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En esta oportunidad, el objetivo principal 
del trabajo es incorporar nueva información 
al conocimiento sobre la ocupación del Esta-
do Inka en el sector medio del valle Calchaquí, 
a partir del modelado de caminos de menor 
coste que unan sitios inkas y de momentos 
previos utilizando como variable crítica la pen-
diente del terreno. 

Buscamos aportar datos que permitan 
entender la relación entre el Estado y las po-
blaciones locales, y especialmente el papel 
que jugó el Qhapaq Ñan en la estrategia de 
expansión y administración en este sector del 
Noroeste Argentino (en adelante NOA). Nos 
enfocamos en el estudio de la interacción y 
las relaciones intersocietales como parte de 
la dinámica expansionista (Williams 2000; Wi-
lliams et al. 2009). Pensamos la noción de ca-
mino, en este caso el Qhapaq Ñan, desde la 
propuesta de Hyslop (1984) y González Godoy 
(2017), y planteamos a la interacción no en el 
sentido estrictamente económico sino como 
una práctica que crea un entramado de múl-
tiples espacios de circulación, abierto a cues-
tiones de ejercicio de poder y construcción 
de identidades (Berenguer 2001; Haesbaert 
2007, 2013).

Los inkas en el NOA
La incorporación de territorios y poblaciones 
a la política estatal varió regionalmente y las 
estrategias empleadas debieron ajustarse a 
las condiciones sociopolíticas y naturales de 
cada zona (Mulvany 2003; D’Altroy et al. 2007; 
Santoro et al. 2010). 

Por ejemplo, no solamente las incursiones 
militares pudieron haber sido usadas como 
estrategias de expansión. En muchas partes 
el control se sostuvo gracias al establecimien-

Introducción
La dominación estatal en los Andes del Sur o 
Meridionales presenta varias situaciones que 
ameritan ser analizadas con mayor profun-
didad. En ciertas regiones, como la que aquí 
presentamos, el Noroeste Argentino (en ade-
lante NOA), la ocupación inka se ve reflejada 
en diferentes gradaciones en el registro ar-
queológico acorde a la situación poblacional 
previa. En este trabajo nos centramos en un 
sector del Collasuyu, en los Andes Meridio-
nales; más precisamente en el valle Calcha-
quí medio del Noroeste Argentino, analizando 
e interpretando la presencia inka a partir del 
entramado del Qhapaq Ñan. 

En las cuencas de Angastaco y Molinos, 
en el sector medio del valle Calchaquí en la 
provincia de Salta, los datos procedentes de 
imágenes satelitales y de prospecciones pe-
destres nos han permitido reconocer, hasta 
el momento, unos siete asentamientos con 
arquitectura inka, todos conectados por ca-
minos. Las localizaciones cubren tanto las 
barrancas del valle troncal del río Calcha-
quí como el piso de puna, disminuyendo 
la visibilidad de los sitios estatales en las 
quebradas altas o quebradas intermedias.
Como hemos mencionado en publicaciones 
anteriores (Williams 2010; Williams et al. 
2009), observamos un rasgo recurrente en 
la zona: la disposición de los sitios estatales 
es distinta a la de los sitios locales. Los pri-
meros se encuentran separados espacial-
mente de los asentamientos locales corres-
pondientes al Período Intermedio Tardío (en 
adelante PIT) o Período de Desarrollos Re-
gionales (en adelante PDR), lo que nos per-
mite señalar diferencias entre lo local y lo 
estatal (Gallardo et al. 1995; Villegas 2014; 
Williams 2015). 

cia con una negociada articulación pacífica, la 
conquista ritual y la incorporación de nuevos 
símbolos y significados, todas no excluyentes 
(Lorandi 1988; Acuto 1999; Nielsen y Walker 
1999; González y Tarragó 2005; Williams et al. 
2009; Hoyos 2011). 

Varias investigaciones arqueológicas y 
antropológicas han aportado información so-
bre la intensa explotación minera en el NOA 
desde tiempos prehispánicos (González 2010; 
Spina et al. 2017). Precisamente muy cerca de 
la zona de estudio, en la cuenca de Ratones, 
al sur de la Puna de Salta y hacia el noroes-
te del valle Calchaquí, las investigaciones en 
los sitios Abra de Minas y Cueva Inca Viejo 
evidencian una intensa explotación minera 
prehispánica de turquesa y minerales de co-
bre, además de prácticas rituales y procesos 
de interacción macrorregional (López y Coloca 
2015, 2019; López et al. 2018). Las evidencias 
presentes en Cueva Inca Viejo han llevado a 
sugerir la apropiación simbólica y efectiva de 
este espacio por parte del Estado Inka (López 
y Coloca 2019: 184).

