
El tráfico caravanero visto desde La Jara 
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tmSUMEN 

Se ;trgumcnl<l la importwH.: i;t de estudiar lm lugares 

donde pem lK iahan las antigu;ts caravanas en trúnsi 

lo. ojomntrs. como vía ¡xmt in ves ti gar lemas vincu

lados ;ti imp;tclo dcllrMico prehisl(lrico en la eco tHl

mía políl ica ce ntro-sur andina. J ~ n basca obser \'ac io

nes elno;trqueoJ(¡g icas entre los 1/(/llll:' m.l' aetu;des 

del t\ ILiplanotlc l.ípez (1\>losí. Goli\·ia), sc proponen 
algunos corrc latus rcferenles al contenido. es tructu 

ra y loca lización de es le 1 ipode sitios, cli sculicndo las 

e<tusas de stl v;uithilidad y u'Hno podrían informar 

sobre los di\·ersos aspec tos de la macro-organiza

ci('¡n deltr{tficn. Se define una clase de sitio. l¡¡jora-
1111 de ocupac ión prolon g<tda. donde ac tualmente se 

cottcettl r;¡ n l:ts prácl ic t>- ri tu ; des de los ;trrieros. plan

tea ndo l;t posibilidad de que este tipo de sitio haya 

sidn también 1111 compone 111 e importante en la m ga

nizac i(Jn logísl ica de [(ls Gtravanas prehi sp{l nicas. 

Tales lugares o freccrí¡¡n condic iones paniculmmcn

le fa\·mahlcs para exp lorar los temas menc ionmlos. 
l ~slas propues l¡¡s son iluslrmlas mediante ht conside

r;¡ción de e jemplos ele la arqueología c ircumpunefía. 

identificando algunos problemas que su rgen de su 
étpl iC(IC iún. 

ABST I{ ACT 

11 is argued IIUtl llle sl tH.Iy or ;utcienl c;¡r;¡v¡¡n ca m psi les 

nr jorwws. could he a very prnducli vc way of 

apprnaching v; trious lopics relaled lo lile ro lc or 

prchistnric tr;¡de in lhc pol it ica l CCOllOill y o!' !he 
Soulh-Cenl ral !\mies. [3;¡sed on el hno;~rc haeo log ic;¡l 

nhsc rvations;unong present da y 1/o/lleros rrom Lípcz 

(Potosí. 13oli v ia). severa ! corrél ii les conccrnin g !he 
loca lion . contenl. :md sp;tli :il inl rilsile slruclurc ol" 

Gtr<t v: tn n uupsitcs are proposed , discussing lile lllélill 

causes of v¡¡ ri ahilit y alon¡! thesc dimensions and 

* CON !( 'I·T < :'\ r~e tllill ; l ). ltt>lilul" lnic,rdi >c iplitl<lrio 
T iJc;¡ r;¡ - l l t¡i versid<ld Naciun;d dt Juj uy. 

.B<J 

llmv cou ld lile y in rorm ;¡ houl 1 he macro-organiz.ation 

ol" lréldc . .t\ parlieulartypeoi'site . thc longoccu¡Jution 
jo m no w llerc rit ual pr:tcl ices ;¡re cond ucled is definccl, 

>- ll )!gcs ling tila! simil¡¡r sil es may ll :we hccn an 

imporl<lnl componen! in !he log islical organi1.a1ion 

o r prclli spanic carava ns. Thcsc plrtces would ollcr 

pallicular ly lilvnunthle cnndilions for in vesti gating 

>- tthj éc l ~ stt c ll as !hose ment ioned bdore. Thcsc 

poinls :1re illustrated through lile discuss ion of 
mcll ;teological exam ples rrom the c ircum-Puna 

suharc¡¡ , idenl i fy ing so me o r thc proh lcms lhaLallorcl 

their :tpplic;t linn . 

ln1rod un:i(m 

1.:1 fonnulac i1'1n de mode los de complementariedad 

ljlll' cnfali i'il ll l;¡ impori :IIICia dcill·Mico i1 lmga dis

l:tiiCi <t con c¡¡ r;tvanas de c<tmé li dos, ap:trecc como 

un;t de J¡¡ s contribuciones miÍs signifie<tli vas de lils 

t't ll i mas décr1das a nucs lril comprensión de la dinámi

c:1 social y cullural Ce ntro-Su r And ina y sus difcren

ci<~ s con la de los t\JHk:s ( :enlrales (13 rowman , 198 1; 
l)i lkllay y N(u1ez, 19XX: N liiícz y Dillehay. 1995 

11 1J7lJ J). In vocar ;lltrMico de cara v<mas se ha con ver
tido en una práctica comú n en la literatunt regional 

cua ndn se busca ex pli cctr la presenc ia de bienes 

;ti (>clonos en el rcgistro arq ueo lóg ico. tanto los rela

cionados a la subsistencia. como aquellos a los que 

:11 ri hui m os caníc tc r ritu él l o sunt ll él ri o, desde el Perío

do Temprano ilasla la llegada dcllnka. Su po pulari

dad hil ll eg¡¡do inc luso a opan 1r en esléls latituues al 

modelo arcll i pié lago o de contro l verti cal (M urra 

1 1J7?.). que anterionnenlc p<trecía dareuenta de algu
nas de. las mismas evidenc ias. l .a gran dive rsidad de 

cont ex tos a los que se ;¡plica estc mccani smo cx pli
L'il li \·o. sin emhar¡!o. llama la atención sohre la nece

sidad de restringir y prcc is¡ tr su uso, reconoc iendo 

va ri¡¡nt ~.:s. especi llcando sus par{uuctn>s nrganizaliv<lS 

y lo;. dikrentes modos en que puuieron a rec tar o tros 

procesos cu lluntlcs (p.ej .. ni ve les de integraci ón 

eCOIHÍ tlliC I, lc rritori¡¡Jidadcs. fOflllii S de dif"c.ren

cial'il'ltl soc i:tl ). 

/\ 1 prcse nlm sumode loue <<movi lidad gi ratoria>>, 

por ejemplo. Nüiíc7. y l)illchay ( l <J<J) l l <J7<JI) plan-
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tc: 111 una secuencia de esce narios que. si hicn com

parten ~: 1 énrasis en el papel pro t;tgúnico del trá rico 

de cara\'anas y. en general. de los «segmentos m(l\' i 

les >> de la soc iedad en l<t creac ión d ~: una di n{un ica 

cultural distinti ,·a para el :írea. diricrcn signiricati 

v;tnl ent e en su esca la. organi r.aci<'m y en los procesos 

i n,·olucrados. 1 "a cspcc i ri c: tcit'lll de estas di rcrcncias. 

la comprcn:;; iútt de los mecani smos causa les im pi ica
dos y la iclentiricac iún de sus consecuencias arqueo
lógicas son cruciales si se aspira a Lksarrollar caba l

mente d potencial interpretati vo de éste y otros mo

delos de com plcmen taricdad. 

l !na pos ibilidad de ava nzar en esta dirección, 

res ide en dirigir la atención prcl'crcntcmcnte al tráfi 

co y sus a rtíl'i c~:s. los canlv<t ncros. antes que a los 

produc tos de es ta ac ti vidad (v.gr .. bienes alóc tonos 

encontrados en <tsc nt ¡unicntos sedentarios). como 

sucede habitualmente en las discusiones del tema 

(e l'. [krenglll:r 1 0l))) . Ll est udio direc to de la:- uni 

dades soc iales responsables del trári co. su inserciún 
en l¡¡s l'omwciones po l ític: ts de l momento. su p:trti
cipaci(m en el proceso de producc i(m/cx tracción de 

los bienes tr<tnsportados. l;t conligurac ión de la pro

pia red de c ircu lac ión inclu ye ndo rutas. paraderos y 
la cultura lll<llcri al ;tsoc i<tda. entre otras vminblcs. 
podrían brindar inronnaciú tt única para cntt: ndcr el 
pétpcl desempeiiado por el tráfico t:ara vanero en la 

cn>nomía po lítica en di stint as épocéts y reg iones de 

los t\ndes Cen tro-S ur. l ·:sta rorma de indagación no 

es nucv;t: cntrt: los ves tig ios rdctcionados direct<llncn-

Jarana s¡; r¡;fi¡;r¡; a una z.on:1 lll <ÍS o menos a.;olada 

domk s¡; p;~r;~ " p¡;m uc tar. l)¡;nlm ck e ll a. p uede 

hah¡;r ,·;u·ios aloja111ientos. l ug;~r¡;s es¡xól'icos don 

de s¡; pul!dcjamr. l'inalmc nll!. s¡; d~! nominajom al 

c:unp:un¡;ntn y:~ ¡;slabkcidl•: el ¡;quipaj¡;, ¡;J !'oglÍil y 

la mg:~niz:tcmn es pacial que Jos caractcriz;J. La 

inl'o rmaciún l!IIHJ<lrqucolúg ic:~ discutida l! lll'>l:l sec· 

cilÍn J'u¡; rl!cDgid<l clurant¡; un lota! d¡; JO 1n¡;s¡;s ele 

trahaio d¡; campo r¡;a J i1.ados en ( '¡;rrillns (Sud l .í¡x t .. 

Potosí. 13nlivia) l!lllrl! J'J()J y 19'.15. incluy¡;ndn la 

participación ¡;nu n vi;¡_i¡;d¡; trtl et¡ ul!dl!sékel a lt ipla 

no a l V<llk cJ¡; Tarija. I:s tas ohs¡;rva~,;i(ll l i!S J'u¡;mn 

<.;(H11pk- lnl!nladas med i:111 te ¡;¡ r¡;kvamie nlu ck una 

docena d¡; .;ampam¡;nios i nlcnsam¡;n t¡; uli !izados 1!11 

la l{ ¡;s¡;rva Naciorwl <k l'aun<l A ndina J ~du;~ réiL> 

A varo a (Sud l .íp¡;z) y al r¡;<J¡;dor de 30 dis trihu idos a 

lo largo <k las principaks rutas que comut1ican 

l .ípl!zcon los valks uril!lllaks. 
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l t: " la acti vidad caravanera se encuentran las ap;t

clletas. los gcoglil'os del des iert o chi leno (Núfier .. 

1 07ó). ;ilgunas mani J'cs iaL· ioncs del :trt c rupestre 

(Núfit:t .. I (JX."í: Yacoh;1cc io, l t)]CJ). Iossilios dc «lllll 

ro:-- y ctjas ,, de l Río Loa (S incl;li re. 1 004) y es tancias 

pas toril es (Gc rengucr. 1 ()<J4. 1 90 ."í ). entre o tros 

(Kors t;¡njc. l lNR). 

L tt este trahétj o só lo pretendemos continuar esta 
línea de in ves ti gación mediante la considemciún de 

los lugmes de descanso de las caravanas en rula 
(iomnns en 13oli vi;t, ¡wskanas en Chile) y algunas 

pos ibilidades que ell os o rrcccn para el estudio ar

queológ ico de la organi zación del trM ico. U argu

mento se desarro lla en dos part es. l .a primera anal ir.a 

los ractorcs que condicionan la loca l ización. estruc

tura. conte nido y potencial visib ilidad m queo lóg iGt 

de lasja J'(/!1{{.1' 1 ;tctu<il mente til i 1 ir.adas por los JI a meros 

de l A ltiplano de U pc·; (Potosí. 1Joli vi:1 !N iclscn. 

1 lJ()7<tl): la seg unda i lus lra est¡¡s propuestas median

te ejemplos tomados del reg istro arqueológ ico de 
Upe; y dt: la <)ucbrad<t de ll umahuaca (.lujuy. t\ r

gentimt) n1os1rando algunas rnrmas en que es tas 
el ases de si ti os podrían in rormar sobre ¡¡spcc tos de l¡¡ 

m; tcro-organir :tción del trál'ico. 

Jaras en puspediva ctno an¡ueoliígica 

1 :nt cmlcmos que la ctnoarqueolog ía aspira a generar 

conoci miento sobre las relac iones genem/es entre 

conducta httmana, materi<tlcs y reg istro arqueológi

co. l);t ra <tcercarnos a este objeti vo consideramos 

importante: ( 1) buscar relaciones entre Véll'iab lcs 

(conduu ualcs, m<ttcri ales) simples y claramente dc

ri nidas: (2) buscar las Gtusas de las relaciones postu

létdas (para di J'crcnciar conex iones necesarias de 

asociac iones rortuit <ls): y n) cuando sea apropiado, 

,·cririca r su generalidad mediante la consideración 

de casos independientes que rc(Jmlnlas condiciones 

in ic i;tlcs y limiJan tcs relevantes. l :n las próx imas 

secciones buscamos <lprovcchar estas tres titcticas 

p; 1r:1 ;1prox im arnos a la d i ve rsidad de ex pres iones 

;tnlucológicas que pud ieron asumir los lugares de 

descanso de las an ti guas caravanas andinas. 
Si no., :t tenemns al uso de la pal abra enl;t litera

tu ra andin:t. podríamos dcl'i nir al caravanco como la 

ac ti vidad especiali r.ada de transportar mercancías a 
J; ¡rga distancia utili r.ando ;¡nimalcs de carga (e l'. 

Nú iicr. l lJ7(l: 148) . Los andi nos ac tuales utili zan el 

lérmino orriería para desig nar es ta ac ti vidad y 

r¡u nl'iru (aymara).//omero. a rriero.jletero o 1 ropero 
p< tr<l rcreri rsc a quienes 1<1 practi can. 1 :n todos los 

casos que hemos podido reg istrar (en los t\ mles y 



fuera de ell os) . los cma v<tnc ros y las unidades domés

ticas a h s que pertenecen cst{tn también involucradas 

cnlacdadc losaninwlcs decarga . lntcrculturalmcntc 

cs. además. una actividad fundamentalmente mascu

lina. 

1 ~~~ los Andes. como en todos ¡¡que llos casos don

de se han desarrollado fenómenos similares (Norte y 

Occidente de /\frica. Medio Oriente, 1 .os llim:tla

yas ). los sistemas de asentamiento de cara vanas 

in volucran un mínimo de cuatro escenarios de acti
vidad. en los que en principio seda posible detectar 
su impronta ~ trqueo l úg ica . l ~s tos son: lu gares pma 

pernoctar, ntt;t s. puntos de mticulaci(m (comunida

des o reri ;ts donde se rea li zan transacciones y que 

definen el derrotero) y punt os de carga (donde se 

concentr;tn las m erca ncía s a transportar, la 

parafernalia propia del ca ra va neo y se inicia el \'iaje 

1 Nidscn, 1007a j). Es te último escenario sude coin

cidir con la base res i c l e nci~tl del c~ tra vanern (por lo 

tanto con ac ti v idades de producci(m pastoril ). mm

que en cotllcx l tls de trMico h<t_io patrocinio cs t<tt <t l 
(p.ej .. lnka) puede incluir también alm<tcencs espe

cializados. Si el :t rriero pertenece a una comunidad 
que produce al menos parte de los elementos a 

transporté!!", los puntos de cmga son adem ás puntos 

de articulación (doude se obtienen mercancías me

diante transacc iones) . l'rekrimos, sin embargo. 

mantener a mil ít icamente separadas estas ca te gorías 

a fin de enfati1.ar 1<1 importancia de definir e-ventual

mente la unidad soc ial de pert enencia del propio 

caravanero p;tra entender cabalmente su rol en la 

economía política. 

Sitios rituales espec iali zados constituyen un quin

to escenario de ac ti vidad po tencialmente rclac io

nmlo al carc tvwteo. si n perjuicio de que acc iones 
rituales pueden tmnhién rca li1.arsc en ttxlos los con

tex tos élllleriormente mencionados. 1 .a identifica

ci(lll arquco lt>gictl de un ccrcmonialismo propio del 

caravaneo y de lugares especialmente rc ser v<ldos :1 

es te fin es de la mayor importancia. en la medida en 

qu e léi s prác ticas rituales y la parafernalia e 
i conngrarías asociadas pueden asumir un papel dcs

t:tcaclo como diacríticos sociales, nwrcanclo el surgi 

miento de los e< travaneros como un sector socia l 

diferenciado dent ro de comunidades o unidades 

étnicas mayores o como grupos étnicos indepen
dientes. Músa(m. por su frec uentecaráctcr emblcmá

tico y por incluir a menudo descartes cxcqx:ion:ilcs, 
los desechos ce remoniales del caravaneo puede n 

encont rmsc entre sus ex presiones arqueológicas m ás 

visibles: de hecho. han sido los primeros vesti gio.-; 

directos de esta acti vidad detectados por arqueólogos 
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(geuglifos. mtc rupestre, apachetas, muros y cajas). 

l Jn sex to csccn<trio en oc<tsioncs vinculado al 

sistc.ma de actividades carava neréls es d sitio de 

producciún/ex tntcc iú tl. en la medida en que los pro

pios arrieros se ocupan de la producción o ex tracción 

fuera de su h<1se residencial de algunos de los bienes 

que traficclll. En la arriería actual del Sur de Bolivia, 

por ejemplo. algu nos llame ros transportan plantas ele 

uso ritual-medicinal (kowa, pupusa. clwquikanglla, 
clwcl!ocoma) o alimenticio (/lullucl!a) o khollpa, 

sa les cmpleadéls como jabún. La recolección de estos 
ele mentos demanda a veces traslados a considerable 

dist:ctnc ia y permanencias de va rios días. 

l)c todos es tos escenarios. los lugares para per

noctar. ojorona.1· en términos de los llameros del Sur 

de l3oli v i<t. deberían o frecer condici ones particular

mente ra,·orahles para in\'Cs tigar a los artífices del 

trMico. teniendo en cuenta que concentran una por

ci (> n signi rica ti va de los descartes prod ucidos por la::; 

carélv<ll léiS en lll<lrch;t. l ~ n muchos e<tsos estos re si 

dtto~ dchcrí:tn adcm:'ts formar depósitos disc retos, 
sc p<trados de los v in culado~ a o tros grupos y/o acti

vidades que pudieran ob liter¡¡rl os. Comenzamos, 

entonces, por considerar las a el i vidades en la ja ra 1 y 
su organi7.<~C i ón para precisar qué podríam os apren

der de su est udio. 

1 .as ClCt i vidades rcali1.adas siempre en los lugares 

p:tra pcm octar son: ( 1) desc:trga y carga de animales: 

(2) pre pmación y consumo de alimentos po r péirtC de 

los ca rava neros: y n) descanso de animales y 

cara va nen>s. Actividades rrccuentementen:a li zadas 

inc lu yen (4) enc ierro de animales: (5) alimentación 

y cura de los <lltimalcs : (6) mculleu imiento y rep<mt

ci(m de eq uipos: (7) hilado y coniCcción de. sogas; y 

(X) tmnsacc iones comerciales. 1 .a ocupación de la 
mayoría de es tos sitios es habitualmente transitoria, 

entre l: tt :mlc y la maflana siguiente: aunque inespe

rad:nm:nte puede ex tc.ndcrse por vaJios días si la 

reparación del equipo, oportunidades de intercam

bio o las necesidades de descanso y recomposición 

de la tropa lo aconsejan. 

Otras joranos se corresponden con etapas de 

descanso en el viaje. por lo que son regularmente 

ocupadas por períodos algo mús prolongados (dos o 

tres dí~ t s) . /\dem{ts de las actividades anted ichas, 

liemos observado recurrentemente en es tasjoras (9) 
prácticts rituales y, ocasionalmente. ( 1 0) juegos. b 
adcm{ts td:ttivamcnte común que varia .~ caravwtas se 

encuentren en estos puntos. creando así oportunidades 

adicionales para la producción de vestigios arqueoló

gicos . 1 . l ~unaremos a estns paraderos jaranas de ow
poci!J¡¡ pmlon¿.:oda y los trataremos por separado. 



La .lant Diada 

Actividades 

1 .a secuencia 1 ípica de acl ividades en los campamen

tos diarios de ll ~uneros actuales de I3olivia es la 

siguiente (aclividalles quL~ ocurren só lo ocasional
mente enln.: corchetes: para mayores delallcs ver 

Nielsen, 11JlJ7a: también Concha Comreras, 1075: 

Lecnq. I!J88 : Molina Rivero. s/1': Wesl 198 1): 

Oe.1·co ry,a: la !ropa se mantiene concentrada en 
un lugar mientras se desatan las cargas: los hullos 
son apilados alrededor formando hileras simples 
a modo de parapetos: se recogen y cueni<Ul las 
sogas y cencerros, depnsil{tndolos sobre lascar-

t!liS. 

Pos/oreo: las llamas son echml:ts a paslm en los 

alrededores hasla el anochecer n-4 horas). 

