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Resumen. La construcción e imposición de la infraestructura vial incaica en el desierto de Atacama 
incorporó nuevos territorios y sujetos al imperio, pero no pudo generar un control total sobre la economía 
de las comunidades mineras presentes en él. Este artículo examina la forma en que el Qhapaq Ñan 
influyó en actividades mineras preexistentes dedicadas a la lapidaria y los pigmentos, actuando como un 
factor de crecimiento inesperado. En este caso, mineros prehispánicos de pequeña escala relocalizaron 
y concentraron sus asentamientos productivos en función del camino para intercambiar productos arte-
sanales (cuentas de collar de malaquita y turquesa y pigmento rojo), instalando además campamentos 
con arquitectura local en el Qhapaq Ñan. Las mejoras logísticas en el tráfico y el aumento de flujo de 
personas por el desierto crearon ventajas productivas para los mineros locales, de modo imprevisto por 
el imperio incaico. Esta investigación demuestra que las respuestas locales a la dominación inca no sólo 
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generaron dinámicas de aceptación y resistencia, sino también situaciones intermedias en las que la 
infraestructura imperial como el Qhapaq Ñan fue utilizada localmente de modo oportunista.

Palabras clave: infraestructura imperial, Qhapaq Ñan, desierto de Atacama, incas, minería 
prehispánica.

Prehispanic small-scale mining communities and their 
economic and logistical advantages of their connectivity with 
the Qhapaq Ñan, Atacama Desert, northern Chile

 Abstract. The construction and imposition of the Inca road infrastructure in the Atacama Desert 
incorporated new territories and subjects to the empire, but could not generate full control over the economy 
of mining communities present in it. This article examines how the Qhapaq Ñan influenced pre - existing 
mining activities dedicated to lapidary and pigments, acting as an unexpected growth factor. In this case, 
pre-hispanic small - scale miners relocated and concentrated their productive settlements depending on 
the way to exchange handicrafts (malachite necklace beads and turquoise and red pigment), along with 
local architectural setting up camps in the Qhapaq Ñan. Logistical improvements in traffic and increased 
flow of people through the desert, created productive advantages for local miners, unforeseen by the Inca 
Empire. This research shows that local responses to the Inca domination not only generated dynamic 
acceptance and resistance, but also intermediate situations where imperial infrastructure as the Qhapaq 
Ñan was opportunistically used locally.

 Keywords: Imperial infrastructure, Qhapaq Ñan, Atacama Desert, Incas, prehispanic mining.

Comunidades mineiras pré-hispânicas de pequena escala e 
suas vantagens económicas e logísticas derivadas de sua 
conexão com o Qhapaq Ñan, deserto de Atacama, norte de Chile

Resumo.A construção e imposição da infraestrutura da via incaica no estado de Atacama incor-
porou novos territórios e sujeitos ao império, mas não pôde gerar um controle total sobre a economia 
das comunidades mineiras presentes nele. Este artigo analisa como o Qhapaq Ñan influencio unas ativi-
dades mineiras pré-existentes dedicadas à lapidaria e pigmentos, agindo como um fator de crescimento 
imprevisto. Neste caso, mineiros pré-hispânicos de pequena escala localizaram de novo e concentraram 
seus assentamentos produtivos em função do caminho para intercambiar produtos artesanato (colares 
de malaquita e turquesa e pigmento vermelho), instalando, além disso, acampamentos com arquitetura 
local no Qhapaq Ñan. As melhoras logísticas no tráfico e aumento de fluxo de pessoas no deserto, 
criaram vantagens produtivas para os mineiros locais, de modo imprevisto pelo império incaico. Esta 
pesquisa atesta que as respostas locais à dominação Inca, não só geraram dinâmicas de aceitação e 
resistência, senão também situações intermedias onde a infraestrutura imperial como o Qhapaq Ñan, 
foi utilizada localmente de maneira oportunista.

Palavras-Chave: Infraestrutura imperial, Qhapaq Ñan, Deserto de Atacama, Incas, Mineração 
pré-hispânica.