En lo que respecta específicamente a la 
vialidad inka, Hyslop (1984) presentó la com-
plejidad de la red de caminos existentes en 
el NOA, cuya función estuvo vinculada a la 
expansión y administración del Estado im-
perial; estudios posteriores han abordado 
cuestiones puntuales sobre la vialidad inka 
en distintos puntos del NOA y desde diferen-
tes enfoques (entre ellos Vitry 2000; Moralejo 
y Gobbo 2015).

Área de estudio
El valle Calchaquí, en la actual provincia 

de Salta, presenta una orientación norte-sur, 
limitando hacia el oeste con el ambiente de 

to de lazos personales de adhesión o alianzas 
entre el Inka y los jefes locales; esta forma de 
relacionarse exigía reafirmar los lazos con-
tinuamente por medio de variados sistemas 
(Pärsinnen 2003). Se ha sugerido, por ejem-
plo, que estos líderes pusieron al servicio del 
Estado parte de la infraestructura y fuerza 
de trabajo comunitario, ligados a su prestigio 
y experiencia organizacional (Williams et al. 
2009: 617). 

Para el Collasuyu, la parte más meridio-
nal del Tawantinsuyu, se plantea que los in-
tereses del Estado Inka estuvieron asocia-
dos a la explotación minera (Raffino 1981), 
al aprovechamiento de la mano de obra para 
la producción minero-metalúrgica y agrícola 
(González 2010), y al sostenimiento del sis-
tema administrativo (Williams 2000; Mulvany 
2003). Investigaciones en el norte chileno con-
cuerdan en que la principal motivación de la 
expansión inka en la región fue la explotación 
minera acompañada del desarrollo agrícola 
para sustentar dicha producción, lo que se ha 
denominado un sistema agrominero (Beren-
guer y Salazar 2017). Este habría implicado 
el despliegue de infraestructura de caminos 
así como de asentamientos administrativos, 
ceremoniales y productivos. También se pue-
de pensar que la explotación minera tuvo que 
estar acompañada por una expansión en los 
recursos pastoriles, esencialmente de las lla-
mas empleadas para transportar estos bienes 
(Lane 2021). Bajo esta propuesta, las grandes 
planicies puneñas del Collasuyu habrían sido 
idóneas para la cría de llamas, de modo tal 
que el sistema agrominero podría denomi-
narse, más verosímilmente, sistema mine-
ro-agropastoril.

Específicamente para el NOA se han su-
gerido diversas estrategias de expansión y 
dominio que incluyen el conflicto, la diploma-
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Antecedentes arqueológicos
En el presente apartado realizaremos una bre-
ve reseña sobre el estado de las investigacio-
nes y la descripción de los sitios arqueológicos 
correspondientes al Período de Desarrollos 
Regionales y a la época Inka (ver tabla 1).

Para PDR se postula que en las quebradas 
altas del valle Calchaquí (entre los 2600 y 3400 
m s. n. m.), el modo de habitar sería de ca-
rácter rural con áreas agrícolas asociadas a 
pequeños poblados y a asentamientos en al-
tura o pucarás (Baldini y Villamayor 2007: 37; 
Williams y Villegas 2013; Williams 201). A dife-
rencia de lo que sucedía hacia el fondo de va-
lle del río Calchaquí, donde los asentamientos 
eran de gran tamaño y de tipo conglomerado 
como los conocidos sitios de La Paya, Guitián y 
El Churcal, entre otros (Baldini 2003).

Para el presente trabajo se presenta el 
análisis de tres pucarás ubicados en lugares 
estratégicos y con muy buena visibilidad que 
están asociados a espacios de tránsito (figura 
2). Esta posición también pudo haber estado 
vinculada con el control de la circulación y la 
interacción entre ambientes o pisos altitudina-
les, ya que las quebradas altas del Calchaquí 
constituyen un eje de conexión entre el valle y
la puna (Villegas 2014).