1 Si la jornada ha sido mu y l:trga. se prepar:t y 
const 1111e r{tpidamenle un;¡ mczclél de harina los

lada con agua l'ría para reponer energías!. 

Reco/ecciiÍn de aguil y leiitt. 
[Si queda tiempo de lu1. y hay población cercana. 
se aprovech;¡ para ot'ren:r la mercancía y concre
tar algunas lntnsacciones; en ocasiones poblado
res loca les se acercan a lajara a indagar sobre los 

productos transponados 1. 
1 Si se !eme una estampida o prevée algún peligro, 
se amarran parl e de las llamas por sus cuellos 

formando un círculo cerrado a cuyo interior se 
ubica el re sto de la tropa l. 
Pre¡)(tmcirín r consu11to de illilllenlos: p:tra la 

cena y el desayuno se prepara logua. una sopa 

espesa a hase de harina de trigo, enriquecida con 
vegew les y carne o charki si se cuenta con estos 
elemcnlos. 

Ma111eni11Lien10 r repomci!Ín de equipos: durante 
la preparación de la cena y lwslél el momento del 
descanso se aprovecha el ti empo y la lu1. del 

fuego para rep:ctrar costa les, ropa, calzado. ollas o 

bidones. ili lar y conl'eccionar «abarcas >> para 

proteger las palas de las llamas o sogas p<tra 
vender. 

Descanso: cada pcrsotw duerme j ulllo a su cHga. 
Preparacicín r cOI/.I'UIIlO de a limen/Os: igual a l;t 

noche anterior: idea lmente esta actividad debe 
concluirse a m{ts lardar al alba a fin de aprovechar 
almáx imo las horas de luz. 

Carga: se vuelve a eoncenlrar las llamas en el 
lugar ele la UU'lle anterior: se sujeta a la lmpa en 

conj un lo median le sogas: 1 si es necesario. se 
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curan las palas de los animales heridos y se 
reemplazan sus calzados]: se amarran los anima
les en grupos de 1-6 por sus cuellos para evitar 
que esctpen: a medida que se cargan son libera

dos. 
Par/ida. 

En condiciones normales. las caravanas de llamas 

av;umtn entre 15 y 25 km por día. 1 :xcepcionalmenle 

pueden recorrer distancias algo más largas (hasla35-
40 km). pero es lo significa reducir el tiempo necesa
rio pant la alimentación de la !ropa, v.gr., las 3-4 
hor:ts que median entre el arribo a la jurww y el 

anochecer. Jornadas m{ts prolongadas. enlotlces, no 

pueden re pe! irse m{ts de dos o !res días sin poner en 
serio I )C ii ~ro a la recu<t. 1 :s 1a dislanci<t , entonces, 

est<thlcce un límite máximo al espaciamiento entre 
juuutus diurius. 1\ menos que los lugares apios para 

pernoclar sean muy escasos. sin emhmgo, la distan

ei: t entre punlosdecliv;unenle utilizados pant ~ tcam

par en rulas ul i li1.adas regularmente es considerable
mente menor. /\sí. por ejemplo. en los 115 km que 
se pman Cerrillos (S ud Upcz) de Tupiza, donde los 
lugares :tptos pélnl pcrnocléir son relali vamente abun
dan les. hemos locali zado con ayuda de informantes 

unajamna cada 8 km. 
Son varias las causas de es le l'cnórneno. Primero, 

cad: t ll"mero preliere diferentes lttgares para anun

par. 1 :s1as prel'crencias son heredadas de generaci (m 
en generaciún y. puesto que es habitual que los 

miemhros de la carav<llla se~ lll p<trienles y/o vec inos, 

tienden a localizarse espacialmente. /\1 preguntar a 

;tlguno.'i arrieros porqué no uli li1an cienos paraderos 
en sus viajes, es cnml!n que respondan «es j arana de 
San Cristóbal » o << aquí paran los de San Pablo». /\sí. 
aunque va rias com unidades transiten una misma 
rula o seg mento de ella. es común que cada una 

utilice luga res dil'crenles para pernoctar. Además de 

multiplicar el número de joronos en las rulas, esle 

hecho abre una posibilidad interesante para la ar

queologí:t, v.gr .. que diferentes unidades .'iOC ialcs 

recorriendo un mismo ci rcui to dejen su impronta en 

diferentes puntos del camino. Segundo, sucesos im

pre,·islos pueden demorar la panida. prolongar la 

nwrclla u ohlig;¡r a jumr antes de completar la 

jomada. "provechando paraderos no ilabiluales o 
recurriendo a cualquier lugar que ol'rezca las condi
ciones mínimas. Tercero, ;ti regresar de viajes largos 
los "nimales están cansados. heridos y cargados 

lwsw el límite de su cap;tcidml , lo que obliga a 



dctcncrse con mayor l"rcl'IJCnci:t. /\ sí. en sus viajes" 
Tarija. muchos !lameros de 1 .ípe;. ti encn una secuen
cia de parad:1s prev ista para la ida y una difcn.:nte 
para la vuella. 1 ,a distanc ia rccorrid:1 ent rcsjornada~ 

de ida lle\'a hahiwalmente cuatro a la vuelta. Por 
Ílllimn, al gunos anieros cueJWlll que Hnliguwncnlc 
vi".jahan I<Hllas caravanas. que los (lltimos en llegar 
encontraban a veces las jomnos llenas. debiendo 
cnnl inu<1r v iaje hasta cnco1llrar otro lugar apio para 
acampar. 

r~IIlicncs tar de los ;mima les es el criterio deci si V() 

:llmolllell lo de eleg ir sitios p<!ra pernoctm. Á lile lodo 
se hu sea SC)l uridad: 1 ug<J res :dios y alliert os si mi lares 
al pai saje altipl:'u1ico. so11 lo~ preferidos ya que a la 
II<IIIW <de g 11 sla q11edarse». l ·:n lo posihle se ev itan IHs 
quchr:·tdas y sil ios encerrmlos e11 ge neral. y<~ que los 
:lllillwles SL' ellcuelllr<JII intr:lllquilos y se sospec ll :Jia 
prese ncia de predadores (í'.orros. pumas). Sólo se 
eli gen cuando la periodi c idad de la jornada así lo 
ex ige. y en tales c;¡sos los anim:Jies sm: l...:n p:1s:u· la 
11oche amarr:1dos. Por la mis m<~ ra:d111 no scjara mu y 

ce rca de mklcos poblado~ o c"sa~ a lo largo de la 
ruta. donde personas o movimientos desconocidos 

podrían asustarlos. Est¡¡ elección obedece :1dcm <'ís a 
la vo lunlml de ev itar conriicl(ls con la pohlaci(ln 
loc¡JI (p.ej .. in vasi!í ll de cull i vos por part e de la 1 rop;1. 
roho de :tnim;Ji es). Arque! llúgic:unenle sig ni l"ic¡¡ que. 
a(m al ntravesa r territorios densamente poblados, los 
p:1raderos de c"ravan:Js 1 ienden ;¡estar es pacialmente 
segregados de lns :~sentamientos loc:Ji cs. 

Otro demento a considcrw· es la presencia de 
rorraj es par:1 ¡¡limentar las llamas. La reh11iva esca
sez de este recur:-;o en los prorundos valles y quebra 

das Jc lél vcrliente orienl:ll <llldina. lleva a veces a 
j11wr en l'<l lllpos en hmhecllo o Y" coseclwdos p:1ré1 
aprovechar los desechos presenles en los ras! ro jos. 

1 ~sl<J elccc i!'lll , ¡llln le ser 1:11nhién l'llentc de conriictos 
con los :Jgricultores. y di l'iculla I<J prescrv¡¡c ión ar
queolúgic¡¡ de t:s tos eventos. 

Sólo cuando estas condiciones h¡¡n sido satisfe
chas (o cuando no hay posibilidad alguna de sa ti sra
ce rlas) se considera la conveniencia de 1 arriero. 1 :st" 
inc luye la prese ncia de lcfía. agua (las llamas puede n 
ahrevar en el ca mi no o pa:-;:~ r hasta tres días sin agua) 
y pobladores en los alrededores pam intercambi ar. 
La presencia de abri gos nmundes (a rloramienlos 
rocosos. barrancas de ríos ) o es tructuras abandona
das que puedan ser apm,·ech:tdas L'Oll es te fin ( cer
cos , corrales. pues tos. par;qJC tos ). cobmn especia 1 

relevancia en las porciones mi1s !'rías y ventosas de la 
ruta . 

Ciertos lugares son reiteradamente elegidos no 
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t:ullo por sus L'!liHiiciones cspccíl'icas, sino por su 
posiciún en la rula. Tal es el caso de sitios inmediata
mente <J nlerimes o posteriores a tramos di rícilcs de la 
ru!(l . conHl son l"s IJ¡¡ses de gralllks cues ta s. los 
bordes de planicies elevada.'> inmcdi"""nenl c "nles 
de ingresar a <Jmhientes de quebrada. prox imid:1cles 
de p<~sos nH lnlafíosos o sectores con rorrajt: que 
preceden el ingreso a rajas desérticas . 

Cont~nido 

1 .as jortiii(IS son h{isicwncnle campamentos y no 
~.· tientan por lo general con grandes es truc tura s. De 
hecho. ningún pueblo ca r<Jvancro delmu!Hin parece 
re: di;.ar in vers iones :m¡uitectúnicas de importancia 
p:~nt :~condicionar los lttgares donde pernnc l" en los 
\' i:Jj es. sc:1 por la brevedad con que son ocupados 
es tos sitios. por la va riac i(m en las rul:ls recorridas. 
por I<J <tu su1c i:~ de lr:Jdiciones :~rquilt:Ciúnicas de 
enve rg:tdur:1 e111rc los pueblos pastores o por su 
,·: !r: t c t e rís ti c:~ !':lila de org;¡ni ;aciones corporati vas 

C lp:Jces de emprender cs l:ts obras. Ed il'i c ios 

específica mente erigidos P"ra al berg"r cara\'anas t:n 
t r;í nsi In. son obra de esladns o de personajes en su 

suH 1 que p<~troc in : lll el! r¡'tfico ( p.cj .. tolltpus i nkaicos. 
k/i(/lts del Medio Oriente 1 Sims. I97X 1. ji11tduk del 
norte de i\ l'ric<J llloag. 1 !Jó3: 1 171 o 11 1011.\'ÍO romanas 
1 Von ll<Jgen, 10671). 

1 ,:t m;¡yoría de lasjurwws cmece de toda mejora. 
1 .as m:'1s rrecuentemente u ti li;.mlas cuenwn con algu
nos de los sig11ientes ra sgos: 

espac ios pl;mos libres de vege tación y otros 
ohs túculos de unos X a l .'\ m de diámetro. donde 
~e concCJ Jira I<J recua p:~ra c:u·gar y descmgar 

(«úrea de carga/descarga >>): 

cs tructur:Jsenl'nrma de mcoode l l (p.ej. , dc6 m 
de hase por 12 de largo) donde se encierra la tropa 
pma l'<t cilit;ll· la carg;, y descarga: 
corr<Jies: 
rdu1:!ios pcqueiios (p.ej .. l.:'i m de di <'í metro por 1 
m de <llltm l m{¡xima) de pirca seca. construidos 

pm lo general contra tlll arloramientoo bloque ele 
gran t<IIIWiio que es <~proveclwdo como pnrte de 
la eslructur<t (regi strados súlo t:n los amhienles 
cx trenwdamenle fríos del suroeste de 1 .ípt:z): 
lwnc!Jiws o parapetos semicirculares ele pirca 

seca de hast;t 1 m de altura por 2m de diúmt:tro, 
con fog:(m al centro, abiertos al este. que sirven 
pma proteger del viento a los arrieros y panieu
l:mnente :ti ruego durante la prepcu·nciún de ali 
men los: 



rogones de rac iUra exlx;diliva, por lo general só lo 

tres piedras donde se asienta la olla . 

Como se ad vierte , se !rala en todos los casos de 
rasgos precarios. Sospechamos. incluso, que algu
nos de los más substanciales que hemos obs~.:rvado 
(corrales y rdu gios) no h;m sido construidos enter;l
mente por arrieros (d. Concha Contrcras, I<.J75:X7), 
si no que han sido rcacondieionados a p<lrtir de es
truc turas abandonadas (p.ej., antiguos puestos). 

1 .a presencia de estos rasgos depende de li le lores 
!<llcs como la rcgulmidad con que es utili zadéllél ruta 
(v.gr.. l;¡ an ticipación del regreso qucjustillca inver
siones adicionales pma acondi cionar los paraderos). 
la circunscripciún de recursos (y consccucntc rcdun
danci<l espacial en las ocupaciones) y las condicio
nes clirn {t ticas. 1 .a combinación de estos racimes 
llau: que las jOI"IIIWS del SO de Lípc1. (c lima muy 
ri guroso. recursos ex tremadamen te circunscri plos). 
por ejemp lo. asociadas a las rul <ls inten s< Hncnte 
u ti lizéldas que conducen <1 San 1\:dro de AlaC<lm<l y ;11 
Río 1 .na, cuenten con las mayores in versiones en 
inrracstructura que hemos podido detectar, v.g r .. 
es tructuras en U, corra les, rdugios, pan1pc1os. En 
los va lles y quebradas de la vertiente oriental. en 
cambio. donde hny gmn ca ntidml de rutas altern :lli 
vas. el c lima es algo m;ís benigno y los recursos 
IH.:cesarios p: 1 r<~jaror cs t;ín n1 ús di stribuidos. no se 
observan m{is que parapetos y i"ogoncs. 

Tampoco se genera gr;1n cantidad de desechos en 
las jarwws. 1 .a oc upaciún es breve. el equipaje es 
reducido. casi lodo se consume o reutil iza. l ~s l e 

rcnúmcno responde a ciertas condiciones rec urren 
tes bajo las cuales operan la caravanas. l ~ ntre ellas 
cabe mencionar: ( 1) lél necesidad de minimi ·¡ar la 

camidad y vo lumen de ob jetos transportados: (2) las 
diricult;¡dcs para obtener Clrtcl";lctos o llléllerias pri

mas par<1 reponer pérdidas o roturas o sa ti sraccr 

neces idades imprev istas duraJliC las travesías y el) el 
uso relati va mente va ri<1ble de rutas y paraderos, los 
que además son compartidos con otros grupos inde
pendientes. lu que limita la declividad del almace
naj e y el desmro llo de ini"racstructura a lo largo de la 
ruta como respues ta a es tos problemas. l)e hecho. 

leiia es el único desecho útil que hemos podido oh
servar cnjaranus (s(J io en algUiws). p1incipalmen1e 

porque su e le rcco lectarsc m{is de la necesaria para 
asegurarse de que no rall e durante la preparación de 
alimentos. 

1 ,os pocos elem entos que se descartéln son 
Hdem;ís el produ cto de un rango mu y limitado de 
act iv idades: 

preparación y consumo de alimentos: rocas que

madas y rracturadas por el fuego, conte nedores 
( l;1tas de conserva. fragmentos de cerámica. vi
drio. aluminio. pl {¡stico ). bolséis de ny lon . res tos 
vege tal es (díse<lras de haba. cebolla, marlos de 
maíz. ca.ro1.os de dur:11.nn). restos óseos y 
percutores improvisados (con los que se parten 
los huesos largos para extJaer la médula): 

ropa o equipos inutili z<1bles y restos de su repa
ración: ab:1rcas, goma o d mara de auto, guantes. 
c;¡miscla s, hebillas, alambre, lana, soga, trozos 
de costal y otros tejidos. cuero. 
es parcí miento: vidrios. cigarrillos. pi las. 

L n la Tabla 1 se sinteti zan las estructuras y 
desechos reg istrados en 28 _jaranas rele vadas a lo 
largo de rulas que bajan desde 1 .ípez a los va lles 
orien ta les. clasi ri cad;ls de ;¡cuerdo ;lit i pode entorno 
en que se loc; ili z<lll. No se incluyen lasjm;uws de alta 
rcdtliHinnci<l del SO de 1 .ípCI. las que típicamente 
prese ntan gr;¡n densidad de desechos. 1 .a muestra 

busc: 1. en c:unhio. rerlejar la variabilidad presente en 
los campéimcn tos con menor redundanci:1 (y visibi-

1 id ~td ) de la vc rt icntc orienta l. Atlll cuando la muestra 
es mu y reducitl:i. el examen de es tos datos sugiere 
algunas tendencias de interés para explorar en el 
ruturo . 

Ln primer luga r. si bien hay una ligera preferen
cia por terrenos con ex pos ición este o norte para el 
empl;¡¡;uni cnto, es ta tendencia es muy débil. Segun
do. los parapetos (es tructuras de mayor visi bilidad) 
y el aprovcch;unicnlo de abrigos naturales. se obser

van exclusi va mente en los en tornos << ril o >> ( relieves 
positi vos. elevados. ce rca nos a pasos o cumbres) y 
<< cam po>> (lugares llanos y ab iertos). donde l;¡s con
dici ones climú ticas (principalmente el viento) son 
m{¡s ;1dve rsas ( 14 de 20 casos). Estos cwn pamentos 

son también los que ostentan mayores índices de 

rcocup;¡ci (Hl. tomando el número de rogones como 
indicador de este fcnúmcnn, con va lores promedio 
de 5 pam ,, rilo>>. 2.3 pam <<Campo>> y 1.7 para 
<< quebrada >> . 

Pasando a los desechos. lo m{is notab le de los 
descartes úscos (camélido y ov ino) es su ;lltísimo 

CS I;Jdo de rragmcntac i(Jn, lo que dificulta la identifi
cación de los elementos. Esto es el re sultado de 

vmios procesos que hemos ten ido oportunidad de 
observar en c; ¡mpwnentos. p.cj .. la sistemática rrac 

tura de los huesos largos para ex traer la médula o el 

consumo de los elementos de mayor tam<liio por los 
perros. direc tamente o luc.go de ser completamente 

dcsmenui'.ados con improvisados percutores de pie-
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Tahla 1: Resul tado tlcl rc levmn icnto de 2R jaranas entre l.ípez v los v<úles orientales 

# l~ ntorno Aspec t Para- l'ogó n Are a Fragmentos Oseo,; por Parte bquelct;~ria Restos Ft{:ont Texti l ÜU"OS 

peto C!l) cnb col COS l cscnp pala pie Ycg ened. Lana 

J filo 270 1 4 1 l:\ 1 
2 fil u 45 2 2 1 2 lú 3 X 4 alambre 
3 riJo 90 (> X 3 
4 f'il n L80 l 1 X 1 X wanu 
5 ::: ri lu 75 1 15 X 8 2 17 4 X 9ú X pib. ko11·a. goma 
ú ri lu 1 JO 1 2 !,!UJillC 

7''' filo (huya) 50 9 X 1 2 3 reuso-es u·ucl. 
8''' rilo (hoya) 290 3 l 1 X 3 2 pila. ko11·a. r-es tr 
9* rilo 125 1 2 X 3 3 X 15 1.:011'(1. goma 
lO rilo (hoya) <)) 1 1 X 2 X X goma 
l 1 f' ilu (hoya) 70 2 6 X 3 X <) X goma. cigarrill n 
12 filo 170 1 3 X 1 3 2 2 X 2 X 
13 filo (hoya) o 9 X 5 2 1 2 gornJ 
1-1 t'ilu (hnpl LOO 1 2 X 7 
15 ca mpu l:\5 2# 3 X l 3 2 ' X 50 X gom;_¡ . hebilla 
lú campo 30 1 2 X 1 2 3 3 X 5 ~OillJ 

17 campo o 2 X 1 l l X camisa. rr cos tal 
IR campo - 2 X abarca 
19 campo - 1 2 X 1 2 X X so~a 

20* campo - # 3 3 X i.:0\1'{1 

21 quebrada 130 1 X 1 X X 
22 quebrada 90 2 X 
23 quebrada 280 4 X l 2 6 32 3 cuerno 
24 quebrada - 2 X X X rr. cuero 
25 quebrada o 2 X 
26 quebrada@ - l rcuso-esn·ucl. 
27 quebrada @ - l l X 1 abarca. r-es u·uc.:L. 
¿¡s queL1rJLla(!.!> - ~-- · · ·-

Refe re nci as:~· = jarana de uso prolongado: @ = ccunprunento en crunpo de cu lti vo:#= aprovechamiento de barranca o aflorrunientocomo reparo: /\spc t =rumbo 
de exposición del terreno: FrContenedorcs = f ragmentos de cerámica. vidrio, bidones de p lástico. o l las y platos de alumin io o en lozados: T ex til Lana= lruw 
hilada o no. soga, telas de función indeterminada: f..:owa =sahumerios im provi sados con rocas planas, conteniendo restos de f..: mm y otras ofrendas incineradas. 



drél. Teniendo en cuenta los elementos identificados. 
cabe apuntar que todas las pélrtes csq ucletarias se 
encuentran reprcsenwdas. excep to pelvis ( tal ve ;, 
sólo un error de muestreo), lo que concuerd<1 con la 
respuesta más frecuen te de nuestros informantes. en 

cuanto a que no se seleccionél n partes específi cas 
para llevar como alimento al viaje. sino que se tom<l 
<do que haya >> . Dado lo reducido de las muestra s. sin 
embargo, no parece apropiado buscar mayores len
denciéls en estas cifras. 