Ccommunautés minières préhispaniques de petite échelle et leurs 
avantages économiques et logistiques provenant de sa connectivité 
avec le qhapaq ñan, désert d’Atacama, au nord du Chili

Résumé : La construction et l’imposition de l’infrastructure routière Inca dans le désert d’Ataca-
ma a incorporé de nouveaux territoires et sujets à l’empire, mais ne put pas générer un contrôle total 
sur l’économie des communautés minières présentes là-bas. Cet article montre comment le Qhapaq 
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Ñan a influencé les activités minières préexistantes, dédiées à la lapidaire et des pigments, agissant en 
tant que facteur de croissance inattendu. Dans ce cas, des mineurs préhispaniques de petite échelle 
ont relocalisé et ont concentré leurs colonies de production en fonction de la façon d’échanger produits 
artisanaux (perles de collier de malachite et turquoise et pigment rouge), installant aussi campements 
avec l’architecture locale dans Qhapaq Ñan. L’amélioration logistique du trafic et l’augmentation du flux 
de personnes à travers le désert, ont créé des avantages productifs pour les mineurs locaux, non prévus 
par l’empire inca. Cette recherche montre que les réponses locales à la domination Inca non seulement 
généré l’acceptation dynamique et la résistance, mais aussi des situations intermédiaires où l’infrastructure 
impériale comme le Qhapaq Ñan a été utilisé localement de façon opportuniste.

Mots - clés : infrastructure impériale, Qhapaq Ñan, désert d’Atacama, Incas, l’exploitation minière 
préhispanique.

Introducción

La	expansión	imperial	en	territorios	marginales	y	distantes	del	centro	político	es	un	
desafío	que	en	ciertos	casos	escapa	al	control	total	de	la	élite	gobernante.	Con	el	
fin	de	asegurar	el	éxito	de	los	objetivos	previstos	en	los	nuevos	territorios,	los	incas	
dependieron	en	gran	medida	de	élites	locales	con	fines	administrativos	(Morris	y	
Covey,	2006;	Acuto,	2010;	Alconini	y	Malpass,	2010),	y	esto	pudo	haber	creado	
espacios	y	oportunidades	económicas	para	comunidades	locales	entre	sus	capaci-
dades	de	negociación	y	poder.	Del	mismo	modo,	la	infraestructura	logística	incaica	
del	Qhapaq	Ñan	trajo	una	mayor	conectividad	en	lugares	aislados	y	un	aumento	en	
el	tráfico	humano,	y	se	constituyó,	así,	en	un	factor	que	habría	catalizado	ciertos	
cambios	económicos	en	poblaciones	provinciales,	no	necesariamente	surgidos	de	
una	intervención	estatal	directa.

En	este	artículo	se	analiza	 la	 forma	en	que	 la	minería	de	baja	escala	prac-
ticada	por	comunidades	 locales	en	el	sur	del	desierto	de	Atacama	no	necesitó	 la	
influencia	de	élites	foráneas	para	definir	su	especialización	artesanal	e	intensificar	
su	producción	económica.	La	utilización	del	Qhapaq	Ñan	para	el	abastecimiento	
e	 intercambio	muestra	 las	 consecuencias	 imprevistas	 de	 la	 dominación	 imperial	
y	cómo	esta	contribuyó	a	amplificar	y	modificar	los	patrones	productivos	locales	
desde	un	enfoque	de	abajo	hacia	arriba.

Economía política y respuestas locales

Un	tema	central	en	el	estudio	arqueológico	de	la	conquista	incaica	ha	sido	el	impacto	
de	su	economía	política	en	los	patrones	de	producción	de	comunidades	locales	y	
su	intervención	en	la	unidad	doméstica	(Costin	y	Earle,	1989;	Hastorf,	1990,	1993;	
Malpass,	1993;	Earle,	1994;	DeMarrais,	Castillo	y	Earle,	1996;	Williams,	2000;	
D’Altroy	y	Hastorf,	2001;	Uribe,	2004;	D’Altroy,	Williams	y	Lorandi,	2007;	Alconini,	
2008;	Santoro	et al.,	2010).	Dicho	énfasis	se	justifica	en	el	hecho	de	que	los	imperios	
en	general	tienden	a	generar	políticas	tributarias	y,	en	el	caso	del	Estado	inca,	la	
movilización	de	mano	de	obra	y	excedentes	provenientes	de	unidades	domésticas	
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está	ampliamente	documentada	tanto	etnohistórica	como	arqueológicamente	(Murra,	
1980;	La	Lone,	1982;	D’Altroy,	1992;	LeVine,	1992;	Hastorf,	1993;	Stanish,	1997,	
2001;	Julien,	2004).	El	impacto	inca	sobre	las	economías	locales	fue	tan	manifiesto	
que	ha	eclipsado	la	consideración	de	formas	alternativas	de	intercambio	económico	
a	nivel	doméstico	y	comunitario,	particularmente	en	áreas	fuera	de	la	producción	de	
bienes	de	consumo	para	la	simple	autosubsistencia.