Nos interesa mencionar en particular los 
pucarás de Luracatao, Tacuil y Gualfín (foto 1). 
El primero se encuentra en el valle homónimo, 
a 2700 m s. n. m. y en directa conexión, hacia 
el sur, con las quebradas altas. El pucará pre-
senta tres líneas de murallas defensivas, a di-
ferentes alturas, sobre las laderas oeste y su-
doeste, y un número de cincuenta estructuras 
circulares y subrectangulares en la cima. Des-
de aquí se cuenta con una excelente visibilidad
hacia todo el valle tanto de la llanura aluvial 
del río como del abra de los Diablillos que co-

puna y hacia el este con cordones montañosos 
de menor altura de la Cordillera Oriental. Con 
un recorrido de casi 220 kilómetros, conforma 
un sistema integrado de dos valles sucesivos 
pero con cuencas hídricas independientes; por 
un lado, hacia el norte, el río Calchaquí y, ha-
cia el sur, el Yocavil (Lorandi y de Hoyos 1995: 
386). El área en que trabajamos comprende 
sectores de las cuencas de Angastaco y Mo-
linos, en la porción media del valle, donde se 
pueden diferenciar distintos pisos altitudina-
les que van desde los 1800 m s. n. m., en fondo 
de valle, hasta los 3400 m s. n. m., en el inicio 
del piso de puna (Paoli et al. 2011) (figura 1).

Por su localización geográfica, el valle Cal-
chaquí fue una ruta privilegiada en las comu-
nicaciones, conectando la Quebrada de Huma-
huaca, la puna de Salta y Catamarca, y el valle 
de Santa María y las zonas bajas orientales 
(Williams y Villegas 2017). La vinculación entre 
el valle Calchaquí, la puna y las yungas ha sido 
referida en las fuentes históricas y en datos 
etnográficos (Strube Erdmann 1963; García et 
al. 2002; Abeledo 2014), además de haberse 
registrado a partir de investigaciones arqueo-
lógicas (Sprovieri 2013; Martel 2014; Martel et 
al. 2017; Williams y Villegas 2017). 

Hacia el norte del valle Calchaquí los sitios 
inka se encuentran ubicados en los dos tra-
mos principales del camino, en puntos estra-
tégicos que permiten conectar el valle con la 
puna, las quebradas del Toro y de Humahua-
ca. Una de las propuestas es que los inkas se 
establecieron en este sector en espacios don-
de no había ocupación local previa, constru-
yendo asentamientos multifuncionales como 
Cortaderas y Potrero de Payogasta, asociados 
a una serie de tambos sobre una ruta que lle-
va a la Quebrada del Toro y desde aquí al valle 
de Lerma (Hyslop 1984; Vitry 2000; Williams 
et al. 2009). Figura 1. Ubicación geográfica del Valle Calchaquí Medio en los Andes Meridionales.
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Sitios muestreados

Tambo de Angastaco

Tambo de Angastaco

Tambo de Angastaco

Tambo de Angastaco

Pucará de Angastaco

Compuel RPC

Corralito IV despedres

Corralito V despedres

Gualfín 2 despedres

Pucará de Tacuil

Tacuil Recintos Bajos

Tacuil Recintos Bajos

Tacuil Recintos Bajos

Pucará de Gualfín

Fuerte Gualfín Recintos Bajos

Fuerte Gualfín trompeta

Corralito IV recintos

570 ± 70

300 ± 60

420 ± 60

590 ± 60

660 ± 40

430 ± 25

700 ± 40

480 ± 40

820 ± 40

630 ± 25

590 ± 30

760 ± 30

610 ± 30

830 ± 25

460 ± 25

480 ± 40

630 ± 25

1292 - 1482

1460 - 1938

1436 - 1637

1305 - 1491

1293 - 1403

1445 - 1621

1282 - 1393

1407 - 1615

1187 - 1290

1311 - 1413

1290 - 1420

1210 - 1290

1290 - 1410

1213 - 1279

1434 - 1610

1407 - 1615

1311 - 1413

Edad radiocarbónica 
convencional (AP)

Edad calibrada 2 sigma 
(95,4% probabilidad) cal DC

Tabla 1.  Fechados radiocarbónicos correspondientes a los sitios analizados en este texto (Williams 2019).

