados no 
se observa una relación entre la creciente aridez 
inferida por diversos proxies paleoambientales ha-
cia el Holoceno Medio (Tchilinguirian & Olivera, 
2014) y los valores isotópicos de nitrógeno, si bien 
las muestras son muy pocas y apenas alcanzan los 
comienzos de la aridificación intensiva. Los valo-
res de nitrógeno de este estudio son además más 
negativos que los de la Puna Seca a pesar de ser 
nuestra área más desértica. El hecho que la región 
era más húmeda durante el Holoceno Temprano 
podría dar cuenta en parte de esta variación, ya 
que los de la Puna Seca son más recientes. De to-
dos modos, se trata de una muestra muy pequeña 
como para inferir tendencias robustas, y esta rela-
ción deberá evaluarse a futuro con más casos. De 
confirmarse la ausencia de una relación significa-
tiva entre la aridez y los isótopos de nitrógeno en 
los chinchíllidos, su eventual consumo intensivo 
por humanos podría impactar potencialmente dilu-
yendo en alguna medida los altos valores de δ15N 
en los camélidos del Holoceno Medio, y con ello, 
las señales de aridez inferidas. En cualquier caso, 
esto es poco probable ya que para este momento 
comienza a intensificarse la interacción entre hu-
manos y camélidos de forma más sostenida en la 
región.

Un mayor número de muestras permitirá eva-
luar las variaciones isotópicas de los chinchíllidos 
en relación a los cambios climáticos y ambientales 
ocurridos en la Puna a lo largo del Holoceno, así 
como también, teniendo en cuenta que han sido co-
múnmente consumidos por los cazadores-recolec-
tores de las tierras altas andinas, su aporte isotópico 
diferencial a la dieta. Futuras exploraciones debe-
rán incluir además comparaciones adicionales con 
chinchíllidos actuales y procedentes de diferentes 
unidades ambientales, tales como tolar y pajonal. 
En el estado actual de la cuestión, este trabajo re-
presenta un aporte significativo a la problemáti-
ca en tanto aporta los primeros datos de roedores 
chinchíllidos en la Puna Salada, los primeros dis-
ponibles para el Holoceno Temprano y Medio para 
toda la Puna, y algunos de los pocos datos isotó-

picos sobre este importante recurso neotropical en 
general, y abre nuevos interrogantes para su futura 
resolución con nuevas rondas de investigación.
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