La	visión	económicamente	pasiva	de	las	comunidades	locales	y	las	unidades	
domésticas	está	implícita	en	muchos	estudios	sobre	los	efectos	de	la	conquista	de	
los	incas.	Sin	embargo,	recientes	estudios	sugieren	que	las	unidades	domésticas	y	
los	pequeños	grupos	corporativos	de	tareas	también	pueden	actuar	como	agentes	
económicos	independientes,	al	aprovechar	los	cambios	en	la	economía	global	sur-
gidos	 como	 consecuencia	 de	 su	 incorporación	 política	 en	 sociedades	 complejas	
(Wilk,	1989;	Netting,	1993;	Falconer,	1995;	Hendon,	1996;	Douglass,	2002;	Hirth,	
2009;	Gonlin,	2012).	La	presunción	de	falta	de	interés	de	las	unidades	domésticas	
andinas	para	la	producción	de	bienes	de	intercambio	se	debe	principalmente	a	la	an-
tigua	convicción	de	que	no	existió	“ningún	mercado”	en	los	Andes	prehispánicos,	
y	que	más	bien	todo	habría	estado	regido	por	principios	de	reciprocidad	y	comple-
mentariedad	vertical	(por	ejemplo,	Murra,	1972	y	su	enfoque	substantivista).

Cabe	señalar,	sin	embargo,	que	la	falta	de	un	verdadero	mercado	en	los	Andes	
prehispánicos	tardíos	no	excluyó	formas	de	trueque	(Murra,	1980,	1995;	Stanish,	
2010),	ni	la	existencia	de	ciertas	actividades	económicas	de	agentes	locales	en	los	
márgenes	del	imperio	(Murra,	1980,	1995;	Salomon,	1986;	Rostworowski,	1989;	
Martin,	2010;	Gallardo,	2013).	En	tal	sentido,	la	intensificación	de	la	minería	de	
pequeña	escala	en	el	desierto	de	Atacama	gracias	a	 la	dinámica	de	movimientos	
y	logística	proveída	por	el	Qhapaq	Ñan	será	presentada	como	un	ejemplo	de	em-
prendimiento	local	debido	a	un	cambio	en	las	condiciones	sociopolíticas	regionales	
resultantes	de	la	conquista	 incaica.	En	tal	sentido,	 la	falta	de	mercados	formales	
no	habría	sido	un	impedimento	para	la	realización	de	actividades	de	intercambio	
a	baja	escala,	a	pesar	del	supuesto	carácter	conservativo	del	modo	de	producción	
doméstico	(Hirth	y	Pillsbury,	2013;	Stanish	y	Coben,	2013).

El Qhapaq Ñan y la generación de cambio económico

El	rol	de	los	caminos	en	la	difusión	de	dominación	imperial	o	en	la	articulación	de	las	
poblaciones	locales	a	grandes	sistemas	económicos	ha	sido	explorado	en	una	varie-
dad	de	contextos	tanto	del	mundo	moderno	como	en	la	Antigüedad	(Wiseman,	1970;	
Speidel,	1987;	Kreutzmann,	1991;	Canning	y	Fay,	1993;	Witcher,	1998;	OECD,	2002;	
Bryceson,	Bradbury	y	Bradbury,	2008;	Banerjee,	Duflo	y	Qian,	2012).	Sin	embargo,	hay	
muy	poco	trabajo	teórico	comparable	para	el	caso	del	Qhapaq	Ñan.	En	gran	parte,	esta	
omisión	ha	sido	el	resultado	de	una	perspectiva	de	arriba	hacia	abajo	que	considera	el	
sistema	vial	incaico	sólo	en	términos	de	la	estrategia	de	dominio	imperial,	como	una	red	
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de	transporte	que	conecta	nodos	administrativos	o	enclaves	productivos	centralizados	
(Hyslop,	1984,	1990;	Jenkins,	2001;	D’Altroy,	2002).	Pero	¿qué	tipo	de	actividades	
económicas	locales	podrían	haberse	desarrollado	para	aprovechar	el	camino	del	inca	
en	tiempos	prehispánicos?	Y	¿cómo	estas	iniciativas	indígenas	se	diferenciarían	(en	
carácter	y	objetivos)	de	las	actividades	del	sistema	imperial	inca?	Aunque	existe	cierta	
información	sobre	lo	que	los	gobernantes	incas	hicieron	con	sus	caminos,	casi	nada	se	
conoce	acerca	de	cómo	los	grupos	locales	pudieron	haber	explotado	la	infraestructura	
imperial	para	sus	propios	fines	económicos	y	sociales.