Abra de Minas

La Despensa /
La Campana

La Hoyada 17
La Hoyada 11

Pucará de Angastaco

Tambo de Gualfín
Huayco Huasi

Compuel

Buena Esperanza Pucará de Luracatao
La Puerta

Cuchiyacu

Pucará de Tacuil

Peña Alta de Mayuco

Cerro La Cruz
El Alto

Pueblo Viejo

Corralito

Pucará de Gualfín

Pucará La Angostura

Tacuil recintos bajos

VALLES
CALCHAQUIES

SIERRA DE
QUILMES

SIERRA DE 
VAZQUEZ

Río Calchaqui

Río Luracatao

Río Humanao

Rí
o B

la
nc

o

DR

F-C

INKA

1523 - 2248

2248 - 2870

2870 - 3525

3525 - 4271

4271 - 5950

Referencia:
Sitios arqueológicos

Altitud (m s. n. m.)

0 Km10

Figura 2. Localización de sitios arqueológicos mencionados en el texto, clasificados por marco cronológico.
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de objetos de metal (Castellanos et al. 2020). 
El Pucará de Tacuil también está en estrecha 
asociación con un área extensa de campos y 
terrazas agrícolas prehispánicos conocido 
como La Hoyada que se extienden desde la 
franja norte del sitio. 

El pucará y los recintos bajos de Gualfín se 
encuentran 50 kilómetros al sudoeste de la 
actual localidad de Molinos, a 2984 m s. n. m. 
y están asociados al Pucará Cerro La Cruz y 
a asentamientos agrícolas. En este pucará las 
construcciones se distribuyen sobre un pro-
montorio de difícil acceso con concentraciones 
de estructuras sobre la cima y los faldeos nor-
te y oeste. Se identificaron restos de murallas 
semiperimetrales de trazado discontinuo jun-
to con barbacanas rectangulares sobre los fal-
deos y el aprovechamiento de los afloramien-
tos del cerro, integrando el entorno natural al 
paisaje construido (Raviña et al. 1983; Villegas 
2014). Los fechados radiocarbónicos obteni-

comunica con la puna (Williams et al. 2014). 
Sobre el pie de este sitio se encuentran gran-
des áreas agrícolas que dan cuenta del alto 
potencial productivo de este valle (Baldini y De 
Feo 2000; Williams et al. 2014). 

El Pucará de Tacuil se ubica 35 kilómetros 
hacia el oeste del actual pueblo de Molinos y 
se encuentra construido sobre un farallón de 
ignimbrita, asociado a un pequeño poblado 
bajo. En la cima del farallón existen recin-
tos circulares y rectangulares que presentan 
evidencias de ocupación doméstica (Williams 
2015: 70). Al pie se emplaza un poblado se-
miconglomerado compuesto por, al menos, 
cincuenta y cuatro estructuras de diferente 
morfología; entre ellas, recintos circulares en 
falsa bóveda localizados de a pares que inter-
pretamos como tumbas. Las investigaciones 
arqueológicas permiten considerarlo como un 
espacio habitacional donde también se reali-
zaban actividades vinculadas a la producción 

Foto 1. a. Pucará de 
Luracatao; b. Pucará 

de Tacuil; c. Pucará 
de Gualfín. 

durante su paso por el Calchaquí con dirección 
Chile, señalándolo como: “...fortaleza del Inka y 
frontera del valle de Gualfín y el puesto primero 
que ocupan los indios de sicha…” (Strube 1958). 
Podría haber constituido una defensa contra 
poblaciones locales hostiles, como un recorda-
torio constante de la presencia y poderío inka 
(Williams et al. 2005). El asentamiento presenta 
una planta subcuadrangular que comprende 4,5 
hectáreas y se halla rodeado por una muralla 
perimetral con bastiones cuadrangulares (Raffi-
no y Baldini 1983; Williams et al. 2005). Asociado 
a este se encuentra un conjunto arquitectónico 
interpretado como un tambo, conservando ac-
tualmente solo un par de estructuras rectan-
gulares (Williams et al. 2005; Williams 2015). 
La ubicación que presenta permite un control 
y un acceso tanto hacia el norte como hacia el 
sur, así como al primer tramo de la quebrada de 
Angastaco, vía de comunicación hacia el interior 
de las quebradas altas y la puna (Williams et al. 

dos en este asentamiento datan su ocupación 
durante el PDR (Williams 2015, ver tabla 1).