T .os fragmentos de cerámica, loza, aluminio. 
plástico y vidrio, corresponden a recipientes que 
pueden ser clasificados en cuatro clases funcionales: 
transporte de agua (bidones) , procesamiento de ali 
mentos (o llas). consumo (p latos/bowls) y ceremo
nial (botellas de alcohol). Siempre que hemos pani
cipéldn de comidas en joras hemos observado que 

cada arriero cocina sus propios alimentos, por lo que 

hay tantas ollas en el fogón comocomens<iles. o mús. 
si se considera que a veces los perros comen direc ta
mente de o llas separadas en las que se les cocina. 
Manteniendo constantes otros fac tores, los conjun
tos generados por este tipo de conclucla podrían 
producir en los campamentos coc ientes de vasijas de 
cocina/servicio elevados en comparaciún con sitios 
más permanentes en los que típicamente se prepara 
una comida para varios comensales. Ciert amente. 
existen varios fact ores adiciona les que podrían neu
trali zar esta tendencia y que debcrí<UJ cont rolarse 
pam que es te indicaclor pudiera ser aplicado;¡ casos 
arqueológicos (p.ej .• almacenaje de o llas adicionales 
en los si ti os mfls permanentes. presencia de o liéiS con 
otras funciones. ritmos dil'crencialcs de descarte. 
etc .). por lo que planteamos esta posibilidad como 
una simple hipúLcsis a evaluar. 

Las jo ranas reiteradamente ocupadas contienen. 
además. concentraciones de guano en la zona de 
descanso de las llamas. 

Es importante destaccu· que, salvo los productos 
pastoriles y sus derivados, corno huesos, lana y 

algunos textiles, ninguno de los desechos generados 
(o de los elementos manipulados) son producidos 

por los llamcros, sino que son ob tenidos a través ele 
viajes de caravanas a diversos destinos, o más rccien
lerncnle, son traídos a 1 .ípcz desde considerable 
distancia por camioneros o vendedores en bicicleta 
(Niclsen, 1 997a) . No creemos que sea éste un fenó

meno reciente o un producto de la glohalizac ión. 
sino que scilala una característica de los pastores 
andinos y. en general , de todos los pueblos con una 
marcada especialización pastoril , los que invariable
mente obtienen gran parte de su crgología y bienes de 
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consumo mediante el trál'ieo (Khazanov J 984). Si 
¡¡grcgamos a esto el cmúc lcr rc lati vwnenle perecede
ro de los productos animales, cabe concluir que 
;il gun;¡s de estas soc iedades pueden generar registros 
:1rqucolúgicos dominados por artefactos de otros 

grupos (Ormc, 1981 :263 ). 
r:stc hecho plantea problemas evidentes al mo

lllClliO de determinar arqueológ icamen te la identi
dad de los antiguos caravaneros andinos. Considére
se el ejemplo de la cerámica. que continúa siendo 
LlllO de los indicadores de filiación cu ltural más 
comú nmente empleados en arqueología (Drowméln, 
1 CJ<)4:242) a pesar de los problemas mctoclológicos 

q uc carac terizan su uso con este 11 n (p.ej. , i\ lclenderl'er 
y Stan ish, 1903:2). No parece haber al fareros entre 
los !lameros de Sud Upcz.: lodos nuestros informan
les declaran obtener su cerámica entre los olleros de 

la (Juchr;nla de Talina ([3crquc. Chagua, Casiras) , 
aprovechando para ello los viajes a T;1rija o a las 
l ·'cr ia de Santa C;lla lin;¡ o Manka l"i esta (Vilbz(m) . 
A lgo semejante observa Nicolaiscn ( 1007:333) para 
los Twarcg, el principal pueblo caravanero de /\fri
ca. quienes ;¡dquiercn loda su cerámica de las comu
nidades agricu ltoras sedentarias. El autor va mús 
;dlú. al afirmm que << no truc pastoralists scem lo 
makc pols>> (336). Si esto es así, resulta muy impro
bable que la cerámica haya actuado como <<diacrítico 
social>> (sensu Sehortman y Urhan. llJ87:64). afir

mación que probablemente dcha extcnclcrsc a la 
mayor p<lrle de la ergología recuperada en sit ios de 
caravanas (campamentos y otros). 

Si los grupos G1ravancros desmrollan una identi
dad propia di fercnciada de los segmentos mús seden
tarios de la soc iedad, como sector social en unidades 
étnicas mayores o como nación independiente. sería 
quizús m{ts ati nado buscar los referentes materiales 

de esta identidad en los productos del pastoreo u 
objetos estrechamente vinculados a esta actividad. 
Cont inuando con el caso Twareg, la mayoría de los 
art efactos de madera o metal que utili zan son fabri

cados por los grupos de «herrerOS >> que viven en las 
ciudades y periódicamente visitan sus campamen

tos . 1 .os propios Twarcg son en ccunbio expertos en 
la confccci(m de sogas, alforjas. cantimploras. lúti
gos. monturas y otros objetos confeccionados en 
pelo de camello o cabra y en cuero. Sobre lodo las 
bolsas y monturas de este último material es tán 
ricamente ornamentadas con disciíos polícromos 
distinti vos (Nico laiscn, 1007). Tal vez. los sobrios 
co lores naturales y disctlos a rayas de los tex tiles 
ll;uncros dcscmpei\en este papel de diacríticos socia
les entre los caravaneros ac tuales del altiplano sur 



andino, como quii'.{ts lo hic ieron Jos tocados, petos y 
111/CIIS en el p<tsado (13nenguer llJ<)~ : N(Jikz 
1 <)<) 1: 1 X6) . Desgraciad;unente. este tipo de elemen

tos mra vei'. se presc r vclll , aunque su representaciún 
en el arte rupcsln.: puede brind<1r una vía de acceso a 
estos esquivos procesos de etnicidad. 

Ot·ganizadón Espadal 

Teniendo en cuenta las acl ividades que caraclerizan 

a los paraderos diarios de camvanas, podemos arir

nwr que este tipo de sil io comprende, mínim;unente. 
l<ts siguientes áreas de actividad: 

carga/dcsctrga: 

almacenaje lransitorio de la carga: 

descanso de animales: 

preparación y consumo de alimentos: 

desca nso de los caravaneros: 

captura de recursos (iciía, agua, pasto): n las que 

podría agregarse un área riluaL si este lipo de 

prcíclicns se cnconlraraJl en el repertorio ele a el i

vidéldcs desarrollad<ts en el campamento (ver 
infi"({). J>or supuesto. estas úreas no constituyen 
necesariamente espaeios físicos discretos, pu
diendo desarrollélrse varias acciones en el mismo 
lugar. 

Li<Hnamos «organización espac ial » a la anicu

lnción dinúmica re gu lar cnlrc csl<ls úrcns. aclivida

des y materiales in \·olucrados. y «estructura de siliO>> 

n su imprunla arqueológict (dislribución de rasgos y 

desechos). La organ ii'.ación espacial de los célm

pamcnlos (como de o1ros si tios) depende tanlo de 

ractores runcionalcs. incluyendo aquellos v incula
dos a la organintci(HJ socia l del ll"Mico, como << Cul
turales», en el se ntido otorgado por 13ounlicu al 

concepto de lw!Jitus. << sislema de estructuras 
internalii'.adas. esquemas de percepción , concepción 
y acciún comunes a lodos los miembros de un mismo 

grupo o c lase» ( 1977:R6) . Mientras los primeros 

podrían res ponder a mecanismos generales , gene
rando estructuras de sitio an::ílogas en casos indepen

dientes. l os segundos revelarían as pect os 

idiosincráticos propios de cicrlas poblaciones y 

momentos lli stó1icos paniculares. no siendo por lo 

ta111o lícito ge nerali zar los o aplicarlos al pasado bajo 

un vago supuesto de << continuidad hislórica>>. La 
propia singularid<td de estos últimos, sin embargo. 
abre posiblidadcs para indagar sobre la idenLid<td de 
los e<tntvancros, si .'\e considera que al esl<thleccr sus 
camp<tmentos est;trían poniendo en <tcciún reiterada

mcnlc los mi smos esquemas generativos que 
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s uhy~tccn a la orgwlii'.ación de sus áreas de vivienda 
y otros escenarios de actividncL los que en principio 
podrían resultar en cstrucluras homólogas. 

I.:ntrc la primera clase de patrones podríamos 

seiia lar 1;¡ <tsociac i(m entre ::íreas ele carga/descarga y 
de alm<tce1wjc transitorio de la carga. o entre estas 

úllimas y el árcn de dcsc:lllso de los caravélneros, 
siempre que lél seguridad de los bienes no est6 

garanlizada mediante mecanismos específicos. Es
tas relaciones que obedecen a causas generales (la 

necesidad de mini.mii'.nr los gastos de tiempo y ener
gía en las operaciones diarias de carga y descarga, la 
vo luntad de velar por la seguridad de los bienes 

tr<tnsportados), rcsultnn en nlgunas analogías 
inlcrcu llur;t lcs en los p<tracleros de caravanas. Por 

ejemplo. como In hemos seiialaclo antcrionnenle, Jos 

llame ros deposi wn los bultos en pilas entorno al ::írea 

tic carga/descarga (la que puede incluir un corral o 

eslruc!ura en ! 1 para racilitar la concentración de los 

animales dun tnte esta operación) y duermen allí, 

_j un lo a sus pertenencias. ! In comportnmiento análo

go se observa en los corm•w¡sera is o <<palélcios de 

caravanas>> del mundo isl{unico medieval , cuyodise
iio in variablemente incluye un pmio central con 
acceso restringido (donde se concentra In tropa al 
llegar). rodeado enteramente dehnbitaciones, celdéls 
o simples << nichos» abiertos hncia él , donde se élloja 
cada viajero con su carga (Sims, 1 ~7X: 1 O 1 ). Este 

esquema runcional rccue.rda también al patrón kanclio 
(G<L>parini y Margolies. 1977: 186), la forma mqui

leclúnica b{tsica de los I0111.pus del sistema vial In ka 
(llyslop, 1984:282). 

La localización de las prácticas rituales en los 

campamentos. en cambio. pertenecería ni segundo 
tipo dL: va riable. Así, los f.:.o1vokos v c/iíol/as en las 
jams llamcras se reali zan al nacicnle de las demás 
ac ti vidades (d irección de la salud y la vida), posicio
nwniento homólogo al de los snhumcrios en la casa 
durante la ceremonia de In par! ida (Nielsen. l <J<J7a) 

y al de los altares de seiialada o t'írgines situadéls al 

oriente del corral INiclsen, s/fl). Los recintos de 
oración o mezquitas de los coral'(fnserai, en cambio, 

se orienwn hacin Mecca, mientras que los altares 

caravaneros de muros y cajas del período tardío en el 

Alto 1 .oa se orientan hacia las cumbres de los cerros 

mús deslacados de la zonél. como lns cercélnas eh ull pas 
asociadas a sitios residenciales del Alto Salado 
(13erenguer, 1 ~<)): l 92-l <)~ ). 

1 ,as jo ros se orgnnizan en torno a dos sectores 
bien d ifcrcnciados: ( 1) el úrea de cargél/dcscargn, a 
cuyo alrededor se almacena In carga y se duerme y 

(2) el Jógonero, si tundo siempre ruern de ella, con 



frecuencia al este («adelante»), donde se preparan y 
consumen los alimentos y se permanece por la noche 
hasta la hora de dormir conversando, reparando 
alguna pieza del equipo o confeccionando sogas o 
abarcas para las llamas. Aquí es donde se produce la 
mayoría de los escasos desechos. Cuando hay para
petos, éstos están siempre abiertos al este y protegen 
el fogón , no el área de descanso; el viento puede ser 
tan intenso en algunos casos que resulta imposible 
cocinar sin algún reparo. Si hay parapetos, los dese
chos también tienden a concentrarse al este, hacia 
donde se los arroja o barre al acondicionar el fogón 
para su reutilización, llegando a formar a veces 
pequeños basureros. En las jaras donde se kowa y 
realizan ofrendas a los Mallkus (ver infra) , estas 
actividades tienen lugar siempre al naciente. Las 
llamas duermen cerca, pero fuera de estas áreas, 
sueltas o amarradas según el caso. Antes del anoche
cer son echadas a pastar en los alrededores de la jara, 
controlando regularmente que no se alejen de la 
vista. Durante nuestro viaje, no buscamos leña más 
allá de un radio de ca. 300m. del campamento y, por 
lo general, contamos con agua dentro de un radio 
similar, aunque en una ocasión la vertiente más 
próxima se encontraba a un kilómetro de !ajara. 

La organización de la jara presenta estrechas 
homologías con la de la casa del llamero (Figura 1; 
cf. Lecoq 1988:196). El patio de la vivienda sirve 
para cargar y descargar la tropa al partir o al regresar; 
lo rodean por tres lados los cuartos y despensas que 
almacenan las pertenencias del arriero, donde ade
más e duerme; la cocina diurna o llantera se encuen
tra siempre fuera de esta U, preferentemente «al 
frente» y «a la izquierda» (dirección de la mujer) ; los 
corrales y dormideros están alrededor de la casa, los 
altares y otros puntos de referencia ritual al naciente. 

Este esquema se modifica ligeramente en los 
paraderos que cuentan con corrales o estructuras en 
U, los que son aprovechados tanto para facilitar la 
carga/descarga como para proteger el fogón si es 
necesario (ver Figura 2c). Aún en estos casos, sin 
embargo, el almacenaje de carga+reposo y el 
fogonero+actividades asociadas continúan ocupan
do lugares diferenciados dentro del espacio delimi
tado por el corral o U. 

Expectativas Arqueológicas 

El propósito de este apartado es sintetizar las conse
cuencias de las observaciones hasta aquí descriptas 
para la arqueología de los lugares donde pernoctan 
las caravanas. Para ello, es preciso considerar ade-

a) Organización de una Jara típica. 
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b) Organización de una vivienda típica en Sud Upez. 

® 
5 

7 

8 

5 5 

Figura 1: Organización espacial de jaras y 
viviendas de !lameros: 1 = área de carga/descar

ga; 2 = cargas apiladas/lugar de descanso del 
arriero; 3 = «fogonero»; 4 =patio/lugar de 

carga/descarga de tropas; 5 = despensas/dormito
rios; 6 = llantera o cocina diurna; 7 = cocina 

nocturna; 8 = sala o cabildu. 

más la incidencia de procesos naturales de forma
ción y de lo que Dewar y Mac Bride ( 1992:230) 
denominan «procesos de mediano plazo», responsa
bles de la variabilidad en la ubicación espacial de las 
actividades y en el contenido de los conjuntos entre 



a) anillo de residuos 

e) corral con residuos 

• fogón ® 

/ muro de pirca seca 
--' 

~ fogón ' 

b) parapeto con basurero 

. 
\ 

\ 

' ' / 

'4·--- ----·(! ¡/!!) 

d) corral con refugio 

sahumerio 

' área de carga/descarga 

5m 
barranca ---

Figura 2: Estructuras arqueológicas de jaranas recurrentemente utilizadas. 

sucesivos eventos de ocupación. Estos procesos son 
particularmente difíciles de precisar actualís
ticamente, puesto que su operación típicamente ex
cede las escalas temporales de la observación 
etnográfica. 

Manteniendo constantes otros factores, la visibili
dad arqueológica de las jaranas depende del grado de 
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redundancia espacial (sensu Brooks y Yellen, 1987:68) 
o reocupación de localidades. En la medida en que 
lugares específicos sean repetidamente utilizados por 
varias tropas para acampar, la acumulación de los 
residuos generados tenderá a formar concentraciones 
visibles o «Sitios». Por el contrario, si la redundancia 
es baja, los desechos formarán distribuciones de muy 



baja densidad a lo largo de la ruta, difíciles ele cletectm, 

y más aún de interpretar, sobre todo si se considera lo 

limitado que son los desGu·tcs producidos en cada LIIIO 

de estos eventos. 
La principal véu·iahlc que incide en la redundancia 

espacial ele los crunpamentos es la concentración rela
ti va ele las condiciones ravorables para pernoctar a lo 
largo ele la ru ta . En un ex tremo ¡xxlríamos situm 

algunos secLores del altipl<mo donde estas condiciones 

snn casi ubicuas, en el ou-o se encontrada el ambiente 

ele desiertos y oasis del Norte de Chile o extremo 
occidenta l del alliplano de Lípcz. El accidentado pai 

saje ele valles y quebradas de la vertiente oriental 

andina se ubicaría entre ambos ex tremos. generando 

en la misma ruta una éUnplia gama de expresiones 
arqueológica - de esta aclividad. A(m las j aras más 
recurren temen te utilizadas en este entorno, sin embru·
go. son bastante ex tensas (a veces áreas ele varios 
ki lómctros) e in el u yen varios << alojam iemos» o 1 ugmcs 
cspecíricos p<u·a acampar. cada uno con muy baja 

densidad ele vestig ios de ocupaci(Jn_ 

Dentro de estas 1.ona-; ra vorables. redundancia 
espacial más específica es generada por: ( l ) ab1igos 

naturales o estructuras aballdonack'ls que pued<Ul ser 

repetidamente aprovechadas como reparo: (2) la pre
sencia ele mej oras en algunas j aranas recUJTentcmentc 

utili zadas y (3) el hábito ele los llwneros de volver año 

u·as aiio y ¡xlr generaciones a los mismos camp<uncn
tos, fenómeno que podemos au·ibuir tLullo a la voluntad 
de reducir la incertidumbre en viaje, como a la ex isten
cia de una verdadera tradiciún ele arriería Lr<Ulsmitida 
ele padres él hijos, la que ademcís de conocimientos y 

objetos. incluye esta clase de hábitos. 

La tendencia de los anicrosajororseparaclwnen
te para ve lar por sus allimales y pertenencias favore

ce la frecuente formación ele siüos discreLos, resulta

do exc lusi vo de es ta ac ti vidad. sal vo aquellos casos 
en que se reusan es tructuras abandonadas. Ciertas 

elecc iones de cmplazamiclllo, en cambio, impiden 

sistemát icam ente la preservación de los campamen
tos en ciertos contex tos. 'f al es el caso del aprovecha
miento ele chacras ya cosechadas o en barbecho. o el 
frecuente uso de lechos de ríos secos o arroyos 
es tacionales. cuyas barrancas ofrece n cierta rrotec

ción contra el viento. 

(lasémdo al contenido. podría dcc iJse que ex iste 

una interdependencia entre la recurrcncia en el uso 

de campamentos y la prese ncia de mejoras. Las 

jaranas más usadas son las que cuentan con mayores 

esu·ucturas. y ésta es una de las raz.ones por las que 

son continuam ente utili zatlas. Tal vez sea esto el 

resultado acumulado ele pequeños trabajos rea liza-
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dos por cada arriero: quizás algunas ele estas locali

dades comenzaron siendo utili zadas como jaranas 
por el aLracti vo que ejercía la posibilidad de reusru· 

estructuras abandonadas, cuya configuración origi
nal puede haber quedado completam ente borrada 
po r sucesi vas modi ricaciones. Estas a lternaLi vas acon
sc_jan ciert a prudencia al tratar de ubicar c iert os sitios 
en categorías funcionales de un sistema de asenta

miento. particulanncnte en runbienles con recursos 

circunscriptos donde las alternati vas locacionales 

sonl i mi Lacias. Como eje m pi o, considérense los para

deros de caravanas y las estancias pastoriles. EsLos 

dos tipos de ocupaciones no sólo generan sitios 

semejantes en algunos aspectos (p.ej .• pequeños, con 

relati vamente pocos desechos y csu·ucturas, apm ta

dos de zonas de uso agríco la intensi vo. pri vilegian
do la disponibilidad de pastos. agua y leiia en su 
locali zación), sino que pudieron coexi stir en ciertos 
lugares particularmente favorables p;u·a ambas, o 
representar etapas en una trayectori a de uso continuo 

que se inicia en un uso temporario pas toril y culmina 

con un uso transit ori o caravanero, resultando en 
sitios que combinan las signaturas arqueológ icas ele 

las dos acti vidades. 