El	 trabajo	 arqueológico	 en	 los	 sitios	 arqueológicos	de	 la	 sierra	Cachiyuyo	
de	Llampos	plantea	 la	posibilidad	de	que	el	uso	del	Qhapaq	Ñan	en	el	desierto	
de	Atacama	fuera	mucho	más	complejo	y	“local”	que	lo	discutido	en	la	literatura	
existente,	quizá	facilitado	por	su	distancia	con	el	área	nuclear	del	imperio	inca	y	la	
relativamente	leve	presencia	administrativa	en	provincias	distantes.	La	existencia	
del	camino	pudo	haber	proporcionado	nuevas	oportunidades	económicas	para	las	
poblaciones	locales,	en	formas	diferentes	a	lo	visto	en	los	nodos	de	control	inca	y	
de	modo	no	previsto	desde	la	élite.	La	monografía	de	Hyslop	(1984)	sigue	siendo	
la	principal	base	interpretativa	y	metodológica	para	los	enfoques	arqueológicos	del	
sistema	del	Qhapaq	Ñan,	y	su	visión	enfatiza	el	rol	dominante	del	Estado	inca	sobre	
sobre	el	uso	de	los	caminos.

Las	investigaciones	posteriores	han	continuado	el	trazado,	punto	a	punto,	de	
segmentos	de	camino,	mientras	que	se	han	enfocado	principalmente	en	generar	un	
registro	de	sus	atributos	principales	como	hitos,	apachetas,	sitios	(tampu,	chaskiwa-
si),	y	otras	estructuras	(kallanka,	collcas,	corrales)	a	lo	largo	de	él	(Stehberg,	1995;	
Vitry,	2000;	Castro	et al.,	2004;	Berenguer	et al.,	2005;	INC,	2005-2009	volúmenes	
1-8;	Nielsen,	Berenguer	y	Sanhueza,	2006).	La	visión	de	que	el	tráfico	en	el	Qhapaq	
Ñan	fue	principalmente	para	asuntos	relacionados	con	el	Estado	es	 la	que	más	ha	
influido	en	los	investigadores	del	tema:	“[…]	soldados,	cargadores	y	caravanas	de	
llamas	fueron	sus	usuarios	principales,	como	también	la	nobleza	y	otros	individuos	
en	misión	oficial.	Otros	sujetos	fueron	permitidos	de	caminar	a	lo	largo	de	los	cami-
nos	solamente	con	permiso	[...]”	(D’Altroy,	2002:	243,	traducción	propia).	Hyslop	
(1984:	254)	también	reconoció	la	importancia	de	investigar	otras	dimensiones	del	uso	
del	camino,	señalando	que	“[…]	también	hubo	una	cantidad	indeterminada	de	tráfico	
privado	[...]	sobre	el	cual	se	conoce	muy	poco”	(traducción	propia).

Una	característica	omnipresente	del	sistema	del	camino	inca	es	la	presencia	
de	estructuras	informales	en	sus	costados	(no-inca),	las	cuales	pueden	o	no	pueden	
estar	asociadas	con	algún	tambo.	En	una	prospección	del	camino	inca	de	Morohua-
si	a	Salta,	por	ejemplo,	Vitry	(2000)	registró	dichas	estructuras	en	siete	de	quince	
sitios	del	camino,	incluyendo	El	Cardonal	(con	cuarenta	y	cinco	de	tales	estructu-
ras).	Estas	estructuras	son	vistas	a	veces	como	viviendas	debidas	al	“desbordamien-
to”	de	los	viajeros	cuando	los	tambos y	otras	instalaciones	oficiales	están	llenos	o	
como	espacios	de	almacenamiento	para	apoyar	 tambos e	instalaciones	similares.	
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Sin	embargo,	tales	estructuras	han	estado	sujetas	a	menos	investigación	formal	que	
los	tambos.	La	investigación	de	antiguos	caminos	romanos	provinciales	(Wiseman,	
1970;	Speidel,	1987;	Witcher,	1998),	la	propagación	de	las	redes	de	transporte	mo-
derno	(Fogel,	1962)	y	las	actividades	modernas	de	caravaneo	de	llamas	en	los	An-
des	(Nielsen,	2000,	2001,	2009)	pueden	guiarnos	para	interrogar	el	camino	inca	de	
modo	diferente.	Estos	estudios	revelan	el	impacto	económico	local	de	los	caminos,	
destacando	que:	1)	el	tráfico	en	ellos	crea	mayores	oportunidades	para	el	intercam-
bio,	y	2)	debido	a	la	reducción	en	el	costo	de	transporte,	el	camino	se	convierte	en	
un	“factor	de	crecimiento”,	al	estimular	las	actividades	productivas	locales.