Los asentamientos inkas registrados en 
este sector se ubican tanto en las barrancas 
del valle troncal del río Calchaquí como en el 
piso de puna, disminuyendo su frecuencia a 
medida que nos trasladamos a las quebradas 
altas o quebradas intermedias. Como rasgo 
recurrente, los sitios estatales se encuentran 
en lugares muy visibles, y a veces cercanos a 
grandes campos agrícolas (por ejemplo, Com-
puel y Corralito), también separados espacial-
mente de los asentamientos locales siguiendo 
posiblemente una lógica espacial que diferen-
cia lo local (Villegas 2014; Williams 2015).

El sitio estatal de mayor envergadura es 
Pucará de Angastaco (foto 2b) ubicado sobre la 
margen derecha del río Calchaquí, a 1862 m s. 
n. m., y a la vera del camino inka que corre en 
sentido norte-sur (actual Ruta 40). Este pucará 
fue mencionado por Diego de Almagro en 1535, 

Foto 2. a. Compuel; b.
Pucará de Angastaco; 

c. Tambo de Gualfín.
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de Angastaco con los asentamientos estatales 
del interior de las quebradas altas, como Tam-
bo de Gualfín, Corralito y, ya en el piso de puna, 
Compuel (Williams y Villegas 2017). Nuevas in-
vestigaciones realizadas al noroeste de Tacuil, 
en la quebrada de La Hoyada que conecta sitios 
del PDR como Tacuil con la puna, abren la po-
sibilidad de plantear una ocupación inka en la 
zona. Aquí se han registrado una serie de asen-
tamientos estatales que consisten en un tramo 
troncal del camino con dos chasquiwasi y dos 
tambos (Lane 2016; Benozzi 2018). 

Otros sitios muestran una continuidad en el 
uso del espacio a lo largo del tiempo. Cerca-
no a Gualfín, hacia el sur, se encuentra el área 
agrícola de Corralito (foto 3b), a 2788 m s. n. 
m., abarcando una extensión mayor a las 80 
hectáreas cultivables, con arquitectura que in-
cluye canchones, estructuras de estabilización 
de la pendiente, canales y estrechos andenes 
separados por grandes despedres perpendicu-
lares a la pendiente (Williams et al. 2010). Este 
asentamiento agrícola se localiza 6 kilómetros 
hacia el este del sitio inka de Compuel. Los fe-
chados radiocarbónicos procedentes de mues-
tras de sedimentos de la base de los despedres 
permiten sugerir una continuidad en el uso de 
este espacio agrícola desde el PDR hasta, por 
lo menos, la primera mitad del siglo XVII, en el 
caso de Corralito V (Korstanje et al. 2010).

Un segundo sitio que muestra continuidad 
en el uso del espacio es Huayco Huasi (foto 3a), 
alero emplazado en un abra conectada con la 
puna de Antofagasta de La Sierra (Catamar-
ca) donde se han plasmado escenas pintadas 
y algunas grabadas, compuestas por figuras 
antropomorfas, camélidos, cérvidos, felinos, 
rehidos y equinos. Se trata de un espacio al-
tamente sacralizado, lo que se ve confirmado 
por su continua ocupación desde el Formativo 
hasta la Colonia temprana (Martel 2016).

2005), espacio donde se localizan los pucarás, 
áreas agrícolas y poblados del PDR.

En las quebradas al oeste de Angastaco se 
encuentran los asentamientos con arquitectu-
ra inka de los sitios tipo celdas u ortogonales 
de Gualfín 1 y 2, y Tambo de Gualfín (foto 2c) 
(Villegas 2014). En el sector alto de la quebra-
da del río Gualfín, en una quebrada que conec-
ta directamente con la puna catamarqueña, se 
emplaza el sitio de Compuel, a 3384 m s. n. m. 
A este último se accede desde el este (Gualfín) 
por un posible tramo de camino antiguo (inka 
o anterior) que se continúa con el que une el 
Tambo de Gualfín con el Pucará de Angastaco 
(Villegas 2014; Williams y Villegas 2017).

 En Compuel se destacan estructuras orto-
gonales o de tipo celdas de gran tamaño (Hoyos 
y Williams 2017), una kancha y un pequeño sitio 
habitacional (foto 2a) (Villegas 2014). La loca-
lización estratégica de este sitio lo posiciona 
en el cruce de caminos que comunican zonas 
como el sector sur del Salar de Atacama o el 
Alto Loa, la puna catamarqueña y los valles me-
sotermales de Angastaco-Molinos (Williams y 
Villegas 2017), ubicación que además permite 
ingresar, hacia el oeste, al espacio puneño don-
de se emplazan volcanes y montañas sagradas, 
apus que albergan santuarios, ofrendatorios de 
altura y sitios estatales (Olivera 1991). 