La adversidad del clima es otro fac tor que se 
correlaciona con la prese ncia de esu·uctum-,;, en péu·

ticular parapetos y refu gios. 

A ún cuando los clescanes deben haber siclo algo 
m{ls abundantes en el pasado fXlr la ausencia de 
contenedores y herramientas de metal y plástico, no 
es probable que estos hayan sido muy abunclrulles 

teniendo en cuenta la brevedad con que son ocupadas 
lHsjoronos. Estos desechos. éldemás. deberían rcpre

scntéiJ un rélllgo de acti vidades muy limitada. carctc 

tcrísti ca que debería ser particularmente notable en 

campamentos intensrun enLc utilizados que llegru·an a 

concentrar gran cant.iclad de art.cfact.os. donde esta 

carac terística no pudiera ser atribuida a limitac iones 

ck mues tra. En principio. estos conjuntos deberían 

ostentar una muy baj a di ve rsidad (sensu Jemes y 
l ,eonard. 1 <J8!J) al se r eva luados en escalas de cate

gorías runcionales. Si los bienes transportados inclu
yeran objetos imperecederos frágiles o fáciles de 
ex traviar. es tos podrían tam bién incorporarse al re

gisu·o de los c;unpanH~ nt os. Salvo esta (JI Lima ¡xlsibi 

lidad. es tos sitios no deberían incluir prácti camente 

desechos de l~1 cLo ni objetos reutili zables . 

1 :xccptuando los productos deri vados del pas

tore o. la mayor parte de los desechos generados por 

los caravaneros (en la jo ra o en o tros escenarios de 

ac ti vidad) son producidos por otros grupos y obteni 

dos mediante viajes de tráfico. A (m cuando no es 



irnrosibk que algunos de ellos <tctüen como mar

cadores de iclentidmF. sería en principio más acerta

do tornarlos como una primera aproximación al 

alcance de l<t red de tráfico en que se hallan insertos. 

Siguiendo la terminología propuesta por I3rooks 
y Y ellen ( 19R7:68-6CJ) para el análisis de los paisajes 

generados por cazadores-recolectores. diremos que 

los usos sucesivos de unajartt110 son espacialmente 

cong ruentes cuanclo se repiten las mismas activida

des con la misma disposición espacial. El uso redun

dante de localidades en forma esracialmente con

gruente se denomina reuso y tiende a generar t:struc

turas de sitio que permiten inkrir la organir.aci(m 

<< paleoc tnogrüJ'ica» de los campamentos. Llamare

mos reocupoci!Ín a la redundancia t:spacial sin con

gruenci <t. 
Dejando ele lacio el caso de prácticas rituales 

como las que tratarenms en la próx ima sección. la 

congruencia espacial re la ti va en las sucesivas ocupa

ciones de estos campamentos es la resultante. en 

dikrcntes situaciones y entornos. clt: dos grupos de 

factores antagónicos. l)or una parte. la congruencia 

es fa vorccida por l<ts restricciones espaciales genera

das por el reuso de ciertos rasgos. naturales (abri gos) 

o construidos (parapetos, corr<ilcs). que reportan 

ventajas al <uTicro en ciertos contextos . Por el con

! rario. la obst<tcttl iz<lnla tendencia a evitar rasgos con 

un costo de mantenimiento alto en relación a las ven
tajas que ofrecen o a su costo ele reposición (p.ej .• 

fogoneros y área~ asociadas). La presencia o no de 
estos rasgos en di krentescontextns genera un núme

ro limitado de estructuras de sitio características de 

las )a ron as actuales de uso recurrente: 

l . Anillo de residuos (p.ej .. Vaquerías. Figura 2a): 

2 

Arbustos y otros obsl{tculos pueden dificultar 

consiclerabkmente la tarea di<tria de descargar y 

cargar la lrop<t. l~s to lle va a reu tilizm las úreas 

despejadas que caracterizan las jaranas situadas 

en ambientes con vegewc iún aJbustiva. corno los 
tolares puneiius. En ausencia dt: otros rasgos, sin 

embargo. la vol untad de evitar las cenizas y 
desechos producidos por anteriores caravanas 

C lar<lliH.:nle . algunos ohjelus especiales nu clabu ra

clus pur el propio g rupo pueden adqu irir el rol de 

cliacrí ticus sociale s pur su fun c ió n. l ~_j cmp l os 

elr10grMico., se rían los cc ncc rTOs de los llarncrus u 

las armas de rnetal ele (us g uerreros Twareg . 
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lleva armar el fogonero en diferentes lugares 

alrededor de esta área, generando con el tiempo 

un «palimpsesto» ele fogones y desechos alrede

dor de la misma. 1 ,a incongruencia en este último 

conjunto de actividades imride el desarrollo de 

depúsi tos cstrat i llcados. 

2. Paro peros con !Jasurero (p.ej .. SiqucJara. Figura 
2b): En lugares particul ;mnente ventosos, los 

parapetos tienden a ser reusados, lo que supone 

limpicr,a regulm de fogones . La ceniza y otros 

residuos son barridos hacia el este. clonde se 

mrojan mlemús los desechos de mayor l<unaiio 

durante la prcraraci(m de la comida. En jaranas 

reitcntdamente ocupadas, hemos observado la 

fnrmaci(m de pcqueiios basureros en esta posi 

ción. Las {treas de carga/descarga asociaclas no 

dejarían signa1uras arqueológicas notables. Si el 
clima es favorable, los parapetos pucckn no ser 

reusados (ahomtndoasí las tareas de mantenimien

to). por 1<> que esta estructura no excluye la presen

c ia de otros fogones y desechos fuera de este sector. 

3. Corml cun residuos (p.ej ., W ira so ka, Figura2c): 

Los corralesocstructuras enl l facilitan signiticati

vwnente la descarga y carga de las caravanas por 

lo que. cuando estén presentes, estos rasgos son 

sistcmúticamentc reutilizados. Si el clima lo acon

seja. el interior o ex tcrior ele estas estructuras ( sc

g Cm los animales duerman dentro o fuera de ellas) 

puede también ser aprovechado para proteger el 
fogonero, evitando en lo posible residuos recien

tes . Fogones y desechos 1 ienclen así a clistri bu irse 

dentro del corral y en sus alrededores, siendo im

probable la formación de depósitos estratificados. 

4. Rl~(i tgio con corral (p.ej .. Paltorkllo, Figura 2d) : 

Las jaranas mús estructuradas y con mayor cami

dad de mejoras que hemos observado cuentan 

con corral o estructura en l J y un pcqueiio refu

g io. El fogón se ubica junto a la entrada de este 
ültirno: hacia el frente se acumulan los residuos 

por barrido. /\ün en es tos casos. parece frecuente 
arm;¡r c.l fogón fuer;¡ del refu gio cuando el clima 

lo permite. 

l..::n síntesis. cabe generalizar que el carúcter pre

ccuio de los rasgos presentes y la variabilidad de 

algunas de las condiciones que inciden en la orga

nizaci(m espacial de los campamentos de caravanas 

resultan en ni veles relati vamente bajos de congruencia 

en sucesivas ocupaciones. Salvo casos excepcionales, 



las es tructuras de sitio rcsullanles tienden a ser 
«difusas» y lípi camcnlc desprovistas de depósitos 

cs lrali fi cados. 

.Janmas d e OcupaciiÍn Prolongada 

En los viajes a lmg<l distancia, cada tres a cinco 
jornadas las c;mwanas descansan o /.:lw inan durante 
uno o dos días enteros (eL L ecoq , 108R: 1 R5 -1 86: 
Wesl, l lJR 1 :70) . Esws paradas ¡~rmile n que la cara 
vana rec upere fuerzas y ~e organice para conli nuar la 
marcha. 1 .os liamos descansan, abrevan y pastan 
du rante lodo el día en lugar de las dos o !res horas de 
luz al final de cada j ornada. 1 .os arrieros les rev isan 
sus palas, curando las heridas con orín y selx1 y reno
vando sus ca lzados. También ellos descansan. dur

miendo. cocinamlo y comiendo varias veces durante 
el día. Reparan su ropa y abarcas o algún elemento 
del equ ipo que neces ite manlcnimicnlo (p.ej .. costa
les. sogas). Lns haces de paja que envuel ven los 
bloques de sa l (e vi tando daiiar el lomo de los Wlill1<1-
les) deben ser habilualmenle compuestos o renova
dos. Si se lranspona carne fresca , é.sta es desplegada 
al so l para favorecer su conscrvaci(Hl. Se venli lan y 

ordenan los erec tos personales y se prepara vellón o 
hilo para facilitar la fabri cación de sogas durante la 
marcha. E-:n ocas innes se ul ili l'.an técnicas deadi vina

ci(m (p.ej .. na i¡~s o coca) para inclagar sobre la suene 
que aguarda a la tropa en el siguiente 1 ramo del viaje. 

Como las paradas diari as, estas ja ranas o 
poskr!IIIIS de ocupocir5n pm!ongada están claramen
lc planificadas y os tentan una periodicidad a lo largo 
del ca mino. 1 ~n las tres principales rut as de caravanas 
entre el altiplano y el va lle de Tarija que utilizan los 
!lameros de Lípe7. (ca. 3(X) km divididos en 15 a 20 
jornndas). lasja rwws de esta clase son tres, di vidien

do el v iaje en cuatro tn1mos de 2 a 5 _j ornadas cada 
uno (Figura 3).Dada su función. están más pautadas 

a(m en su loca lización, ubicándose siempre en luga
res parlicularmcnle favorables ¡xm1 accunpar en los 

términos di scutidos más arri ba. Por sobre tocio, son 
lug;¡ res seguros para los anima les, con buenos forra
jes y <~ g ua y, aparentemente. ubicados en lugares 
so lit arios, ale_j ados de las zonas de ocupación m{ls 
intensi va por parte de las poblac iones locales ex is
tentes a lo largo de la rulé!. En las rutas recién 
mencionadas. por ejemplo. las primeras jaranas de 
ocupac i(}n prolongada se encuentran por encima de 
los 4.(HXJ m. en el borde oriental del alliplano, 
inmcclialamenlc antes de bajar a las quebradas de 
T upiza y Talina: las segu ndas se ubican cerca de la 

mitad dellrayec lo, en ambiente de puna al oes te ele 

V illazón (rula de arriba) , o en K 'a ipa, la serranía más 
elevada del viaje. que separa dos tramos del sinuoso 
recorrido del Río San .1 uan del Oro: las terceras se 
distribuyen sobre la Serranías de C u·donalcs y Sama. 
el ú llimo cord {J n monlaíioso que se atraviesa antes de 

iniciar el descenso al valle de Tarij a. 
A lgunos indicios sugieren, sin embargo, que la 

elccci(>n de estas loca lidades está léunbi6n vinculada 
a <1s pcc tos de la reproducción social y cullural de los 
!lameros como un grupo di ferenciado. En primer 
lugar, se 1ra1 <1 siempre de parajes desolados en la 
visión del val li sto. verdaderas ínsulas que recrean el 
entorno allifllánico de origen ele la caravana, un 
ambiente familiar que no es severamente di sputado 
por los pobl adores loca les. Con frecuclll"ia conver
gen a es tos lugares vati as cara vanas khainmulo. En 

ta les cnsns. los arri eros pueden coc inar junlos y pasar 
hor: 1s con versando. i nlc rcam biando in form ación que 
puede ser crucial pma el éx ito de los viajes (p.ej .. 
sobre oporlunidmlcs de intercambio o el6x ilo de las 
cosechas en di verso~ lu gares) o jugando cienos 
juegos, como la palomeada, similar a las bochas uli-
1 izamlo piedras blancas. 

Los !lameros tic Upcz. al menos, se apropian 
ritualmente de estos si tios. rea li zando ceremonias o 
kowokos de di versa en vcrgadurn (ver Nielsen, 10<J7a). 
Esta asociación ent re e lapas ele descanso y prácticas 
rilu :il es no es casual. En un ni vel funcional búsico, 

las ceremonias demandan tiempo y las libaciones 
que las acompañan invitan al descanso. Pero allí se 
encuentran. adcm{ls. los Mall kus (p.ej., Tengoia, 
Machu Cruz. Pulario) espíritus tutelares y pro tecto
res de la Cé1ravana que son regularmente invocados 
por los !lameros, tanto en las ceremonias pastoril es 
rea li l'.adas en su lcnilorio ele origen, como en los 
ri tuales de l viaje. l ~s l a re lación entre montaíias y 
carava nas queda plasmada hasta en el nombre con 

que se designa a los liamos v iajeros. orqo llalllakww 
o <<l lamas de los cerros» (Concha Conlrcras, l 97:'i :67). 

1 .as ceremonias de la primer y tercer parada en las 
rulas que van de Lípel'. ;11 valle consi sten en la 

incincmc iún tic k OII"(/. enea y kic/i iras (peri cardios 
secos tic ll<11na rellenos con pcqucíios trozos de 
di versas partes del animal, una o frenda com(m en 
muchos ri tuales pastoriles) al nac iente de la jora , 
sobre un sahumerio improvisado con una roca plana. 
M icntras las ofrendas se consumen, se in voca la 
protección tic los M all kus para el viaje. E l ritual se 
rea li za luego del desayuno. el día de descanso o al día 
siguicmc. inmediatamente antes de partir. 

r:1 kOII'(fkO ele la segunda paracla, aprox imada
mente a la mitad del viaje, es rnás complejo y prolon-
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ción prolongada (kowako mayor y menor). 



gado e involucra un escenario especial, v.gr. , una 
cumbre próxima a !a jara. Allí se encuentran los altares 

delllamero, que todo viajero sabe encontrar e interpre
tar. Los arrieros que tuvimos oportunidad de acompa
ñar hasta el valle de Tatija en 1995 reconían aquella 
ruta por p1imera vez. Aún así, al arribar a la jarana de 
Yuraj Cruz (situada en una hoyada alta singularizada 

mediante grandes apachetas mru·cando sus dos vías de 
acceso) donde debían descansar y real izar sus «cos
tumbres», no dudaron en buscar los altares en las 
colinas circundantes. Al expresar mis dudas sobre el 
éxito de esta búsqueda, la respuesta fue clru·a: «tienen 

b) Altar de Espíritu 
en Tres Cerrillos. 

que estar». Y efectivarnente estaban. lncluían una serie 

rasgos alineados de oeste a este: parapeto para proteger 
a los participantes durante la ceremonia, mesas de 
piedra (tantas como arrieros participan en la ceremo

nia), un grupo de lajas con formas que recuerdan la 
silueta de la ll ama (una caravana en «miniatura»), un 
fogón y vru·ias hileras de piedras de hasta un metro de 
alto y vru·ios metros de longitud que representan los 
«deseos» del atTiero en el viaje (Figura 4a). Salvo el 

último rasgo mencionado, estos altares son muy seme
jantes por su contenido y di stribución al utilizado para 
Espíri tu (Figura 4b), una ceremonia celebrada en 

5 

3 

a) Altar de caravanas 
en Yuraj Cruz. 

®·- · ' .··. · .. .. 
-' · .. 

' ~ 4 

5 

Figura 4: Organización espacial de altares de caravanas y de Espíritu: 1 = parapeto/reparo; 
2 =mesas; 3 = rebaFío de llamas en miniatura; 4 = fogón; 5 = << Mallkus»; 6 =hileras 

de piedras o «deseos» delllamero. 
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Cerrillos para Pentecostés sobre la cumbre de Tres 

Cerrillos (el Mallku protector de la comunidad) para 

agradecer el «multiplico>> del año y pedir protección 

para el ganado durante el invierno (Nielsen s/1). 

l ,a mesa del kowako. que reproduce a su vez la que 

se monta en el palio de la casa durante la ceremonia de 

J¡¡ partida. combina los objetos que representan la 

arriería (cencerros y sogas). la actividad pastoril 

(kiclliro .l y «rimes» de lana con las que marcan las 

orejas del ganado) y la agricultura clel valle (coca y 

costales cnminiaLuraconlcniendo maíz y harina). Allí 

cst<Ín mlem<Ís la bebida (:.-.ingani. alcohol), infallahleen 

l<xlas las ceremonias. las calabat<ts o tutumas pcu·a 

bcbcrl~t. el incienso y la kowa. Cuando no cuentan con 

kichiras, se emplean virowias, pequeñas illaso imáge

nes de Gunélidos conreccionadas con tujtuca (grasa 

clcl vientre de la llama) y l!olllpaqa (hw-ina ele maí:.

blanco). De este modo, la mesa delllamero reúne en 

eiiitual y su parafernalia. los productos de las diversas 

eco1.onas andinas que el v i~Jje de caravanas reúne en la 

esfera económica. Aunque prilclicas semejantes no 

han sido informadas en otras descripciones ele los 

viajes !lameros, Concha Contrems ( 197 5) menciona 

que los p<'lsLoresde Ama bamba llevan siempre consigo 

en los viajes un conjunto de objetos sagrados que 

presenta ciertas similitudesconel que hemos descripto: 

<< clentro de una 1/icl/a de pul/ay había tres 

KI!UWI o illo de bronce, pequeñas y parecidas 

a las verd<'!dera s llamas. l res pequeñas piedras 

redondas llamadas 1vinchH, que ... represen

tan a la rucr1.a y e l vigor de las llamas: tres 

choclos de m8íz de diferentes colores. que 

son el espíritu dd maíz y tienen gran JXlcler 

m{tg ico, seg (Jn ellos, para que consigan de 

inmediato y con facilidad. bastante maíz don

de sea. por eso los llaman sara 1vaqvaq (el que 

llama el maíz) >> . (op.ci/ .:67) 
Cabe destacar que un concepto <'lnálogo de unir 

ritualmente lo que el tráfico une econ(nnicamenle, 

puede raslrearse en vestigios atribuidos ¡:¡] ceremo

nialismo de caravanas prehistórico. como sucede con 

las << cajas» del Alto 1 ,oa, que contienen a11;1rería exó

tica y plumas de aves tropicales (S inclairc 1994:53), o 

cienos conjuntos de arte rupestre asociado al tráfico 

carayancro en los que se repres.enlan balseros, fauna 

exótica (reptiles. simios) y lal vez algunos ele los 

productos transportados. p.ej .. lwlús (Núñez. 1~>~5: 

Yacobaccio, 1 <J79) . 

Durwlle nuestro viaje, la <<costumbre» se desarro

lló durante vari<'!s horas. desde el anibo a J¡:¡ jara 

después del mediodía, hasta entrada la noche. Otros la 

realizan al elía siguiente. Los principales pasos inclu-
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yen ( 1) circunambul<u· el altar; (2) preparar J¡:¡s mesas; 

(3) sahumar el altar: (4) invocar los Mallkus: (5) 

incinerar J¡:¡s ofrendas (kicliimsy l'irauiios); (6) repaitir 

el contenido de los costales en miniatura entre los 

presentes: (7) inllorar J¡:¡ caravana en miniatma y la 

carga o <<deseos»: (S) coquear y beber en los cencerros. 

Esta secuencia ele acciones es casi la misma que en la 

ceremonia de la partida. en laque se sahúma, se invoca 

la protección de los Espíritus ele las Montruias, se 

incinenmlas mismas ofrendas, se inflonmlos animales 

para el viaje y se bendice la carga (Niclscn, 1997a). 

Todas estas homologías refuerzan los vínculos entre 

estos p:u·adcros y el lugar de 01igen del <Uliero. Desde 

el punto de vista mqucológico, pl;uucan interesantes 

JX>sibilidades para explorar aspectos de la identidad ele 

los llameros, acturutdo como <<sign<'!luras» que permi

ten relacionar algunas de las piezas dispersa<; que 

conforman los sistema~ de asentamiento de determi

nados grupos caravaneros. 