Lejos	de	ser	sistemas	cerrados,	los	antiguos	caminos	funcionaron	como	luga-
res	para	el	trueque,	el	intercambio	local	informal,	y	como	lugares	de	acumulación	y	
distribución.	En	la	descripción	de	las	actividades	modernas	de	caravanas	de	llamas	
a	lo	largo	de	rutas	establecidas,	Nielsen	(2000:	438-439)	destaca	la	importancia	del	
intercambio	secundario	y	el	trueque	diario	entre	caravaneros	durante	el	viaje:	ellos	
aprovechan	las	oportunidades	comerciales	a	lo	largo	de	la	ruta,	ya	sea	en	pueblos	
aledaños	o	cuando	la	gente	local	se	acerca	para	el	intercambio	de	mercancías.	Cu-
riosamente,	Murra	(1980)	pudo	haber	sido	el	primero	en	sugerir	la	posible	conexión	
entre	el	camino	del	inca	y	la	actividad	del	trueque.	Al	observar	que	“la	noción	de	
Garcilaso	de	que	había	poco	tráfico	en	el	camino	más	allá	de	los	fines	oficiales,	es	
una	generalización”	(traducción	propia),	Murra	(1980:	147)	cita	(pero	no	presenta)	
amplia	evidencia	para	el	tránsito	corriente	de	gente	común	(incluyendo	mercade-
res),	que	pagaban	peaje	en	puentes	y	por	hospedaje	en	tambos	oficiales.

Por	conveniencia	analítica,	podemos	plantear	dos	modelos	altamente	simpli-
ficados	para	el	Qhapaq	Ñan:	1)	El	modelo	de	camino	privado	que	destaca	un	acceso	
limitado	y	su	uso	oficial,	en	que	el	Qhapaq	Ñan	sería	el	equivalente	a	la	“autopista”	
del	imperio	inca,	por	la	cual	los	funcionarios	estatales	y	las	materias	primas	crucia-
les	circularon	por	arterias	impermeables	entre	nodos	imperiales.	En	este	modelo,	
por	ejemplo,	estructuras	camineras	tales	como	las	circulares	informales,	tan	a	me-
nudo	observadas	a	lo	largo	del	Qhapaq	Ñan,	reflejarían	sólo	viviendas	transitorias	
con	fines	de	descanso	en	el	camino.	2)	En	contraste,	el	modelo	de	espacio	de	inter-
cambio	lineal,	basado	en	la	idea	de	los	estudios	caravaneros	y	la	analogía	intercul-
tural,	asume	que	el	camino	ha	sido	un	lugar	para	la	interacción	económica	entre	los	
viajeros	y	lugareños,	quizás	incluso	como	un	polo	de	atracción,	y	que	es	un	factor	
significativo	en	el	desarrollo	de	las	economías	locales.	Para	elegir	entre	dichos	mo-
delos	se	requiere	el	estudio	contextual	de	las	estructuras	asociadas	al	camino	y	las	
actividades	realizadas	en	ellas.

Minería y especializaciones artesanales de pequeña escala

La	conceptualización	de	la	minería	prehispánica	durante	el	Horizonte	Tardío	tam-
bién	ha	estado	marcada	por	una	visión	monopólica	de	la	producción	por	parte	del	
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imperio	inca.	Como	observa	Cantarutti	(2013),	nuestra	perspectiva	de	la	minería	del	
incario	se	ve	obstaculizada	por:	1)	una	dependencia	de	narrativas	etnohistóricas	que	
tratan	sólo	sobre	las	minas	más	famosas,	y	2)	la	escasez	de	estudios	arqueológicos	
sistemáticos	de	yacimientos	mineros	incaicos.	Añadimos	a	esto	la	falta	de	estudios	
arqueológicos	de	la	de	minería	no-inca,	local	o	comunitaria,	en	época	tardía.