Todos los sitios inkas de las quebradas al-
tas mencionados se encuentran vinculados 
por algunos tramos de caminería, que corres-
ponden a los tipos empedrado (Compuel), des-
pejado (Tambo de Gualfín), y con talud y muro 
de contención (Pucará de Angastaco, Gualfín, 
Corralito) (Williams y Villegas 2017).

Hasta el momento habíamos venido sugi-
riendo una aparente circulación en sentido nor-
te-sur, siguiendo un camino principal sobre fon-
do de valle, y un trayecto en sentido este-oeste 
(y viceversa) que conectaría el pucará y tambo 

conecta dos puntos considerando el mapa de 
fricción (Conolly y Lake 2009). En resumen, los 
elementos necesarios para realizar este mo-
delado son:

•	 Un punto de salida
•	 Un punto de llegada
•	 Un mapa de coste

En nuestro caso particular dicho modela-
do fue efectuado con el programa ArcGis 10.6 
y georreferenciado en el sistema de coorde-
nadas de UTM 18S (datum WGS84). En cuanto 
a los puntos de salida y de llegada, se consi-
deraron distintos sitios arqueológicos del PDR 
siempre asociados a alguno de afiliación inka, 
preferentemente sitios arqueológicos admi-
nistrativos y/o residenciales. Por ello, en esta 

Metodología de trabajo
Para este trabajo se optó por la realización de 
modelados que permitieran inferir potencia-
les lugares de circulación óptimos (caminos).1 
Desde el punto de vista técnico, para estable-
cer o modelar el recorrido óptimo entre dos 
puntos (Tomlin 1990) se consideran una o va-
rias variables espaciales (por ejemplo, la pen-
diente). Este modelado consiste en el cálculo 
de valores acumulativos de las celdas que con-
forman la matriz numérica de la base de datos 
raster (López Romero 2005), las mismas que 
se reclasifican para luego realizar un mapa de 
coste. Esto representa la fricción que posee 
cada celda que es cruzada desde un punto de 
partida hasta llegar a destino. El producto de 
este modelado es un mapa de recorrido que 

Foto 3. a. Huayco Huasi; 
b.  Corralito.

1 Un modelo similar fue adoptado previamente por Go Matsumoto para estudiar un tramo del camino inka en el Perú (2008).
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prolongada en el tiempo desde Formativo has-
ta período colonial. Los sitios que fueron uti-
lizados para los modelados de las sendas de 
menor coste son los siguientes (tabla 2):

oportunidad se efectuaron catorce modelados 
de senda del menor coste. Se conectaron si-
tios de filiación temporal PIT con otros de filia-
ción Inka, Inka con Inka, e Inka con ocupación 

Tabla 2. Sitios arqueológicos con su filiación temporal utilizados para la creación de las trazas del modelado óptimo.

N° 
SMC

Punto de origen Punto de destino Filiación temporal de 
sitios arqueológicos

Kilómetros

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Tacuil

Pucará de Angastaco

Huayco Huasi

Compuel

Huayco Huasi

Tacuil

Pucará de Luracatao

Tambo de Gualfín

Corralito
 

Pucará de Angastaco

Pucará de Angastaco

Corralito
 

Pucará de Angastaco

Compuel

Tambo de Gualfín

Tacuil

Tacuil

Tacuil

Compuel

Abras de Minas

Abras de Minas

Compuel

Compuel

Compuel

Tambo de Gualfín

Tambo de Gualfín

Abras de Minas

Abras de Minas

Inka - PDR

PDR - Inka

PDR - Formativo a 
Colonial

PDR - Inka

Inka - Formativo a 
Colonial

Inka - PDR

Inka - PDR

Inka - Inka

Inka - Formativo a 
Colonial

Inka - Inka

Inka - Inka

Inka - Formativo a 
Colonial

Inka - Inka

Inka - Inka

29,22

43,09

26,84

44,15

22,02

63,69

50,18

25,28

10,00

49,20

28,82

18,83

96,83

108,73

de quebradas cerradas. El tramo Abras de Mi-
nas a Pucará de Luracatao se bifurca hacia la 
zona más alta y quebradas más abruptas don-
de se emplaza el cerro de Luracatao (espacio 
que divide la puna del valle). Mientras que ha-
cia el Pucará de Tacuil el tramo ingresa por 
Quebrada de La Hoyada. En este último tramo 
se observan varios sitios en las cercanías de la 
ruta modelada.