S wn:utdo los elementos hasta aquí reseñados. [Xl

demos alirmar que las jaranos de ocupocil)n pro

long<Kia confonn:Ul una red de <<oasis» que sustentan 

en términos ecológicos, logísticos, sociales y rituales la 

acción ele las caravan<'ls fuera de su lugar de origen, 

como si se lral:mtdc un componente <<salpicado» ele su 

propio territorio. A diferencia de las isl<'ls de los archi

piélagos verticales que articulrulloclivcrso, sin embru·

go, estos oasis replican lo familiar en áreas ecológica 

y culturalmeme cxtraií<'!s. Su itn]X)rlancia es tal , que 

nos <'!lrevcdmnos a JXlSlular que sitios ;málogos debie

ron rcprcscntm un componenLe cenLral de la logística 

de las caravanas prehispánicas, como lo son en J¡:¡ 

actualidad. l~viclenlcmente , no podemos extender esta 

"linnación a la faz ritual o simlx'llica, mmque sí consi

deramos una hipótesis razonable que si en determina

dos períodos de 1" era prehisp<Ínica existjó un ceremo

nial propio del caravanero, ésLe debiú expresm·se con 

singu l<'! r intensidad en estos lugares, JX)r lo que su 

investigación permitiría explorar aspectos de la vida 

Slx.:ial y 1itual de las caravanas que no serían accesibles 

en otros contextos. Sitios de este tipo dehcrí<'!n ser 

relati vamente visibles desde el punLo arqueológico, 

teniendo en cuenta losallos índices de reocupaciónque 

los caracteriza y la consecueme tendencia a cfectwu· 

aJií mayor cantidad de mejoras. la relativa<'lbundanci<'l 

de desechos que resullan de su uso nuís prolongado y 

la inclusión de estructuras y desccwes excepcionaJes 

vincu lados a prácLicas rituales. 

Algunos ejemplos arqueológicos 

No es mucha la información m·qucológica actual-



mente di ~ponible para ejcmplilicar los puntos hasta 

aquí considcwdos. Primero. porquecomodebcquedar 
claro a esta al!u ra de l trabajo. las c;u·avanas en trún
sito generan muy pocos desechos. Sólo en condi
ciones excepcionales pueden llegar a conformar si 
tios arqueo lóg icos reconoc ibles y, m{is raramente 
aí111 . sitios clolat.lns de una csLruclu ra interna lo sufi

cienlcmcnle nítida como para permitir exp lorar as¡x:c
lns de la organiü tción de las act iv idades que allí se 

rea li zan. Segundo. porque la arqueología andina de 

la c l<lpa agroal f<t rcra ha tendido a pri vilegiar la in vcs

ligac il'Ht de grandes sitios. ricos en hallaz.gos, igno

ntndo en l:t mayoría de los e< tsos los vesti gios el e 
menor porte. Por estas n tzoncs. los ejemplos que 
tratamos en csla segunda p<trte son en gran mcd id<t 
lcntalivos y sú lo aspira n a ilu st rar los lemas tratados 
étnteriormentc y discutir algunos de los probl emas 
que plante¡¡ su <~ pli cac iún . 

l lna 1.ona p<lrticul ;¡nnenle bvorable para apliGtr 

algunas de las observac iones recién discutidas es la que 
ocupa la Reserva Nal·ion:tl de 1 :; tuna /\ndina Eduardo 
;\\·ar(l; t (Prcn'i ncia Sud 1 JpCI .. l )cpart;unenlo Potosí. 

en adelante 1{1:/\). en el extre mo sunx:ciclell!al del 

altiplano bolivüHHl. Se !rala de un desierto de allura 

cx tn:m;tdamente riguroso. cas i desprovisto de vege ta
ción. só lo \X:as i ott<~ lmc ttt e interrumpido por lagunas 

(en su mayoría saladas) y pequeii;·ts vegas, donde las 
ve rtientes de agua dulce ¡x:nn ite11 el desarrollo de 
reducidos pasti 1.;tl es. l ~s t a ;í rc;¡ cas i 110 étlbcrga 

asenlamicnlos ¡x:nmuH.:ntcs-' sino que ha sido lradicio

mtlmcnle utilizada en forma temporaria para la caza y 
la recolecc ión de huevos dc parina o para el pastoreo 

cslival en <tigunas vegas de mayor extensión por parlc 

de los pobladores de la cuenca superior dell<ío(¿uetcna 
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1 .<1 excepcil.lll es l .<tgun<t Culur;td<t. donde tr;tcli

cinnaltnetllc rl!sidt.!ll /¡¡ tnayur (KIIll! ((l! l atiu una u du,; 

unid;~des domésticas al cuidado de sus reh;tiios de 

1/ am<ts. Omitimus act ividades que SI.! dcriv;111 de la 

inserci<ín tn :is o menos rl!ciente de l<t zun;t en e l 

s is tem :t mutK/i¡¡J. como /¡¡ ex tracción de yaretil. b<Í riiX. 

l¡¡ prod ucción de e nergí<t gl!o ténnica y el turi smo. 

l .os mate ri a les « ls l<t» etlcotllritclos corresponden ¡¡ 

J'rag metl los de keros pinl;tdos co n puntos blancos . 

rellenando Gtmlx>s e ncerradus e n negro y de pucos 

con d iseiios re ticulados de n1<tll a abierta en c tJnpos 

tri:mgu l;m:s . 1 lahitualm..:nle se atribuye¡¡ estos mate 

riales una ntlli gi'tedad de 700 a 1000 d.C. (Pé reJ .. 

1 ')73 ). Recientemente. s in emh<~rgu. hemus o btenido 

rech;tdos par;¡ tn:llerialcs sc tnejan tes procedentes ele 

depósitos estratificados e n c ual rn s itios de la Quebra 

cht de lltt mithu: tca ( rvl uyuna . Ctlete 20. S¡¡n.José y J.us 
/\m<tri llos) que lus sittÍ¡IIl <~prox inwcbmente entre e l 

o de los oasis de la zona atacameiia. !lasta hace poco, 

también era inlensamenle transitada por arrieros de 
Upcz o del ex tremo septctHrional de la Puna de .lujuy 
que acudí:u t a diversas localidades ele la cuenca de 
/\tac:11na y del Río 1 ,oa en busca de productos agríco
las. Los datos proccdcntes de asentamientos sedenta

rios a ambos lados ele! macizo <lllclino sugieren indircc

lamcnle que esta zona debió descmpciíar un pape l 
amUogo, como escenario de rutas caravaneras. desde 

épocas prchi spánicas ([3 rowman. 19X4: Nliiiez y 

l) ill ehay, ll.J0.'i 11 9791: Tarragó. 1077: entre otros). Si 

tales inlerprclacionesslm correctas, cabe esperar que la 
1 ~ 1 ~ ;\ ;¡lberguc una considerable cantidad de vestigios 

relacionados a la ci rculación y descanso de e< t ravmut~ . 

los qu e deberían se r rcl ati va mc nt e v i sibl es 
arqueo lógicamenlc, teniendo en cuenta la ex tremada 
circunscti¡x: i(m de los recursos neccsarios para acam
par (gcncnllldo así una elcv<tda redundancia espac ial 
en el uso de paraderos) y el c;u·áclcr limitado de otras 

clases de outpaciones que podrían ob literarlos. 
1 :n 1 <JlJ7 realizamos prospecciones en la Re serva 

1 :du;¡rdo !\,·moa (RI ~/\). dcleewnclo medio ccnlcnar 

dc sitios que. de acuerdo a la ccr~ mica asoc iada. se 

distribuirían en rorma continua entrc el Período 

Temprano y la época de expansión lnka (Nielsen 
1 1J<JX). Si consideramos las características ele los 
si ti os a lo largo de csta secuencia preliminar. se 
ad v iert e un marcado contraste entre los momentos 
mús tempr;tnos (sitios con ccr{imica incisa o San 

t>cdro Negro o (iris Pulido o casi Pulido y con puntas 

de proyec til lriangu1arcs afx:duncul<lclas medianas. 

latlCco l:tdas o romboidales), tenlali vamenle ubica
dos con anterioridad al <JOO el. C. y los tardíos (a lfa

rcrUt de los grupos l)uponl , 1-Iumahuaca «<sla»; 

')()()y el 1200 d.c·. (N iel sen 19')7c). l:s ta asignación 

crono lógica es consi .-; Le nte con la observación ele que 

ninguno de los 1 G sit ios con cer<inüc.as tempranas ele 

/;t R l ~ /\ 11 nc. isus u (~rupo San Pedro) poseen materia

les ls /;1: Jos tres sitios donde se obtuvieron estos 

últ imos cuenta n. en cambio. con cerámica h: thiLUal

tn c>nle co nsiderada más tardía (Yavi-Chicha. C hilpe . 

C 'o ll :t. l)uiXHlt: ver Tab l<t 3). Tratándose de reco Jc¡;

ciones supcr/'i<.;iales. es ta evidencia no es en abso lu to 

conc luyente. pero sugiere que los g rupos tempranos 

e ls l<t secom1xJrlau inelepenelientementeenl_¡¡s mues

tras. b ias o bservac iones l.am iX)CO contraeli<.;ennecc

sa ri amenle las aportadas por Tan·agó ( J 977) sobre la 

co-ncurrencia ele Isla co n San Pedro Negro Pulido y 

materia les ele riliació n Ti wa naku e n contextos rune

r<~ri os de San Pedro. asociaciones que podrían co rres

IXl ll,k.r a nHHnetllos Ji na les en la Fase Coy o ( 13erenguer 
et al.. /986). 



Puqui , Yura, T <i lt<tpe, Cnll ;t. Yav i-Chicha, Chilpe o 
M allktt - l·lcdionda, pun tas predominantemente trian
gul ;tres ped uncul ad;ts pequeíi; ts) . presuntamente 
posteriores a esa kc ila. l .os primeros cuentan en su 
mayoría ( 10 de 1 ~)con inversiones arquitec t<í nicas 
considerables (recintos. corrales) y depósitos de 
basura l"ítcilmente identifica bles. denotando ocupa
c iones regulares y re l<tti va mcntc prolongadas 
( es tac iona les'1)_ La abundancia de puntas de proyec
til , la presencia tic ctíscaras de lluevo junto a huesos 
de camélido y ele aves en la superfi cie de algunos de 
ellos y su tendencia a local i1.arsc en las cuencas de 

mayor potencial forrajero (sobre todo l .aguna Colo
rada) nos lleva a interpretar a la mayor parte de estos 
si ti os com o el producto de oc upaciones es ti va les con 
fines de caz<t. reco lecc ión y pastoreo vinculadas (a 

juzgar por la regular presencia de alfarería del grupo 
San Pedro) a pohlacinnes es tables de los vec inos 
oasis de A tacama. l)c hecho vmias de las loca l ida des 
donde se asiéntaJl contin(t<lll albergando es tancias 
pastoriles has l<l la <tetu ;tlidad . 

l .os sitios tardíos. en e< tmhio. sonm{ts numerosos 
(m{ls tic 20 sin contar las postas inkaicas) pero 

t ientlen a ser mtís pcqueiíos, respondiendo en la 
mayoría de l os casos por su contenido y locali zación 
a nuestras expectati vas para campamentos de cma
vanas de uso recurrente. Sal vo uno o dos asenta
mientos, que por su ex tensión y cantidad de recintos 
podrían rel acionarse a ocupac iones algo m{ls prolon
gadas. análogas a las del momento anterior (p.ej .. 
l .agunita). los sitios de es ta época carecen de inver
siones arquitec tónicas significati vas m<Ís all {t de po
cos parapetos. algún corral o muros que recucrd<tn a 
las ac tuales es tructuras en l J (p.ej ., Vega de Pampa 
Jar a 2 y Rincón de Pampa Jara 2). Dada la circuns

cripción de recursos anteri ormente mencionada. más 

de la mitad ele es tos yac imientos han sido utilizados 

has ta época rec iente como joronos de arrieros. A 
menudo esto impide prec isar 1 ;~ carac terísti cas de 
las es tructuras prehispúnicas (p.ej .. Wirasnka y 
Paltorkho 1 Figura 2c y d 1). aunque si las hubo. 
dehicron ser bastante precarias a juzgar por la ausen
cia de cimientos vis ibles o derrumhcs: l!n otros 

casos. la anti gua arquitectura caravanera se conserva 
junto a la de factura reciente( p.ej., Guayaques). Uno 
de los sitios parece haber sido reutili zado antiguamen
te para edificar un tambo inkaico (Nielsen, 1997b). 

Por último, seis de los asentamientos tempranos 
arrojaron tamhién proporciones reducidas de ccriÍ 
mica tardía en las recolecciones superli ciales. En 
uno de ellos ( 1-luay llajara), la existencia de v;u·ios 
perfiles ex puestos por pozos de saqueo permiti ó 

constatar que la arquitectura visible corresponde a la 
ocupac iúnm<Ís temprana. Sospechamos que se trata 
de reocupacioncs transi tori as de antiguas estancias 
pas tori les. ejemplificando tal vez casos de reutili
zac ión de es tr ucturas para )arar como los observa
dos etnoarqueológ icamentc. una posibilidad que 
deherú ser contrastada mediante excavac iones. 

!\ di krcncia de lo observado para el momento 
anteri or. no todos estos sitios cuentan con recursos 
pas toriles de importancia_ D e hecho, algunos de 
ellos p;u·ecen carecer de agua (p.ej ., Rincón de Pam 
pa Jara, Peiíi tas B !;meas. A bra de Río Blanco) o só lo 

cs ttín asociados a vegas muy pequeiías que los actua
les pobladores no consideran sul'ic ientcs para el 
pas toreo es tacional (p.ej .. Campam ento del lnka. 
Lagunita Pampa, Vcg<t de Pampa Jara), aunque se
rían de gran va lor para la alimentación de tropas en 
tr{l nsito. parti culmmentc en un paisaje tan hosLil. 
Todo:-; , en cambio, es tán asociados a rutas tradicio

nales de llameros que conducen a Chile (Figura 5): 
desde Nor l .ípc1. por Río Quctena. 
( 1) 1 oag una Khara-Quebrada de Si laJa al Loa Supe

rior o 
(2) C<tpina-Laguna Colorada al Río Salado; descle la 

cuenca del Río Grande de San Juan (Puna norte 
Argentina-Serranía de Chichas, Bolivia) ¡x1r 

n) L<tgunas Cho jlla-Chalviri-Verdc (por Abra ele 
Río f3lanco o por Río Ammgo y por hito Caj ón o 
por Chaksa) a San Pedro de A tac<una o 

(4) l .aguna de V ilama-Aguas CaJienLes a di versas 
localidades de la cuenca clel SaJar de Atauuna. 
l\1es to que no hemos rea li zacloaün excavaciones 

en estos sitios. resulta difícil explorar los puntos 
discutidos en relación al contenido y pmticulannen
tea la estructu ra de este tipo de sitios. Aün así, el exa

men de las Tablas 2 y 3. en las que se sinteti zan los 

resultétclos de recolecc iones superfic iales probabilís(j 
Gts. pone en evidencia algunos puntos de interés. 
Comenzando por la cerámica, llama la atención la 
gran di versidad estilísti ca que presenta, particular
mente notable considerando lo pequeiíos que son 
estos sitios y lo reducido de las muesu·as. A lgunos de 

ellos contienen materi ales correspondicnLes a cinco 
o se is grupos es tilísticos di fe rentes (sin considerar la 
diversidad del material «Ordimu·io») en mues tras al 
<tzar de dos centenares de tiestos o menos (Tabla 3 ). 
M ás alln. las {l reas de origen habiLualmente acepta

das para algunos de es tos materi ales esttín muy 
alejadas entre sí. Esta caracterís tica es consistente 
con lo afirmado oportunamente respec to a las u u·a
vanas utili 7.ando regularmente artefactos producidos 
por otros grupos a los que se vinculan median Le la recl 
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Figura 5: Sitios tardíos o con componentes tardíos en la Reserva Eduardo A varoa. 

de tráfico. Si esto es así, la distribución de algunos de 
estos materiales podría brindar una primera aproxi
mación a la configuración de algunas de estas redes . 

En la Figura 5 se muestra la distribución de sitios 
conteniendo cerámica de los Grupos Mallku-He
dionda y Yavi-Chicha. Elegimos estas dos cate
gorías porque son claramente identificables, son 
relativamente abundantes en las muestras y existe 
una idea al menos aproximada de su áreas de origen, 
v.gr.,NorLípez(Arellanoy Berberián, 1981 ;Nielsen, 
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1998) y la Puna nororiental-Sierra de Chichas 
(Krapovickas, 1983; Raffino et al., 1986) respectiva
mente. Lo primero que salta a la vista es la segrega
ción espacial que ostentan estos grupos, con sólo dos 
sitios (S il ala 3 y Con·ales de Huayllajara Oeste) 
incluyendo ambas clases cerámicas. Si nuestra inter
pretación de estos yacimientos como antiguas jaranas 
es correcta, estaríamos en presencia de dos redes de 
tráfico diferenciadas: una al norte, marcada por la 
dispersión de alfarería Mallku-Hedionda, que coin-



'/'oh/o 2: Coracteri~ticos generales de los silios con ocupaciones /ardías de lo RIJ'A. 

At·q/ Ctas. Cobre Ccr:ímica 1 nstL Líticos Re oc. 
Tipo Total Di n~rs A/C Puntas Ott·os 

l l'III.¡JWIIOS c!COIIlj)Oilell le IOU/to 

l. l .aguna Colorada 2 REC X X 242 4 u o X p 

:2 . Silala 3 '! X 163 3 0.4 X 1 J 
3. /\ guas Ca lientes REC X X 191 3 X 2 PJ 
4. 1 !uay llajara REC X X 327 4 O.R 4 4 

."i . Corrales de 11 uallajara O REC X 196 6 1.7 X 3 p 

6. ( ~orralcs de 1 luallajant E Rt :C X 122 2 O . ."i p 

tardíos 

7. Lstancia Don L ucas •) X X 126 3 0.2 2 p 

X. [ ,aguna Verde 1 •) X X X 2 e 
9. Wirasoka •) X X 3 11 ."i 0.9 2 

1 O. Laguna Wirasoka par X 17 1 2 0.7 2 .1 
1 l . /\hra de R. Blanco O par 25 4 

12. Rincón de Pampa .Jma 1 R.LC X 103 (i X .1 

13./\bra t.le R. B lanco 1 ~ par X X 92 ."i X 

14 . Vega de Pampa .Jara 2 par X 242 3 0.7 2 

l."i.Polqucs .J ara 1 •) X 173 J 0.4 2 
16. Pcflitas Glaucas par 22 2 

17. Lag u ni ta Pampa ') X 1 .1 

IX. Sil ala 2 •) X 3 .r 
1 <J. Polques REC 93 2 0.4 5 3 

tardíos cl<t rt cractos 1 nka 

20. Campamento del lnka TI\ M 229 ."i O.R 6 3 
2 1. Rincón de Pampa .J ara 2 par X X 141 3 0.2 

2:2 . Paltorkho par 3 1 2 

23. Vega de Lagunita ? X .'iCJ 3 .1 

24. Cho jllas ') X X 130 3 0.6 p 

25. Guayaqucs ') X 1 <)() 3 PJ 
26. 1 ,agu nita REC X X 300 3 
27. Río /\guas Cal ientes par X 59 3 

/\rquitcc turafl·ipo:? =presencia incierta de <·trL¡uitectura debido a rcocupaciones: R.EC =recintos. arquitectura 
permanente o semi permanent e: par= pampetos, arquitectura dc uso tntnsitorio: TAM =tambo Jnka. Cerám ica: 
1\/C = cuoc icnte entre formas abiertas y cerradas (bordes. bases y asas exclusi vamente.). X= atributo presente 
cn muestras no probabilísti c ts. Rcocupaeiún: tipo de rcocu paciún actual o suhac tual del sitio. P = puesto 
pastoril: .1 = j arana: e= campamen to minero. 
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Fa/Jiu 3: Grupos estilísticos pre.l·e1 11es en la cel'!íntim de sirios ta rdíos de la REA 

IS I'Q DU I{J' YU TL co CH MH YC 11\. 

l. 1 ,aguna Co lnmda 2 7 2 X 2 

2. Silala ~ 2 l X 

~. /\guas Calientes 2 1 5 

4. lluay llajara 12 2 1 X 

:'i. Corrales Huaylla jara O 2 6 X 2 8 1 

6. Corrales 1 1 uayllajara 1 -~ 3 1 

7. 1 :s tancia Don 1 .ucas 5 2 3 

8. Laguna Verde 1 X X 

<J . Wirasnka 1 3 8 7 2~ 

10. Laguna Wirasoka 2 4 

1 l . /\hra de Río Blanco O 2 1 X 1 

12 . Rincón de Pélmpa Jara J 1 X 2 4 3 1 

13. /\hra de Río Blanco E 1 1 7 2 4 

14. Vega de Pampa Jara 2 12 3 1 

15 . Polques Jara 1 1 

16. Peií itas Blancas ' 2 ' 
17. Lagunita Pampa X 

18. Silala 2 X X X 

1 <J. l>otques 1 

20_ Cam pamento del 1 nka 2 6 1 X 'Y ' _ _ 1 

21. Rincún de Pampa Jara 2 -, 1 1 -
22. Paltnrkho 1 1 

2~. Vega de 1 .agu ni ta 2 1 l 

24_ Choj ll a 7 3 11 

25 . Guayaqucs 6 8 18 

26. l .agunita 1 12 1 

27. Río de /\ guas Ca lien tes X 3 

Grupos cerámicos: IS =Isla: P(J = l>uqui : I)U = l)u pont (Interior Negro Pulido): RP =Rojo Pulido/Pintado: 

YlJ = Yura: TL = Taltllpe: CO =Colla: C ll = Chilpe: NI ll = Nla ll ku-Ilcd iomla: YC = Yavi -Chicha: 1 K= In ka. 