Estos	factores	han	impedido	el	desarrollo	de	un	entendimiento	del	grado	de	
involucramiento	del	Estado	inca	en	operaciones	extractivas	y,	a	su	vez,	de	cómo	la	
actividad	minera	local	fue	estimulada	o	articulada	durante	la	expansión	imperial.	
D’Altroy	(2002)	ha	señalado	que	las	referencias	etnohistóricas	a	la	imposición	del	
Estado	 inca	 sobre	 todos	 los	 recursos	minerales	 fueron	más	 bien	 una	 afirmación	
de	soberanía	que	un	reflejo	de	la	realidad.	Esta	observación	es	consistente	con	el	
estudio	etnohistórico	de	Berthelot	(1986),	quien	demuestra	que,	aunque	el	inca	con-
troló	las	minas	más	productivas	(en	especial	de	oro),	también	hubo	muchas	minas	
dispersas	que	pertenecieron	a	comunidades	locales.	Generalmente,	la	investigación	
de	la	minería	en	los	Andes,	enmarcada	en	la	economía	doméstica	o	comunitaria,	
ha	sido	comparativamente	pequeña.	Con	algunas	excepciones	(Graffam,	Rivera	y	
Carevič,	1996;	González,	2004;	Núñez	et al.,	2003;	Núñez,	2006;	Eerkens,	Vaughn	
y	Linares,	2009),	nuestra	imagen	actual	de	la	producción	minera	prehispánica	en	
los	Andes	está	sesgada	fuertemente	por	el	punto	de	vista	de	las	economías	centrali-
zadas	y	controladas	por	el	Estado	(D’Altroy	y	Earle,	1985;	Berthelot,	1986;	Earle,	
1994;	Williams,	2000;	Shimada	y	Wagner,	2001;	Abbott	y	Wolfe,	2003;	Lechtman	
y	McFarlane,	2006;	Goldstein	y	Shimada,	2007;	Lechtman,	2007;	Cruz	y	Vacher,	
2008;	Salazar,	2008;	Salazar	et al.,	2010b;	Van	Buren	y	Presta,	2010;	Cantarutti,	
2013;	Schultze,	2013;	Vaughn	y	Tripcevich,	2013).

Como	ha	sido	demostrado	en	la	investigación	arqueológica	en	Europa	y	Eura-
sia,	la	minería	y	la	metalurgia	pueden	a	menudo	ser	mejor	entendidas	en	el	contexto	
de	procesos	económicos	domésticos	y	comunitarios,	más	que	en	la	dinámica	de	la	
economía	política	de	 élite	 (Knapp,	1998;	Pigott,	 1998;	Wright	y	Garrard,	 2003;	
Hanks,	2009;	Hanks	y	Doonan,	2009).	Como	una	forma	de	intensificación	domésti-
ca,	por	ejemplo,	la	minería	puede	producir	tasas	de	retorno	más	altas	que	otros	tipos	
de	producción	en	ese	ámbito	(Shennan,	1998,	1999),	y	puede	ser	una	eficaz	estra-
tegia	de	minimización	de	riesgo.	La	producción	minera	puede	ser	efectivamente	
realizada	como	una	industria,	en	el	marco	organizacional	de	producción	doméstica,	
como	parte	de	múltiples	actividades	artesanales	de	tiempo	parcial	(Feinman,	1999;	
Goldstein	 y	 Shimada,	 2007;	Hirth,	 2009).	Del	mismo	modo,	 dichas	 actividades	
pueden	resultar	en	la	formación	de	una	nueva	forma	de	asentamiento:	el	campa-
mento	minero	prehistórico,	una	comunidad	social	con	su	propia	configuración	so-
cial	y	económica	(Douglas,	1998;	Pigott,	1998;	Knapp,	2003).
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Contexto regional: minería y el camino inca en el desierto de 
Atacama