Otros modelados unen Tacuil con Pucará de 
Angastaco, con Tambo de Gualfín, con Huay-
co Huasi y con Compuel. En los dos primeros 
tramos se observa que discurren por zonas 
de valles abiertos salvo pequeñas secciones. 
Mientras que los dos últimos se ubican en zo-
nas de quebradas más abruptas y presentan 
sitios en sus cercanías. 

Por último, otro tramo que se emplaza por 
un área de quebradas abruptas es el que une 
Huayco Huasi con Compuel, compartiendo 
parte del recorrido al sur con el tramo de Ta-
cuil con Compuel.

En síntesis, los senderos que comunican si-
tios inkas con los del PDR se emplazan en su 
mayoría en zonas de topografías abruptas, a ex-
cepción de los modelados desde Tambo de Gual-
fín a Pucará de Tacuil y el modelado desde Pu-
cará de Tacuil a Pucará de Angastaco (figura 3). 

MODELADOS SENDERO MENOR COSTE EN-
TRE SITIOS INKA

Saliendo de Abra de Minas hacia Pucará de 
Angastaco y hacia Compuel, los senderos re-
sultantes coinciden en un mismo tramo em-
plazado en una zona más abierta ubicada en 
la puna y parte de la quebrada que comunica 
con el valle (figura 4). Luego ambos modela-
dos se bifurcan, el primero hacia el sudeste 
y el segundo hacia el sur. A pesar del cambio 

•	Período PIT o PDR: Pucará de Luracatao, 
Pucará de Tacuil y Pucará de Gualfín.

•	Período Inka: Abra de Minas, Pucará de An-
gastaco, Tambo de Gualfín y Compuel.

•	Sitios con ocupación continua desde el For-
mativo hasta Colonia Temprana: Alero Huay-
co Huasi y Corralito.

Para crear el mapa de fricción se procedió 
a seleccionar como factor o variable de com-
plejidad de desplazamiento las pendientes de 
terreno, siendo preferible para circular la to-
pografía con grados de pendientes no abrup-
tas. Esta información se obtuvo del modelado 
de pendiente adquirido de un SRTM (Shuttle 
Radar Topography Mission) de 30 metros por 30 
metros, disponibles en https://earthexplorer.
usgs.gov/, producto del modelado del recorri-
do óptimo se obtuvo como resultado distintos 
mapas con las rutas entre los sitios con filia-
ción PDR-Inka e Inka-Inka.

Resultados
En este apartado se presenta la información ob-
tenida de los modelados de caminos de menor 
coste o recorrido óptimo. Para organizar la ex-
posición se ordenan por punto de inicio y destino 
de las distintas afiliaciones de sitios analizados.

MODELADOS SENDERO MENOR COSTE EN-
TRE SITIOS PDR E INKA 

Partiendo de Abra de Minas hacia Tacuil y hacia 
el Pucará de Luracatao, los caminos resultan-
tes coinciden en un mismo trazo emplazado en 
una zona más abierta ubicada en la puna, pero 
a medida que se acerca al valle se separan 
ambos tramos modelados ingresando a zonas 
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Abra de Minas

Pucará de Angastaco

Tambo de Gualfín
Huayco Huasi

Compuel

Pucará de Luracatao

Pucará de Tacuil

Corralito

Pucará de Gualfín

DR

F-C

INKA

SMC 
(sitios DR a INKA)

1523 - 2248

2248 - 2870

2870 - 3525

3525 - 4271

4271 - 5950

Referencia:
Sitios arqueológicos

Altitud (m s. n. m.)

0 20 Km10

Figura 3. Modelados de caminos de menor coste entre sitios del PDR e inkas. Figura 4. Modelados de caminos de menor coste entre sitios inkas.

Abra de Minas

Pucará de Angastaco

Tambo de Gualfín
Huayco Huasi

Compuel

Pucará de Luracatao

Pucará de Tacuil

Corralito

Pucará de Gualfín

DR

F-C

INKA

SMC 
(sitios INKA a INKA)

1523 - 2248
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Sitios arqueológicos
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abruptos y quebradas más cerradas. Esta va-
riable, el relieve, puede vincularse con una es-
trategia de visibilidad y visibilización tanto de 
los sitios (como fue mencionado por Villegas 
2014) como de los caminos, que es lo que ob-
servamos aquí. 