X= se omi te la rrecuencia por encontrmse presente en mues tras discriminadas. 

cidiría con las rutas etnog rúl'icas entre Nor Lípcí'. y 
los Ríos Loa y Sa l;¡do. o tm ;11 sur. correspondiente a 
l;¡ di strihuciún de ccr;írn ica Yavi -Chicha, que afl;¡ r

ca ría las rutas actuales entre la C uenca del Río San 

.luan y los Oasis de /\tae<1ma . 1 ~s t as observaciones 

son consisten tes con lo notado por arqueó logos tr¡t -

bajando del lado chileno respecto a la existenc ia, en 
époc;¡s tardías, de una discontinuidad entn.: la zona 
del Sa lado- ! .oa Superior (1 :ase Toconcc) . con rnar
e<idas inllucncias al ti pl;ínicas. y la cuenca de /\tae<una 

donde se advierten mayores vinculaciones con el 

fenóme no Yav i -Chicha y el Noroeste argent ino en 



general (Castro el al.. 1984; Nlliíez y Dillehay, 1995 
1 19791). También hay una snie de sitios distri
buidos a In largo de la ruta actual que va desde 
Lagun:t ChaJviri a Laguna Verde por Río Blanco. 
cuyas muestras no poseen materiales de ninguno de 
estos dos grupos, sino sólo aquellos que parecen ser 
algo más tempranos dentro del Período Tardío (p.cj .. 
Isla. Puqui , Yura) . Tal vez se trata de una ruta alter
nativa de uso m~s frecuente en una primera época 
que por alguna razón deja de usarse posteriormente. 

Si nuestra interpretación es hasta aquí aproxi
mmlamcntc correcta, cntoJJCcs, el examen de este 
ámbito «intcnnedip» entre zonas de ncupaciím esta
ble. estaría acusando importantes cambios en la 
territorialidad y modos de utilización del espacio 
alrededor del 900 d.C. Primero. disminuyen sensi
blemente los asentamientos más estables que indica
rían formas de contrnl directo desde l:t i'.ona de San 
Pedro, fenómeno que guard;tría cieno par:Jielismo 
con la concentración pohlacional e intcnsiricaci(m 
del uso dd territorio observada en el propio oasis y 
bolsones agrícol:ts rclacion ~tdos con el ."ltrgimi ento 
de los puk<tras (N (tiíei'.. 1 <)() 1 :59-63) . Á partir de 
Ctl!onccs este espacio parece convenirse fundamen
talmente en lugar de paso de caravanas. l .a conside
rable visibilidad arqueológica que adquieren los 
vestigios de esta <tctividad (en términos relativos) 
indica un aumento considerable deltrál'ico, un fenó
meno que y<t ha sido independientemente estableci
do a partir de otras evidencias (proliferación de 
bienes alóctonn y artefactos vinculados a la arriería, 
arte rupe~ln:, cte .) . Esto no significa ncgm la existen
cia del traslado de bienes a larga distancia con 
anterioridad a esta época. pero éste parece haber sido 
sensiblemente menor a lo largo de estas rutas o haber 
involucrado quizás otros mecanismos para el despla
zamiento de productos. El contenido y distribución 
de los campamentos sugieren que las nuevas redes 
pri vilcgiah;m la circulación este-oeste. vinculando 
zonas distantes que, hasta donde sabemos, alberga
han ronnaciom:s sociales políticamente autónomas 
y cu lluralmcntc dil'crenciada~ y L'ormanclo. en rcl ;t
ción a ciertos productos al menos, áreas de distribu
ciún discretas. 

Materiales inkaicos fueron encontrados en Vél

rios si l ios de toda el úre:1. U cuna la atención la 

5 Quiero agr<lclecer a C<irlos Angio rama. quien ei'ec

luó Jos mHiti sis ele las muestras. s in hacerlo pur e llo 

res pon sable de mi s inlerprelaciones. 
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excelente caliclacl ele algunos de estos objetos, que 
incluyen ejemplos de los estilos Cuzco Polícromo y, 
en un caso. hasta una maza l ílica estrellada. Cmiosa
mentc , no encontramos artefac tos de filiación Inka 
en las dos posl<ls o tambos con arqui tectura clara
mente imperial, en tanto que los registrados en el 
Tambo de Licancabur son muy escasos y no se com
paran en calidad con los obscrv<tdos en los pequeiíos 
ca m pamcntos de caravanas (N ielsen, 1997b ). Dacia 
la Glrga simbólica que habitualmente se acepta re
vestían es tos objetos como marcadores ele prestigio 
y l<ls restricciones que existían sobre su circulación 
cabe preguntarse sobre el significado ele estos hallaz
gos. ¿Aprovecha la administración imperial las re
des caravaneras existentes o se trata de bienes «ti lira
dos» de la esfera estatal a los circuitos locales? Una 
investigación pormenorizada de los paraderos de 
caravanas podría brindar información para respon
der esta clase de interrogantes vinculados a la econo
mía política del tráfico. 

llasando al aspecto runcional de los conjuntos, 
los cocien tes cnlre piezas abiertas (pucos) y cerradas 
(ollas). ca lculadas sobre fragmentos de hordes, bases 
(Jasas. brindarían cierto sustento ala hipótesis etnoar
quwlúgica sobre la elevada proporción de piezas ele 
encina en relación a I<L~ de servicio en las jaras. Los 
cocientes obtenidos en 1 O sitios tempranos interpre
tados como puestos estacionales (media 1.04) son 
significativamente m~s elevados (t = 2.4: p = 0.03) 
que los ob tenidos en los nueve sitios tardíos conside
rados campamentos en los que csle índice pudo 
ca lcularse (media 0.54). No obstante, creemos que 
este punto debería ser evaluado mediante una re
construcción más precisa de formas que no es apro
piauo emprender en esta oportunidad dacias las limi
taciones de nuestras muestras. 

Como lo demuestra la Tabla 2, en casi todas es las 
ocupaciones hemos encontrado fragmemos de mine
ral de cohre, lo que acuerda con lo propuesto por 
Nlliíez ( 1987) respecto a la importancia del tráfico 
prchispánico de metales. Al analizar la composición 
de estos materiales (Tabla 4) ,5 encontramos que la 
mayoría de ellos ( 14 sobre 20 muestras ~Ulalizadas) 
contienen atacamita (CuCJ,3Cul01-lp, un mineral 
de oxidación del cobre propio de zonas desérticas. 
Este mineral, que no ha sido registrado hasta alwra 
en Argentina, es común en minas del norte ele Chile 
(Petersen, 1970:4), incluyendo Chuquicamata y 
Conchi (en este último caso asociada a carbonato ele 
cobre). ambas con evidencias de explotación en 
época prc-fnka (Nlliíez, 1987:82). Desgraciadamen
te , carecemos por ahora ele datos sobre los minerales 



J'o/)/o 4: Min em!es iderllificodos en 11111 estms de co lm~ procedentes de 14 sitios de lo RI~A 

sitio atacamita cdsocola cai"IJOnato de Cu 

Estancia Don l .ucas X 

Laguna Verde 1 X 

Abra de Río Blanco (2) X X 

Polques .1 ara X X 

Rincón de Pampa .Jara 1 X 

Rincón de Pmnpa Jara 2 X X 

Guayaques (2) X 

l .agunita X 

Choj llas X 

Wirasoka X 

Aguas Calientes (4) X 

1-luayllajara X 

Corralca Huayllajara X 

Silala 2 X 

Silala 3 X 

Nota: se indica entre paréntesis cuando se procesó m;ís de una muestra. 

existentes en 1 .ípez, cuyos pobladores aparentemen
te también estu vieron regularmeme involucrados en 
la metalurgia (Lozano Machuca. 1992 [1581 ]:3 1 ). 
Los elatos hasta ahora disponibles, sin embargo. 
sugieren que el mineral que circulaba por estas rutas 
procedía ele! << Ci nturón del cohrc» de la zona 
atacrunciía. 

Otra posibilidad, qut: no cxcluyt: la anterior, es 
que el cobrt: prt:sc nle en es tos sitios es té relacionado 
a prúcticas rilllales propias ele las carav<Ulas. Así lo 
sugiere el hallazgo en tres pasos montru1osos por los 
que atraviesa la tercer rula mencionada antcriormen-

ó L os pobladorc~ dellugarcucntan que antiguamente 

v ivía en la cima del V o lcá n L icancabur un rey sin 

pierna~ que era constantemente transportado por 

~irviellle~ a Jo largo y ancho de la coma rca. En 

ocas iones. el esfuerzo que debían hacer para llegar 

hasta la~ ;ilml~ era t<lll grande. que los portcadore~ 

morían ele ¡¡gotam iento . Su rey entonces los enl.err;¡

ha all í co n ricas oi"rendas de metal. de donde se 

o ri gi na el nombre ele «Sepulcros>>. 
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te (Abras de Chaksa, Río Amargo y Río Blanco. 
Figura 5) , de rasgos que los lugareiíos llaman <<Sepu l
cros»6 Se trma ele círculos de piedras simples se
mienterradas de 1- 1.5 m de di{unclro COillenicnclo 
conecntraciones de mineral de cobre, a menudo 
finamente mnliclo, junto con cuentas ele co llar o 
11 ·alfkas confeccionadas en minerales ele cobre (p.ej., 
azurila, malaquita o cri socola) o en ccniz.a vo lcánica. 
1 ~s tas C1llimas aparecen frecuenlementc en conlextos 
fu nerarios en San Pedro de Atacama, particulcmncn
lc en los del Período Intermedio Tardío CfaiTagó, 
1980:449-453). !Jc acuerdo a nuestros informantes 
loca les, ex isten numerosos rasgos de este tipo a lo 
largo de las ru tas de arrieros que atraviescUJ la REA. 
La presencia de cuentas de cobre o ceniza volcánica 
(además dclinineral de cobre) en casi la mitad de los 
sit ios que nos ocupan (Tabla 2) y de cinco «sepul
cros» como los descriptos junto al yacimiento ele 
1-luay llajara, sugieren que las prácticas en cues tión 
no sólo se vinculan él las rutas y pasos, sino que 
pudieron desa rrollarse también en los propios cam
pam ent os . 

orrcnclas similares de cuentas y/o mineral de 
cobre se encuen tran vinculadas a paraderos de cara-



vanas con petroglifos en los alrededores de San 
Pedro de Atacama (L. Núñez, comunicación perso
nal 1998), a sitios de muros y cajas y apachetas en el 
Alto Loa (Berenguer, 1995: 193) y en paskanas aso
ciadas a geoglifos en la zona de Tarapacá (Núñez, 
1976: 180). También al oriente de los Andes se han 
registrado contextos similares en los últimos años. 
En la Quebrada de Humahuaca, por ejemplo (Figura 

6) , la asociación de mineral y cuentas, aparece en 
pasos montañosos asociados a importantes caminos 
«de herradura» que dan acceso al valle del Río 
Grande y a los principales valles orientales (p.ej ., 
Abras de Sepulturas, Cosmate y Chasquillas) , a 
veces acompañada de trozos de ceniza volcánica y 

roca caliza de forma cilíndrica (como «preformas» 
para la fabricación de cuentas) y pequeñas esferas de 

QUEBRADA DE HUMAHUACA 

Á 

* 

Jujuy- Argentina 

15 km 

asentamiento tardlo (ca.J200-1430 d. C.) 

apachetas 

concentraciones de cobre y cuentas 

O posibles jaranas de ocupación prolongada : 

l. Chayamayoc ; 2./nca Cue va; 3.Kollp ayoc; 

4. El Portillo ; 5.Aiero Cianzo ; 6.EI Durazno. 
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Figura 6: Asentamientos 
tardíos y posibles vestigios 
de caravanas en la 
Quebrada de Humahuaca. 



piedra de ca. 1 cm de diámetro (Abra del Pueblo 

1 Nie lsen, JlJ~9:49 1). También se encuentran en cum

bres de mediana o baja allura en el propio ámbito de 

la (Juehrada. como en lo~ Cerros Agua Colorada y 

.luire. En una de las cumbres del Cerro Negro de 

llumahuaca, hacia el ~ur del si tio de petroglifos con 
motivos de caravanw; descripto por Fernández Diste! 

( 1 1J6lJ), realizwnos un hallazgo simi lar de mineral y 

cuentas. asociado a un fragmento de kero con dise

iios <<1 sla» en negro sobre rojo (líneas paralelas en 

campos trian-gulares) y un pequeiio círculo empe

drado o pavimento de lajas de alrededor de 1 m de 

di{unetrn. Rasgos como éste se presentan en gran 

número en Mayo Puncu un sitio recientemente loca

li;.adn por Mamani ( ICJCJR) al occidente de la Laguna 

de Pozuelos, CCITil de Rinconada, aparentemente 

vinculado también al ccrcmonialismo caravanero 

(Nie lsen y Ma1nani JlN7). Recientemente Zahurlín 
( 1 WJR:ó3) ha registrado para la 1.ona de Casabindo 

algunos casos de mineral de cobre y cuentas en abras 

o cumbres, aislados o asociados a apachetas. 

1 ,a aparición de un ceremonial propio del Céu-<1-

\'anem en épocas tardías podría denotar el surgi

miento de grupos o sectores socia les especializados 

en clli-Mico y dotados de una identidad di fercnciada . 

Anteriormente sugerimos que. si lascmavanas preh is

prtnicas hi cieron uso de puntos de apoyo logístico 

an:ílogos :1 las actuales jarwws de ocupación pro

longnda. estos si tios serían particularmente favora 

bles para in vestigardirectamente a estos grupos. L<ls 
datos que disponemos no nos permiten por ahora 

<llrihuir esta runción a ninguno de los sitios detecta
dos en la REA. Sin embmgo. algunas localidades 

contemroráneas que han sido interpretadas en rela

ción al tr:ífico en otras regiones. como P:u-collo en 

Tarapadt (Nliiiez, 19R5), Santa I3{u·bara en el Alto 

Loa (I3crengucr. J9lJ4. 1 !JCJ."i), Mayu Punku-Puka 

1 .orna en Po:t.uclns (Mmnan i. 199R) e Inca Cueva 

(Ase he ro. 1979: Fernández l)istel. 1983a) en las 

cabcceras de la (Juebrnda de llumalluaca. reúnen en 

eco;.onas di krentcs y bajo expresiones culluralmcnte 

disímiles. camcterísticas comunes de esta clase de 

sitios, v.gr., condiciones particularmente favorables 

para el descanso y reposición de la tropa (pasturas. 
agua). evidencias del uso rccurrcnte como pw·aderos 

transitorios, segregación espacial respecto a las zo

nas de asentamiento permanente y uso agrícola in

tensivo y una elevada concentración de expresiones 

del ccremonialismo caravanero. 

Las posibilidades y problemas particulares que 

ofrecen este tipo de localidades pueden eje m pi i licarsc 

mediante la consideración de algunos casos que. 

tentativamcnte. se aproximarían a esta definición en 

la (Jucbrada de 1 lumahuaca: Inca Cueva (op.cit.), 
Chayamayoc (Fernúndez Diste! 1983b), Kollpayoc 

(Nieben ct al., s/l). El Pnrlillo (Fernánclez, 1 CJ97), 

/\ !ero Cianzo (] ·hnán<.lez Diste l. 1984) y tal vez El 

Dura1.11o (Madram, 1966). Todas esta s localidades o 

sitios poseen pictografías atribuiblcs al Grupo C 
(Período Tardío) definido ¡x¡r Aschcro ( 1979), inclu

yendo mot ivos que podrían vinculmse altrMico de 

caravanas, como las hileras de llamas, a veces con 

indicación de detalles de la forma y coloración del 

vellón, aladas o no. a veces conducidas por antropo

morfos. y antropomorfos con detalles de indumen

tariH. r~stos lugares cuentan con cursos de agua per

manente y excelentes recursos para el pastoreo. 

Todos ellos están, además, asociados aalgunasde las 

principales rutas de acceso al flrnbito de la Quebrada: 

desde el norte por la ()uebrada de 1 ,a Cueva (Cha
yamayoc): desde el NO por A1.t1l Pampa-Abra del 

/\llar-1 lornaditas o por los Ríos Vizcarra- Yakoraite 

( Kollpayoc): desde el oeste por E l Porti llo-(Juebrada 

del Arenai-Yakoraitc: desde el noreste por Abra de 

í'.cnta-1\bra de Cianzo (Alero Cianw): desde el este 

por FIDuntzno-Abra Colorada o üunpo de la Lagu

na-! :1 Alf~lrcito-Tilc;mt. La importancia de estas 

rutas queda adicionalmente testimoniada por el uso 

continuado de la mayoría de ellas en época lnka, 

cuando incluso albergan asentcunien tos (fortalezas, 

guamiciones) que parecerían haber actuado como 

puntos p;1ra control de la circulación hacia y desde el 
territorio llumahuaca (Nielsen, l 9lJ6a). Como lo re

vela el mapa de la Figura 6. se encuentran además 
distribuidos ;, lo largo de las cabeceras o cursos 

medios de quebradas uibutmias del Río Grande. 

oc u pan do una faja que. según lo hemos argumentado 

en otra o¡xlrtunidad ( op.cit. ). parece haber estado 

desprovista de asentamienLos residenciales perma

nentes de importancia durante las Fm;es Sarahuaico

Pukara ka. 1200- 1430 d.C.), cuando la población se 

concentra en un número limitado de instalaciones 

sobrc la ()uebrada troncal y zonas adyacentes. Este 
patrón de localización es análogo al que ostentan las 

jarwws de ocupación prolongada de los !lameros 
actuales (Figura 3). 

Por último. estas localidades suelen contar con 

vestigios de ocupaciones tardías ele carácter tem

porario o transitiorio. l~ n Inca Cueva (Cuevas 1 y 5) , 

Alero Ciam-:o y El Portillo, como niveles de ocupa

ción con fogones y cerámica y otros desechos en los 

propios abrigos. Ni en Chayamayoc ni en la Cueva 

Pinlada del Potrero de los Toldos (El Durazno) se 

informan vestigios de ocupación más allá de las 



pinturas. aunque esta (Jitima no ha sido investigada. 
No obstante, dado el cariíc ter de los ves tigios que 
podríamos esperm del uso de estas localidades como 
j aranas (vestigios escasos. poco densos. no estra
tificados. sin rasgos de importancia), queda abierta 
la pos ibilidad de que estas ev idencias hayan sido 
pasadas por alto por los in vesti gadores, interesados 
fundamenlalmentc en el arte. A sí. por ejemplo. ade
m:ís ele los hallazgos descriptos por Ferniíndez Distel 
en el propio A lero Cianzo ( 1984: 32), hemos obser
vado una dispersión ele artefactos de considerables 
dimensiones (incluyendo alfarería bicolor tardía). 
aparentemente sin estructuras asoc iadas, sobre la 
temtza izquierda ele! Río Cianzo donde desemboca 
el pequeiío cauce clonele se nlo ja el alero. a escasos 
100 m ele I:1s pinturas . 