La	investigación	de	la	minería	prehispánica	en	Chile	se	ha	centrado	en	la	región	
de	Antofagasta,	y	las	primeras	evidencias	de	actividades	mineras	provienen	de	los	
sitios	de	explotación	de	óxido	de	hierro	en	Tal-Tal,	en	un	contexto	de	cazadores	
recolectores	 con	 especialización	marítima	desde	 los	 inicios	 del	 período	Arcaico	
(Salazar	et al.,	2010a,	2013).	En	la	 transición	del	período	Arcaico	al	Formativo,	
vemos	la	aparición	de	las	cuentas	de	collar	como	un	nuevo	elemento	de	prestigio	en	
los	contextos	arqueológicos	del	área.	Estos	artefactos	fueron	producidos	utilizando	
minerales	de	cobre,	conchas	de	moluscos	y	huesos;	a	lo	largo	del	tiempo	se	dio	un	
importante	aumento	de	frecuencia	en	el	uso	de	minerales	de	cobre,	además	de	una	
constante	reducción	de	tamaño	y	un	incremento	en	la	estandarización	(Rees,	1999;	
Soto,	2010).	A	su	vez,	desde	el	Formativo	también	existirían	las	primeras	evidencias	
de	metalurgia,	lo	que	se	demuestra	en	el	registro	de	escorias	y	trozos	de	cobre	fundido	
en	la	aldea	de	Guatacondo	(Graffam,	Rivera	y	Carevič,	1996).

Luego	del	Formativo,	gran	parte	de	la	investigación	se	ha	enfocado	en	el	dis-
trito	de	San	José	del	Abra,	donde	se	han	identificado	varias	minas	y	campamentos	
mineros	hasta	el	período	Tardío	(Salazar	y	Salinas,	2008).	En	el	Intermedio	Tardío,	
la	explotación	minera	se	centró	en	la	extracción	de	turquesa,	malaquita	y	crisoco-
la,	 intensificándose	con	el	paso	del	tiempo	en	San	José	del	Abra	y	Conchi	Viejo	
(Salazar,	2008).	Cerro	Turquesa,	en	San	José	del	Abra,	exhibe	el	desarrollo	de	una	
constante	 segregación	 espacial	 de	 las	 actividades	de	procesamiento	del	mineral.	
Este	sitio	fue	utilizado	estacionalmente	por	unidades	domésticas	que	practicaron	
una	producción	artesanal	no	especializada,	llevando	el	mineral	fuera	del	sitio	para	
manufacturar	sus	productos	finales	en	el	Valle	del	Loa	(Salazar	et al.,	2010b).

En	el	caso	del	sector	de	Chuquicamata,	el	sitio	CHU-2	es	un	campamento	
minero	con	una	ocupación	fechada	entre	780	y	1020	d.	C.,	y	se	articula	con	el	Valle	
del	Loa	(a	unos	20	km	del	sitio),	desde	donde	provenían	los	trabajadores	y	recursos	
(Núñez	et al.,	2003).	Este	sitio	también	tiene	evidencia	de	producción	de	cuentas	
de	collar	y	está	directamente	asociado	con	caminos	de	caravanas	que	fueron	impor-
tantes	para	asegurar	de	manera	eficaz	el	desplazamiento	del	mineral	al	valle	y	los	
alimentos	a	los	trabajadores.	Cercano	es	también	el	caso	del	hallazgo	del	“hombre	
de	cobre”	en	Chuquicamata,	en	1899,	que	corresponde	al	cuerpo	momificado	de	un	
minero	del	período	Medio,	quien	falleció	en	un	accidente	al	interior	de	una	galería	
de	mina.	Este	fue	encontrado	con	todas	sus	herramientas	(que	incluían	martillos	de	
piedra,	canastos	y	una	mochila	de	cuero,	lo	que	da	cuenta	del	conjunto	artefactual	
minero	y	 las	 técnicas	 de	 extracción	de	mineral	 de	 cobre	 en	 dicha	 época)	 (Bird,	
1979;	Figueroa	et al.,	2013).

Más	cerca	del	Valle	de	Copiapó,	en	la	zona	de	El	Salvador,	Iribarren	(1972)	
descubrió	una	mina	prehispánica	dedicada	a	la	explotación	de	turquesa	cerca	del	
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camino	inca.	Investigadores	posteriores	han	identificado	aquí	una	ocupación	desde	
el	período	Formativo	relacionada	con	grupos	afiliados	con	el	Salar	de	Atacama,	se-
guida	luego	de	una	ocupación	local	(Westfall	y	González,	2010).	Dicha	mina	posee	
galerías,	 túneles	de	ventilación	y	una	abundante	presencia	de	microperforadores	
para	la	producción	de	cuentas	de	collar,	lo	que	da	cuenta	de	la	importancia	de	la	
producción	lapidaria,	con	redes	de	intercambio	de	larga	distancia.