La baja y alta visibilidad entre el fondo de 
valle y quebradas entre los pucarás y los si-
tios inkas, fue uno de los criterios que per-
mitió plantear la idea que los sitios del PDR 
se encuentran mimetizados en el paisaje de 
las quebradas altas, controlando la circu-
lación y el acceso a espacios y recursos na-
turales. Caso contrario, los sitios inkas son 
visibles desde varias direcciones y altitudes 
(Villegas 2014; Williams 2015). Los caminos 
muestran una lógica similar, es decir, los 
caminos que conectan sitios del PDR con un 
sitio inka serían menos visibles que los ca-
minos que unen sitios netamente inkas. Los 
modelados que unen los sitios inkas de Abra 
de Minas con Pucará de Angastaco y Pucará 
de Angastaco con Compuel, atraviesan en su 
recorrido grandes asentamientos agrícolas 
como La Despensa (Abra de Minas - Pucará 
de Angastaco) y Corralito (Compuel - Pucará 
de Angastaco). En el caso de los modelados 
entre sitios inka, se observa asimismo una 
simplificación de las trazas2, en el sentido que 
los recorridos atraviesan varios sitios produc-
tivos y administrativos. Esto estaría indican-
do una posible estrategia de optimización de 
la logística y mantenimiento de los centros 
administrativos y de explotación de recursos 
del Estado Inka. Aunque no debemos olvidar 
también la cuestión simbólica involucrada en 
dicha estrategia.

de dirección estos tramos discurren por zonas 
de valles abiertos, con excepción a pequeñas 
secciones del modelado que ingresan por que-
bradas abruptas.

En cuanto a los tramos que unen Compuel 
con Tambo de Gualfín, Pucará de Angastaco y 
Corralito, están emplazados en la mayor parte 
de sus traza en zonas menos abruptas y de va-
lle, con excepción del tramo Compuel-Corra-
lito y Compuel-Tambo de Gualfín que se dis-
curren por una quebrada más cerrada. Cabe 
destacar la coincidencia espacial en el tramo 
que une Compuel con Corralito, para luego 
continuar hacia el Pucará de Angastaco.

Respecto del camino que une Tambo de 
Gualfín con Corralito y con el Pucará de An-
gastaco, en ambos sentidos el modelado dis-
curre por zonas poco abruptas y valles. 

En síntesis, en su mayoría, los senderos 
que conectan sitios inkas entre sí se localizan 
en áreas de topografías suaves del paisaje.

Discusión
Los modelados presentados anteriormente 
muestran una buena correlación con la evi-
dencia empírica relevada previamente por el 
equipo de trabajo (Villegas 2014; Lane 2016; 
Williams y Villegas 2017; Benozzi 2018).

La figura 5 compara los caminos que co-
nectan sitios de filiación PDR-Inka e Inka-Inka. 
Aquí se puede observar que los tramos de la 
segunda filiación se desplazan hacia el este 
por relieves menos abruptos y de zonas más 
abiertas. Mientras que los senderos modela-
dos PDR-Inka se discurren en relieves más 

2 Esto mismo fue observado anteriormente por Victor von Hagen en el Perú, quien lo resume en el concepto de directional straitghness (Hagen 
1955: 214), concepto remarcado en tiempos recientes por Schexnayder y sus colegas (2015). Figura 5. Modelados de caminos de menor coste entre sitios del PDR e inka, y entre sitios inka.
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planteada para conectar los nuevos sitios de 
filiación inka. Por un lado, los caminos que co-
nectan con poblados locales suelen discurrir 
por relieves mayormente abruptos y de poca 
visibilidad. Por otro lado, los caminos que vin-
culan sitios de filiación Inka entre sí, discurren 
por nuevos emplazamientos, mayormente 
amplios y con mayor visibilidad y visibilización. 
Hemos propuesto que esto responde a una es-
trategia premeditada de “asociación” y “exclu-
sión” similar a lo observado en diferentes tipos 
de materialidad en una amplia distribución de 
sitios del Collasuyu.

Futuros trabajos permitirán profundizar 
en las implicancias sociopolíticas de estas 
observaciones.
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Vista de muralla del Pukara de Angastaco, Argentina (foto por María Paula Villegas)
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