La situac ión es algo miís complej a en Kollpayoc. 
un yac imiento situado a orillas de una gmn vega 
cerca ele las nacientes del Río Vizcarra (Niclsen et 
al.. s/1). 1 .:1s pictografías se concentran en X paneles 
dipuestos sobre los lados norte y oes te de un gran 
bloque monolítico que se ensancha en su pmte supe
rior. formando un alero de 8 metros de profundidad 
miíxima abierto al norte. El abrigo estií casi despro
visto ele sedimentos. pero se observan fragmentos 
cerámicos sobre la roca desnucla. El espac io ubicado 
inmediatamente al <<fn:nte>> (nort e) ha sido cercado 
mediante un autiguo corral de planta irregular que 
posee un pequeiío recinto cuadrado (ca. 1.5 x 1,5 m) 

en su interior. 1 gnoramos si esta estructura es contem
poránea con las pinturas. aunque encontrarn os algu
nos fragmentos de cerámica ordinaria, comparable a 
la prehispiu1ica por su tex tura. Cerca del alero. y en 
ttxla la margen sur de la vega hay gnUJdes rocas y 
acumulaciones ele ellas que forman pequeños úmhi
tos reparados en sus intersticios. Aün no hemos 
concluido el relev<uniento de es tos lugares. pero un 
recorrido preliminar ha permitido detec tar vesti gios 
superficiales (ceriímica y puntas ele proyecti 1 de 
características tmdías, restos óseos, desechos de 
talla), en siete de ellos. a lo que se summ1 varias 
concentrac iones di scretas y hallazgos aislaclos a lo 
largo del margen sur y oes te de la vega. Estos 
hallazgos son consistentes con nuestras expectat i 
vas respecto ajorww.1· de ocupación prolongada. El 
corral y refugio asociado podrían ser interpretados 
como vestigios de un uso pas toril del sitio en ciertos 
momentos, aunque como se observó oportunamente, 
es to no inva lida su aprovechamiento por parte de 
arrieros en tránsito. Esta doble posibiliclacl plantea, 
sin embargo, un problema interpretativo caracterís
t.icode estc tipo de localidades, v.gr ., la relación entre 
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el uso pastoril y carav;mero de estos espacios (cf. 
8erengucr, 1995). D e hecho, por analogía con e luso 
ac tual de la tierra, la mayoría de los autores ha 
interpretado a los vestigios que nos ocupan y ou·os 
si milares. incluyendo el arte, como la expresión de 
pastores vinculados a los asentamientos penmmen
tcs de la Quebrada, aprovechando los forrajes ele los 
pisos «altOS» de su territorio. probablemente durante 
el verano (Aschero, 1979: García, 1995; Hcrniínclez 
Llosas. 199 J; Nielsen, 1989, 1995; Olivera y Palma, 
l 986: entre otros) . 

El problema es en primer lugar metoclológico. 
Ambas clases de ocupaciones privilegian los mis
mos recursos (agua, forrajes, leiía) y Lienden a segre
garse espacialmente de acti vid:ldes agrícolas (duran
te ciert as es taciones al menos). en la medida en que 
los :1nim;tles pueden representar una amenaza para 
los culti vos. M ús at'lll , podría afirmarse que, en los 
ex tremos. los rangos de vmiabiliclacl ele jaranas y 
puesto~ pas toriles temporarios se superponen; v.gr. , 
hay una gran semejanza entre las ac tiviclacles desa
rrolladas (y potencialmente en los residuos que po
drían generar) en unajcu·anade uso recurrente y una 
estancia pastoril de uso breve, aunque sus implican
cías para entender los sistemas de asentamiento que 
las generan sean diferentes. No obslc'Ulte, creemos 
que la mayoría ele las veces, estas clos clases de uso 
(si es tún efecti vamente separadas) generan sitios 
difcrenciables. Por razones ele espacio no podemos 
ex pl ayarnos en este punto, pero los estudios 
etnoarqueolúgicos (Nielsen , 1996b, s/f; Tomka, 1994: 
Yacohaccio et al. , 1998) indican que los puestos 
pas toriles de uso temporario deberían diferir arqueo
lóg icamente de las jaranas de ocupación prolongada 
que hemos descripto. Aquellos poseerían mayor 
canticlacl (y di versiclacl) de desechos que podtian 
formar depósitos relati vamente concentrados y/o 
es tra tificados, incluitían conjuntos óseos, cerámicos 
y líticos de ccu·acterísti cas particulares y contarían 
con mayores inversiones estructurales, relacionadas 
a un uso miís prolongado y recwTente (e rgo, espa
cialmente congruente) y a la voluntad ele consoliclar 
derechos sobre el uso ele ciertas praderas. 

1 ~ 1 otro problema concierne hasta qué punto estas 
dos clases de ocupaciones ocurren en! ugares cli [eren
tes. Ya mencionam os la posibilidad de que etapas 
caravaneras y pastoriles se alternen en la trayectoria 
de uso de una estructura o lugar. Ambos tipos ele 
ocupación pueden t<unbién coexistir en una locali 
dad; a menos de un kilómetm de la jarana de Y uraj 
Cru1., donde se encuentran los altmcs descriptos en la 
primera sección, hay una est<UJcia pastoril de pobla-



llores uc la í'.ona agrícola de Va lle Grande (Río 
Grande de San .1 uan), donde mi s compaiíeros concu
rrieron a ¡cambalachear ! durante los uías de descan

so. l.~n (JI! ima inswncia . se trata de una cues tión 
empírica, que debería ser evaluada en cada caso con 
la evidencia peninentc. l.:n cualquier caso. se trata ele 
un punto de gran irHerés. ya que alude a las relaciones 
entre las caravanas y las sociedades locales (o secto

res de ell as) cu yos territ ori os aniculan o at nwicsan: 
su investigación desde es te punto de vista podría 
brindar información rdevanle para evaluar aquellos 
aspec tos de los modelos cara vaneros relati vos a la 
inserción social de los arrieros (p.ej., la posibilidad 
de un control de es la acl i vi dad por pan e de 61ites 
I<.X:éllcs o los presuntos con nietos en torno al conlrol 
de rutas). 

Puede también cuestionarse la relac ión entre el 
arte rupestre y el caravaneo. /\schero por ej emplo, 
manifiesta reservas respec to a es ta interpretación 
para los moli vos del Grupo e de Inca Cueva bas;í n
dose en el contenido de las represe ntaciones: 

<< ... camélidos agrupados, alineados o en con
juntos con escenas de cópulas. personajes 
femeninos y masculinos posiblemente en
mascarados, con arqueros y rilas de anlro
pomorlús, couslituyen diferentes aspectos que 
llevan a la considerac ión de un modelo 
interprcl<lti vo que tiene a la acti vidad pastoril 
como centro de las manifestaciones de este 
grupo es til ístico que ocurren en w1 sitio de 1111 

microambicnte específico ... como un sistema 
de expresión simbólica que a través de la 
f'i gma clel camélido ex plicita las circunstan
cias, las ofrendas y el culto en el que el mundo 
del paslor cs1<1ba inmerso. >> ( 1970:442. 6nfa
sis original) 

Cabe r~corclar, sin embargo, que los caravaneros 
son siempre pastores. quienes se trasladan con su 
cosmología. Como lo manifeslamos en la primera 
secc ión ele es te trabaj o, los ritual es en viaj e de los 

llamcros de Lípez ostentan mülliples similitudes en 
cuanto a las acc ion~s, organizac ión y parafernalia 
con las ceremonias pastoriles reali zadas en su lerri
torio de ori g~n , como Espíritu , K 'i/po y Seiíal ada. 1 :n 
trxlas el las p:u'Lic ipan alusiones a los Mallkus (orien
tación), a los viaj es (cenc~rros, sogas), al rebaiío 
(miniaturas de llwnas en piedra, kicltims) y a la 
fertilidad (parejas de viraw/os y de clwkos o falos), 
cte. En la misma línea de argumentac ión agregada
mos que estas rcp~ ti ciones y las alegorías qu~ cncie-
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rran son cruciales para que. medi a n! ~ el ritual, la 
ja rono se convierta en casa cid arri ero. Una de las 
vías para csc lmcccr estas all ~rna ti vas interpretati vas 
r~s idiría, nuevament~ , en la pos ibilidad de id~ ntifi 

car arqueolúgicamente jaranas asociadas. 
Como lo sugerimos ant~ riormc ntc.las caracterís-

1 icas de los si ti os o desechos ritu a l~s. su distribución 
y sus homologías con ot ros vestigios similmes o 

asociados a sitios funcionalmente diferentes. po
drían brindar importantes indicios sobre la identidad 
de los propios cara vaneros o sobre la ex istencia de 
grupos dil 'crenlcs ~n cont rol de ciertas rutas o circui
los . 1 ~s im por1 an1e notar. que las unidacl~s espaciales 
definidas IX)r este ti po de indicadores (suponiendo, 
claro cs1í1. que en c i ~ rtas 6pocas operaron como 
diacríti cos sociales) no sonnecesétri ament~ isomorfas 
con las que surgen del análisis del ori gen y distribu 
ci(m de los hi~ n~s transportados o de los ~ nse res 

utili ;.ados y descnrt ;Kios en los u unpamcntos ( p. ~j ., 

cobre, cení mica. líli co) . En otras tXilélhras. un mi smo 

gru po d~ arrieros pucd~ ser r~sponsa hlc del movi
mien to regular de bi~ nes dil'crentcs en circui tos 
discrelos, miemras que varios grupos con identida
des di ferentes pueden ~s t a r invo lucrados en el dcs
pl:muni ~ nl o del mismo producto. Retomando el 
ejemplo clnográl'ico. los llamcros de Sud 1 -ÍI'leí'. 
opcnu1 actualmente varios circuitos de trúli co inde
p~ ndi e ntes en su trazado y en los produ ctos 
invo lucrados. pero que potencialmente podrían com 
partir las improntas de una identidnd com(rn : ( 1) 
l lyuni-Tarija (sa l x maíz) : (2) altiplano-Feria de 

Santa Catalina (lana X harina): en all iplano-Talina 
( lana/ca rn~ x ollas): (4) a ltiplano-c~ntros mineros 
(carne x alcohol/coca) . ct e. Simult {UJeamcntc, la sal 
de llyuni es distribuida tanto por !lameros uc Lípcz 
como de Pampa 1\ullagas, en twllo que la cerámica 
d~ las comunidades olleras de la quebrada ele Talina 
tienen una wnplia di stribución que abarca no sólo el 
altiplano de Lípcz. sino gran parte del va lle del Río 

San Juan. puna /\rgentina y has ta G u~nos 1\ires. 
comprometiendo mültiples agentes y mec<ulismos 
de distribución. 

!\ cxc~pc iún dd arte. la clase de ~v idenc i as que 
~s tamos tratando son a menudo sut i les y recién 
comienza n a s~ r registradas. por lo que cualquier 
conc lusión a esta altura es necesariamenle prcmatu 
rt l. Con el sólo propós ito de ilustrar este punto. sin 
embargo. Cé1bc notar que algunas de las ex presiones 
del ce remonialismo caravanero propues tas en la 
literatura parecen lener dislri buciones geográficas 
discrelas. como suc~de con los geuglifos desde el 
Loa al sur del Perú (N lriícz. 1 976) o los muros y caj as 



en el Alto l .oa-Salado (Sinclairc, 1094). Qui d ts los 
«sepulcros» y pa vimentos descriptos anteriormente 

dcmuest rcn tam hi én en el futuro tener distribuciones 
aco tadas. l ~ s casi innecesari o mencionar la impor

tancia que rev ist en desde este punto de vista análisis 

distrihuc ionales de técnicas. co lores. moti vos y es ti

los de aquellos disc iios rupes tres presuntamente vin 
cul ados al trál"ico (p.cj ., modos de n.:prcsent;tr al 

camélido. dc t;tllcs de indumentaria, moti vos abs

tractos) quc podrían hahcrsc desc mpciiado como 

formas de apropiac ión de rutas, marcadores de iden

tidad o simples ex pres iones de la cosmovisión de los 

llame ros . 
l .a identificaciún de homo logías entre e~ t as ma

nil"cstaciones y otros eont cx tos. que podrían aport ar 
elementos para dc tenninar la identidad y proceden

cia de los agentes del tráfi co o p:tra int crpre tm el 

significado de al gunas de estas pr{lc ticas. es un 

prohlcnw m{ls com piejo at'ut . ya que és ta s pueden 
asumir gran variedad de formas. Algunas de el las son 

h;b ta llle directas. como las que relac ionan la repre

sentación de ciertas pi c1.as de indumentaria en el art e 

y el hallazgo de dichas piezas en contextos hlllera

rios (13 ercnguer. 1 ()<)::\). Algunas expresiones rupes

tres pueden aparecer también asoc iadas en forma 
mús o menos d irccta a sitios de habitación, como 
sucede con las hileras de auquénidos grabada.-; en los 
pétrcdoncs de las ctsas- tum ha de Doncellas (A l faro. 

1 !J7f\). o con moti vos de hileras ele auquénidos. aves 

estili z<u . .bs y geométri cos pintados sobre las facha

das de vi v iendas que hemos tenido oportunidad de 
observar en el ;¡se ntamiento tardío de T arapad t. en 

Nor Lípez, (Nielscn. l lJlJR). Menos directa resulta la 

relac ión que sugieren c iert os moti vos o elementos 

del arte rupestre o gcog lifns vinculados alas cmava

nas. que se cncucntran repetidos en otros ~opones, 

como sucede con algunos di ~etios de la cc r{un ica 
Yav i -Chicha (Krapov ickas y 1\ leksandrowicz. l lJ87: 
11 6) o de las ca labazas pirograbadas ele la Puna 
argentina ( ll ern <\ ndc;. Llosas. 1985). M ús ambi guos 
aún resultan los vínculos es tablecidos en base a 
sc mc jan1.as de orienl<lc i(m, como las que vinculan 

los sitios de muros y cajas. paneles de arte y chullpas 
asoc iadas a pobl ados en el A lt o Loa-Salado 
(Bcrengucr. l lJ!J5: 102: Sinc laire I<J<J4:56) , na la 

repeti ción de c iertos rasgos en di k rentes contex tos. 

como sucede con las «Cétj as» reg istradas en espac ios 

domés ti cos en Lik{ln (Sinclairc. 1 !JlJ4:55). No quere
mos decir con esto que tales relaciones sean menos 
significati vas. de hecho, son homologías como ésta;. 
las que hemos observado c.tnográli camcnte entre 
lugares de habi tación y si tios ritu<1Jcs «Cn ruta», y 

hasta podría argumcn t;u·sc. que la ambi güedad es 
precisa mente un aspecto cscencial de este tipo de 
prúc ticas y rel aciones (1 fodder. 109 1: Tille y, 1993). 
Plante<tn sin embargo la necesidad de discutir cri te
rios para evaluar la va lidez ele estas inlerprctac ioncs. 

A lo largo de este artículo hemos argumentaclo sobre 
la importancia de investi gar directam c.nte los vesti 

gios gcnemdos por las car avanas en ruta para com

prender aspectos relacionados a la organizac ión clel 
trM ico prehistórico, a la inserción social de sus 
art í llccs y el impac to de este l"cnómeno en o tros 
procesos de cambio. Creemos que una mayor dcJ"ini
ci(ln de este tipo de vari ables es importéullc para 

poder contrastar empíri camente modelos alternati 

vos sobre la economía políti ca prchispáni ea en los 

/\ llllcs Centro-Sur y pétra aprovechar todo el poten

cia l interpretati vo que dichos modelos encierran. 

Pétr<t ell o hemos bu scmlo dcJ"inir. a partir de. la obser

vac ión c tno;m¡ueológ ica. algunos correlatos mate

ri ales de los paraderos de caravanas. que permitirían 

identificar arqueológicamente sitios análogos y cli
se iiar estrateg ias de reco lección de datos específi
camente destinadas a detectarlos. En hase a datos 
ctnogrM icos delinimos adcm{ts una clase de sitio. la 

jurono o puskono de oc upaci(Jn prolongada, donde 
se concentra el ccrcmoniali smo llamero. proponien

do a modo de hi pótcsis que sitios corno éstos podrían 

haber fonnado pmte de la logística de las cw·avanas 

prehi sp;ínicas en ciertas épocas. Ex plorando las cau

sas de la vari abilidad observada en las ja ranas , 

identificamos. además de v.u·iables situac ionalcs. 

algunos fac tores (p.ej .. intensidad y regularidad de 

uso. identidad y grupo de rcl"ercncia ele los arrieros. 
con figuración de la red. relación con la población 
locaL etc.) que permitirían establecer conex iones 
entre estos sitios y aspectos de la macro-organi za
ci(J n del trál"ico . 

En la seg unda parte hemos tratado de ilustrar 
es tos puntos mediante la considerac ión de datos 

;¡ rqucológ icos del {un hiLo c ircumpuneiio, plantean

do algunos problemas que se enfrcntall al tratar de 

a pi icari os a casos concre tos. Creemos, sin embar go. 

que la mayor parte de los ras tros de las antiguas 

caravanas han siclo has ta aJwra pasados por alto, por 

In q ue no pre tendemos haber hecho justicia al poten
cial que encierra este regi stro, mucho menos haber 
arribado a interpretaciones definiti vas ele los ves ti 
gios considerados. Esperamos en cambio. que esta 
discusión promueva otros trabajos de campo. contri -



hu ya a va lori l..itr halla;.gos pequdíos, hahilualmenle 

ignorados. y genere nuevas pn.:gunlas. 

Agradecimie ntos 

htny en deuda. ante lodo. con los !lameros de 

Cerrillos por su amistad y paciencia. La inves tiga-

ei<'>n eltH lan¡uco l<'lgica l'ue l'in(lnciada por Weu ner
Ci rcn 1 ;OIJndat ion ror /\nlJJropologica l Rescarch. 

Na tional Sc i enc~ h)ltnd~ tlion (lJS/\) y la Uni vcrsily 
or /\ rim na (Tucson ). Ta mbién agmdt:I..CO a /\ndrea 

1 ;uchs por la confecc ión de la Figura 4. 

B IJILIO< ; RAFI A 

'' 

ALFARO.L. Arte Rupestre en la Cuenc:1 del Río 

1 '>7'13 Doncellas (Prov incia de .J ujuy. Repú 

blica Argentina). Re lacion es de la 

Sociedad A rgentina d e Ant ropolo

gía X II: 12J- 14f>. 

A I.DEN DER 1 ' I ~ R . M . S . y C. S'I'AN IS II. Do mes ti e Archi -

1 1)9~ tecture. l lou seho ld Archaeo logy. :llld 

the Pas t in thc So uth-Central Andes. 

l: n l}om est ic A rchit ecturc, E thni

ci ty, a nd Complem entarit y in t he 

Sout h-Ccntra l A nd l'S. editado por 

M. S . Aldenderl'er. pp. 1- 12. Uni 

versity or lowa l'ress. lowa City . 

AR I ~ I. LANO, .J . y 1~. E.13ERI3ER!ÁN. Mall ku: El Seiiorío 

1981 l'ost-Tiwanaku de l Altiplano Sur de 

13o livia (Prov incias No r y Sur l.ípez

Dplo. de Potosí) . Bulletin d e I' Ins titut 

Fra nca is d'Etudes And in cs 1 0( 1-

2):5 1-84 

1\SC'I-II ~ RO. C. A . Aportes :11 l ~s tudio del Arte )~upestre 

1 ')7') ck lnc<~ Cueva - l . J o rnadas de Ar

ll llcología de l Noroes te A r gentin o. 

pp. W2-407. Univers idad del Salva

dm. 13 u en os Aires . 

131 ~ R I ~ NGlii'~R. J . llorros. Identidad e lnteracc iü n enl· l 

19'):1 Desierto Chileno Antes y Después de l 

Colapso de Tiwanaku . l: n Go rros, 

Iden tidad y Prestig io e n los A ncles: 

GurTos, T urha n tcs y Diad em as. pp . 

41-64. Musco Chileno de Arte Preco

lombino. Santiago. 

~68 

1 'Jl)4 

1 IJ<)5 

Asentamientos. Caravaneros y T r:íl'i

l'O de Larga Di stanc ia en el Norte de 

C hil e: 1 ·: 1 Caso de Santa Bárbara. l ~ n 

De C osta a Selva . cd iLado por M. E. 
Albeck. pp. 17-50. ln sLituto lnterdis -

cipliuario Tilcara. Tilc<1ra. 

Impacto del C'arav:meo Prehi sp<Ínico 

Tardio en Sanla Bárbara. Alto l .oa . 

Actas dl'l X 111 Co n!.\ rcso Na c io nal 

de A rqu eología C hile na. Tomo!: 1 X5-

202. Antol'agasta. 

13ER I ~ NGll i ~ IU . : A.DI ~ZA: A . ROMÁN y A. LLACIOS -

Jl)X6 T I ~ RA . La Secuencia de Myriam Ta-

ITagó para San Pedro de Atacamn: Un 

Test por Termo luminiseeneia. Revis

ta C hile na de A utro polo¡!,Ía 5: 17-54. 

Samiago. 

130! J J~D IIi ll . 1'. Outlineof a Theoryufl' r act ice. C 'am -

ll)77 bridge Univcrsity Press. Cmnhridge. 

13ROOKS. A. S . y J. 1: . YE I. I. I·: N . The Preservation ol' 

19X7 Act iv ity Arca;; inthe Archaeo logieal 

Reco rd : l~ thn o;,¡ rch:~eo l og ical ami 

Archaco logica l Work in Northwest 

Ngami land. 13 o tswan:~. En lVl e thod 

a nd Th co r y for A c ti v it y A r ca 

Rcsearch . editado por S. Ke nl, pp. 

6~-1 06. Columbia University l' ress . 

New Yo rk. 

13ROWMAN. D. 1.. New l. igln on Andcan T iwanaku . 

ll)XJ Amer-ican Scientist W:408-419 . 



1 ')l\4 l'rehi s¡x111ic ;\ ym:1ra l ~xp;Hl siu n. lile 

So uthnn /\ lt iplanu ami San l'edru de 

/\ lii e<lnl ;l. Est udios t\tacameíios 

7:2.\(•-252. 

1 ')')(¡ T itiL·aca Bas in /\rch;¡eulin~ui s t ics: 

! ln1 . l'ukin ;¡ ;¡nd /\ynwr;¡ /\ 1) 750 -

1450. Worlcl ,\n:hal·oln~y 2ó:235-

2:'i l. 

C;\ STIW . Y.: C. 1\!.l )l iN/\TF S. y .1 . BI~ RI ~NGU I :J~ R. 

I'JX4 () ¡ · i~t:l\es /\llipl:i11ic"s de la h1se Tu 

COII<.:e . Estudios /\tacameíios 7:20') 

D5. 
C'ONC' II/\ CONTRI ·: R;\ S . .1 . de D. Rel ac ió n entre Pasto -

¡ <)75 res y 1\~ r i c uiLu res. Allpanchis X:Cl7 -

IOI . 

1 JJ:W /\R. R. 1 ~. y K . /\ . r\'IC'B R 1 DI ·:. Remna11l Sellkment 

1 ')')2 l'<~llc m s. l ~ n S pace, Time, and t\r

dweologica 1 Landscapes. editado por 

.1 . R ussi~1H >i y 1 .. \Vands nicler. pp. 

227 -255 . l'k num. New Y11rk. 

I)II .I .U 1/\ Y. T. IJ. y 1 .. N( IÑ 1 ·J. Cnm·lids. C'ara vans. ;nlcl 

ILJXX ( 'nmplcx Suc ielies in the Su ulh -( 'e n-

1ra l /\¡¡des. l:n Rcn· ntStudksinl'¡·c

Cnlumhian ,\ rc ha eology. cdi - l e~d" 

por N . .1 . Saunckrs y O. el e rvlu nt 

nlU II.i u. pp. (¡() _\ _(,)) BAR ln tema

ti"n;li Series 42 1. Oxl'u rd . 

IT.RN ;\N J )JJ . .1 . 1\rquculu¡:.ía de la C ue va de J: JI'o rli -

Jl)I.J7 ll u. 1 lcpa ri ;ll nen lu llum ah uac: 1. l'ru 

vin <.; ia de .luju y. A va nl·es en A r<¡ ueo

lo~ía :\:4 1-(>1) . Tilca ra . 

I'I ~ R NAND I :/. I)ISTI:I .. /\. /\ . l'ctroglifos de Cl·rro Nc-

1 ')X3a 

1 <)X.\ b 

C /\ lWÍ/\. L <. 
1')').') 

~ro en la Quebrada de Humahua

ea . l'ubl ic aci ón de la Direc<.;ió n l'm

vincia l de C'ultur:1. S. S. de .luju y. 

M:1pa /\n¡u eu lli¡:. ico ele llum ah u ~c; 1. 

Sl:ripta Ethnolo~ka . S uplemen t~ 4. 

(' ¡\ 1 :A. Bu enus Aires. 

( ·u ntinuaci<in de l;1s Investigac io nes 

/\rqu ct>lti~ i cas e n l;¡ Quebrada de l .a 

( ·11e1·¡¡: Cha y;Hn: l)<ll' ( l'c ia. de .l uju y\. 

l{eptíblica /\ rge11tina. Scr ipta Et hno

logka. Suplementa 2:4:\ -52. ( ' /\ 1'. /\. 

Bue l]l)S 1\ires . 

/\ rqueolu¡,!Ía del Oriente cl e l Dcparla -

1\l e lllll d<' ll ulnahi i;Ka: /\len > Rocosu 

y hll'ta le/.:1 de C' i;¡ ¡¡ zo (Prov inc ia de 

.luju y . 1\ r¡,!e lltina ). Ampurias 45 -

4(>::\0-"11 . Barceloii <L 

< ktlpacinncs l)isnelas Tardías e n la 

Puna .1 uj ei1;1. i\cl;ts del X 111 Congre

Sil Nacio nal de Arqm·ología C hile

na. Tomu l :2 .~7 -224 :~ . Anlu l':¡gasla. 

(;/\SI' A l< 1 N l. <;. y 1 .. rvl /\RC iO I J 1 :s. An1uitcct u ra 1 nka . 
1')7(, Centro de ln ves tigae io nes lli sltí ri cas 

y l:s tcl icas. Ca racas. 

111 \1< N AN 1) 1 \/ . I.I.OS/\S. rvl. l. l .as Ca labazas l're hi spá ni -

1 !J:\5 

1 ')<) 1 

ll ()/\(;, .1 1) . 

l'!ú :l 
II O UUU{ . l. 

1 !)') 1 

II YSUJI' . .1 . 

cas ele la Pun a Centro-O rie ntal (.l ujuy. 
/\rgentina ): A nális is de s us Represen

tac io nes. Anales de ¡\rqucolngía y 

Etnología :IX-40:77 -15') . Mendo za . 

rvlnde lo Procesua l Ace rca de l Si stema 

( 'ullur;d Humahuac;¡ Tardío y Sus Mo
dil' i c:~c i l HI <:s ;ullc e l Impac to In vaso r 

l:u m 1ll:o: Im plicacio nes so bre las Re

presenl :lc io nes Rupestres. 1: 11 E l Arte 

Rupest i·cenlaArqucolo~ía C ontcrn

poi':Í nea. ed itado por M. M . PudcstÍl: 

M. 1. llern :índez Ll osas y S. F. Rena rd 

de Cuqucl. pp. 53-ú5. Buenos 1\ircs. 
\ Vt·stcrn Islam k Architccturc. Bra

l.illie r. New Ymk. 
lnterp re ti 1·e /\rch¡¡eology :md lt s Ru le . 

A m cric;¡n Antiquity 5ú:7- IX. 

The lnka Ruad Systcrn . t\ c¡¡clc lllic 

1 ')X..J Press. New York. 

Kl [¡\/./\NOV. /\.M. No rnads and thc Outs idc World. 

1 ')X4 C'iilllhridge l lni vcrs it y Press. Cambrid-

ge. 
KUI{ST/\N .II \. M./\ . Ll Méda no . h un Sitio Cm;¡vanero? 

1 ~)')X /\punt es so bre C:o nl eXLos de Tr;ífico y 

Tc rritn ri :did;¡cJ para el h .mnalivo. 1\n 
Las Sncicdadcs Locales y Sus Terri
torios. eolllpil ;¡clo ¡x 11· M . B. C remonte. 

ll ni vers ielad Nac io nal ele .luju y. S . S. 
de .lujuy. l '.n pre ns;1. 

KR/\ I'OY IC K/\ S.I'. I .iis Poblaciones ll istó ri casdel Sec-

1 1)X:l 
lo r 

O rie ntal ele la Pun a. Rel acio nes de la 

Socied ad Argentina de Antropo logía 

XY:7-24. 

KR/\POYJC K/\S . 1'. y S . ALEKSANDROW ICZ. Breve 

1%7 Yis i<Í il de la C ultura ele Yavi. Anales 

de A rq ucología y Et no logía 4ll 

4 2 :X:~ - 1 27. M enclo'i'.<l. 

1.1 'C'O<J. 1'. 
I!JXX 

Una Ru ta ·de {¡¡ Sa l· e n e l SueiBo li vi ¡¡

no: lnl'un ne elel V iaje de Trueque 

/\nu ;d ele una C_'ar¡¡vana de Llamas. 
Revisl<t del Musco Nacional de Et
nog•·alía y Folklore 1-2: 1 ó:l-2 16. l .a 

l' az. 

1.1-:< lN/\ IW. R. yG. T. .I O NI:S fed ';). Quantifying Uivcr-

l i.JX ') si l~' in A r c ha co logy . C:11nb r idge 

ll ni l'e rs il y Press. Cambridge. 

1.0/.. i\NO M/\CHl iC/\ . .1 . 11 )¡:: 11 C arta de l F<~ c l o rcle Po-
1 ')')2 tosí ... <11 Virrey cle l Pení. e n l)u nde se 

Desnibc {¡¡ Prov inc ia de los Lípcz. 

l'otusí. X de Nuviemhrecle 15X l . Est u

d ins A taca m ci10s 1 1 : : ~ 0 - 34. 



tv1A I)RAZO. G. 
11)6() 

tvl AMANI. 11 L 

ln ves tig;¡ción Arqueo lógica en U Du 
razno. Etnia 3:2 1-25. Olav;nTía . 
Organización Esp:1eial ele las Socie
dades Agropastoriles Pre hisp:ín icas 
en e l Sector Occidental ele la C ue nca 
clt• l'o:t.uclus . Tes is de l .icencialll r<l. 
1:. 11. y (' .S .. l lnivcrs idad N:~ciunal de 
.luju y. S. S . de .lujuy. 

MO l.! NA RIVJ : RO. R . E l Llam ero y la Sal. Videoedit:~-

sir 
MliRRA . .1. V . 

1')72 

do por(' inem ;Jt eca 8 o li viana. l .a l':~z. 

r:1 Co nt ro l Vertica l de un l'vLi x imo de 
Pisos Fc·o lóg icos e n la l:conomía de 
las Sociedad..:s Andinas. Vis ita a la 
Provi ncia de Leún ele H u:ínuco. pp. 
429 -476. llnivers idad ll ermilio 
ValdiziÍn. llu <i nuco. 

N IC'O I.AIS[N . .l . e l. NIC'O I .A IS J:N . Thc Pastoral Tua-
1 9')6 rcg : Ecology, C ulture , ami Society . 

T hames and ll udso n. New Yo rk . 
NIJ:I .SI ·: N. A . 1:. La<kupaciúnlnclígcnaclciTerrito-

l1Jll9 r·io llumahuaca Odcntal llurant e 

11)1)) 

11)9úa 

199ó h 

1997a 

1 ')97b 

19'J7c 

los Período;, de lksat-rollos Regio
nales e lnka . T esis J)uctural. l lni ve r
sidad N<~cion ; li de< 'tirdu ba. C<Írdnh;t. 
l' r<>SJ1CCCil•lleS /\l'l)II Cü l\Í¡! ÍC<IS en i;, 

()uebradadc Yacorai tc( .luju y. Argen 
tina ): Mode lus ele liso de l ¡ :s p:~ cio. 

PalcuctnoiÍigica X:2 1-40. 
Dcmng rarí:l y ( 'amh io Soc i<d en Que
brada de ll umahuaca (.luju y. Argenti 
n:~) 700- l.'i3."i d .C. R e laciones de la 
Sociedad Argentina d e Antropolo
gía XX I:307 -3 ll5. 
( 'ump..:tcncia T e rritorial y Ri queza 
1\"turil en un:~ Co1nunidad del Sur de 
los Andes Centr<de s. / .uoa rquco logía 
de C':~mélidos 2:67-90 . Grupo de 
Zooarqueología de C amélidos . 8ue 
nos Aires . 
Tr<í i'íco de C:~ ra vana s en e l Sur de 
8 o li via: Ohserv:~cio ncs EtnogrMicas 
e lm plic;IIICias Arqueológicas. J:n 
Relaciones de la Sociedad A rgenti
na de A ntmpología XX! l . 1 \n prcn s:1. 
ln ka s e n l.ípez: Primera Aproxim:~ 

ción . Actas del X 11 Congr1 ·~o Nacio
nal ele Arq ueología Argentina. J.¡¡ 
Pl :~ta . 

T e ndenc ias Tempor :~l es e n la Cu ltur;¡ 
l'vbterial de la Quehr<Jd a de !luma
huaca (.iuju y. Argentina ) ca. 700- 1650 
d .C. A vanees en Arq ueología 3: 147-
1 ~9. TiJ c¡¡ ra. 

Te nde nc ias de l .arga Duraciü n en la 
Ocu¡xlc ilÍ II !!tunan¡¡ del Altipl ano de 
l.ípez ( J)pto. l'o tos r. Rcp. de Bo li v ia ). 
l: n 1 ,as Sociedades Locales y Sus Te
rrit o rios . co mpi i<ldo po r M . O. 
Cremo nt c. Univers idad Nacio n<il de 
Juju y. San Sal vaclo r de .lujuy. En pren 
Si l. 

:no 

s/J' Andcan Caravans: An Ethnoar

chacology . Ph.D . dissertation . JJe 
partment o r Anth rnpu logy. 1 1 ni vers it y 

ni' Arizo n<L T ucson . 
NII :LS J:N. A. 1:. y 11 . 1:. MAMAN I. Sitios Ritua les de 

11)97 C<H<IV< IIJ <Is: Ohscrv:~cio n e s 1 \tn o :~ r 

queu lóg icas y Un Caso de J:s tucli u . 
Tr<li >aj o prc:;e ntado al X 11 Co ng reso 
de Arqueo log ía Argentina. La Pl ata. 

N 1 J:LSI ~ N. A. ¡:,.; M . J'vl. V Á/.Q l 11 :1. y V. S J: LJ ) J\S . Ko ll -

s/1' payoc: ContrihucilÍn al Conocimiento 
el el Arte Rupestre e nllumahuaca. MS 
II)IJX . 

N l.JÑ I:/ .. 1.. GeogliJ'ns y TrMico de Ca ravanasen 
J1J7ó e JJ )cs ic rt o ( ' hilenn . Home naj e al Dr. 

R .P . <; us ta vo Le Paigc S .. J. . pp. 14 7-
201. l lni vc rs iclad ckl Norte. /\nto J':~ -

g~J S ( ¿ J. 

1 %.~ l'e trog lilüs y Tr<ii'icu e n el J)es ierto 
C 'hi lc nu. Estudios e n Ar·tc Rupestre . 

Jll' · 243-2ól. J'vlu seo C hileno de Arte 
l' recu ill lllbino. Santiago . 

I'J X7 U T r<ii'ico de Metales en el Are:~ Cen 
tro -S111· Andina: ¡:actos y ¡:_x pec 

t<ili v;¡s. C uader nos d e ll ns tit ut o Na

cional de A ntropología 12:73- 107. 
8uenns Aires. 

11)1) 1 Cu ltur·a ~~ Co nflicto en los Oasis de 
San Pedro de Atacama . J:dito ri <l i 
l lni vc rs it¡¡ria. S< IIJii ;Jgo. 

N ( JÑI:/ .. 1 .. y T. S. J)IJ .I.I : II A Y . l L979]1\l ovilidad Girato-

1 997 ria , Annonía Socia l y Desarrollo e n 

los A nd es Meridionales: Patrones 

de Tr:ífico e lnteracciÍin Económi

ca . l Jnivers idad Cltli lica del No rte. 

AntoJ'a gas ta. Segunda J:clició n . 
O J.J V J:RA. l) . y .1. R.I'A I .MA . Sis tcm ;¡s Adaptati vns l're -

1 9Xó hi sp <i n ico." J)ura nt e los l'eríodos Agm

;¡JJ'arc rus ele la Quebrada ele !luma

huaca . .luju y. R .A . C uader nos del 

Inst ituto Nacional de Antropología 

1 1 :7."i-IJ7. [Juenos Aires. 

ORM I:. n. Anthropology for Archacologists: 
J')XJ An lntroduction . l)uekworth. Lo n-

el res. 

I'LTJ :Rs J:N. e; . Minería y Metalurg ia en e l Anti g uo 

1970 l'eni. Arqueoi<Ígicas 12. Musco Na 

c io nal de Antropo lngía y Arqueo lo
g ía. l.irna. 

J{A J' ¡:JNO. R . A.: R . .1 . A LV IS : n.r:. O I.IVJ:I{A y J.R. 

i ')X(, 1'/\I.MA . l.a ln st:dac itin lnb e n b 
Secció n Andina l'vl e ridional de [J o Ji 

vi:~ y J:x tr..: rno 8urc;d ele Argentina . 

l '. n El Impe ri o In ka: Act ualizaci ón y 

Perspectivas por l{cgi stros Arqueo

lóg icos y Et nohistúdcos. pp . (>3 - 13 1. 

J:ct. ( 'umec ilingo ni<L C<i rduh:~. 



SC ' II ORTI'v1i\N. 1 ~ . y 1' I IRI3 i\ N. Mudeling llllerregio n<tl 

1 <)~7 l tller<ICti u n inl'rch is tu ry. l ~ n Advances 

in t\n:ha co logical 1\lethnd and 

Theor y. edit ;tdu por l'v1. !3 . Sc hillc r. 

vo l 1 l . pp .l7 -0'i. i\c; tdcmic l'rcss . 

New Y<>rk . 

S ll'vl !'viS . 1 ~. rvLtrkl: tS <ll ld Car;IV<IIlSe rai s. l:n t\r-

c hitect urcofthc Isla míe World. ed i

t;ICi n por G. l'v1 ichell. pp . X0- 1 1 1 . 

Willi<Jill Morrnw ami Cn .. New York . 

SINC'l.i\IRI ~ . C. Los Sitios de ' 1\•lu ros y Cajas· del Río 

1 <)!)4 l .o <J y su l{elaci<Ín con e l Tr;í l.ico de 

(';~r;t V<J il<J s. l ~ n De Costa a Selva. ed i

tado por M . 1·: ;\lheck. pp. Sl -7ú . 

ln s litut <> l nt e rdi sc ip lin <trio Til ca ra. 

T ilc;tt '<L 

Ti\RI~i\(;(). 1\•1. N . Re l;tci u ncs l'rL'Ili S[l<i ni ca;; en tre San 

1 lJ77 Pedm de .'\tac;JJil<J (Nor te de Chile) y 
Regio nes i\lcd ;JJ'ía s: I .;J ()uchr;Jcla tk 

IIJJJ il<thll <ll'<L Es t ud íos ¡\ lat·a meiios 

5 :50-úl. 

TII .I.I :Y. C. 
I<J')] 

C ontrihtJdtlll al Co nocimie nto Ar·

qucol <'tg ico de las !'oh ladones de los 

Oas is d e San l'cdro de ,\taca m a en 

He laci <'> n co n los Otros l'uchlos 

l'unciios, e n Es pecial , e l Sector-Sep

te ntrio nal del Valle Calchaquí. T e

s is Doc lor;tl . l lni vers id<td N<t c io n;d tk 

R us;~riu . Ru:;urio. 

lntl: rpn.: ta t ion <llld <J I'oetics o f lhe Past . 

l ~ nlnterpretath·e Archaeolog,v. edi 

tado por ( ·. Ti lky. pp. 1-27 . l3erg 

l'ubl is he rs. O x fu rd . 

37 1 

TOMK ;\. S. ,\ . 
1 ')')4 

S i le i\1><11Jd o nme nt. l3ehavi o r <Jll10 il t! 
Tr;Jn shum<JJit i\ gmp;Js lo r;ll is ts: T he 

H kct s u f l)e layed C uraliun u n 

;\ssc mh!J gc ( 'o mpos itiun. l ~ n Ahan

donment of Settlements and 

l{egions. editado por C. 1\1. ( ';11neron 

y S. i\. Tu mk a. pp. 11 -24. C;¡¡nhridgc 

l lni vers it y l'ress. Cambrid ge. 
VON 11 ;\C; I:N. V . Th c J{oads that Led lo Hom e. The 

1%7 

W IS I .T. 

10S l 

W orld l'uhli sh in g Company . New 

Yo rk. 

I .I ;JJII <I (' ;¡ra\'<IJIS o r Lhe Andes . Natu

ral History 

!)0( 12):62-73. 

Y;\ ( ·o u A( ·e '1 0. 11 . 1 ). i\rte 1< upest.re y Tnírico de C';¡rava-

1')7') n;¡s en 1;¡ l'un ;J de Jujuy . .Jornadas d e 

Arqueología d e l Noroeste Argenti

no . pp. l'.l2 -4 07. l l ni H~rs id :ld de l Sa l-

v;tdor. l3ue nlls Aires . 

Y,\( '()13 ,\ C'C' IO. 11. 1 ).: ( ·. M . 1\ 1 adero y M . 1'. Malmicrca 
1 ')')X Etrwarqul'' >logía de Pasto res S ur;m 

dinos . (;rupu /.uo<Jrqu eo log í;¡ de 

Ct Jne lidus . l3uerJos i\ires. 
/ .i\l3 l ii<LÍN. M . /\ . 1\lnvilidad l'aslnt·il y Aprovecha-

l<)l)~ miento d e Recursos Na turales e n el 

C a sahindo l're hisp;Ínico . T csis ele 

l .iccJ Jci;ttura.llnivcrsiei<Jd N<~c i o nal ele 

J u ju y. S . S . ele Juju y. M .S. 