La	minería	 fue	una	de	 las	primeras	actividades	productivas	 realizadas	por	 los	
incas	durante	su	expansión	en	el	desierto	de	Atacama,	lo	que	se	demuestra	desde	el	
inicio	del	Horizonte	Tardío	(1400-1450	d.	C.)	en	los	fechados	de	yacimientos	mineros	
como	AB-36	Inkawasi-Abra	(Salazar,	2008;	Salazar,	Berenguer	y	Vega,	2013;	Salazar,	
Borie	y	Oñate,	2013).	Los	mineros	de	la	zona	trabajaron	para	los	incas	como	mano	de	
obra	bajo	el	sistema	de	la	mita	y	los	campamentos	destacan	la	presencia	de	arquitectura	
inca	y	de	zonas	separadas	para	banquetes	y	rituales	como	parte	de	la	redistribución	del	
Estado.	A	su	vez,	el	yacimiento	de	Cerro	Verde	exhibe	minerales	triturados,	martillos	
de	piedra	y	cerámica	inca	(Adán,	1999;	Varela,	1999;	Castro	et al.,	2004),	y	las	exca-
vaciones	en	el	centro	administrativo	inca	de	Catarpe,	cerca	de	San	Pedro	de	Atacama,	
sugieren	que	fue	un	importante	nodo	en	el	almacenamiento	y	la	distribución	de	artículos	
de	lapidaria	y	metalurgia	(Lynch	y	Núñez,	1994;	Núñez,	2006).

De	acuerdo	con	la	información	existente,	las	características	de	los	yacimientos	
mineros	incas	en	Chile	reflejan	altos	niveles	de	producción,	coordinación	centraliza-
da	de	una	gran	mano	de	obra	inserta	en	el	sistema	de	la	mita y	planificación	logística	
de	gran	escala.	En	general,	estos	muestran:	1)	importantes	cantidades	de	cerámica	de	
estilo	inca,	incluyendo	variantes	locales;	2)	aríbalos	y	platos	asociados	a	banquetes	
públicos	del	Estado	para	la	fuerza	de	trabajo	local	(Bray,	2003,	2009);	3)	estructuras	
ceremoniales;	4)	estructuras	de	almacenamiento	y	administración	construidas	en	esti-
lo	inca	ortogonal;	5)	separación	espacial	de	etapas	productivas	y	zonas	residenciales;	
y	6)	infraestructura	logística	asociada	(caminos,	posadas,	puestos	de	control).

El	patrón	inca	se	ejemplifica	en	sitios	como	el	complejo	minero	Los	Infieles,	
del	 centro-norte	 de	Chile	 (Cantarutti,	 2013),	 Inkawasi-Abra	 (Salazar,	Berenguer	
y	Vega,	2013;	Salazar,	Borie	y	Oñate,	2013),	San	 José	del	Abra	 (Núñez,	1999),	
Conchi	Viejo	(Salazar,	2008),	Cerro	Verde	(Adán,	1999;	Varela,	1999;	Salazar,	Be-
renguer	y	Vega,	2013),	Tarapacá	Viejo	 (Zori,	Tropper	y	Scott,	2013)	y	Viña	del	
Cerro	(Niemeyer,	1993;	Castillo,	1998).	En	contraste,	la	naturaleza	de	la	minería	
contemporánea	no-inca	ha	sido	muy	poco	explorada	y,	por	ello,	analizaremos	luego	
el	caso	del	sistema	minero	de	la	sierra	Cachiyuyo	de	Llampos.

El sistema minero de la sierra Cachiyuyo de Llampos y el 
Qhapaq Ñan

En	el	sur	del	desierto	de	Atacama,	a	unos	60	kilómetros	al	norte	de	Copiapó,	y	sólo	
a	unos	tres	kilómetros	hacia	el	este	del	Qhapaq	Ñan,	se	encuentra	la	sierra	Cachi-
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yuyo	de	Llampos,	cordón	montañoso	que	posee	evidencia	de	actividades	mineras	
prehispánicas	 desde	 los	 períodos	Formativo	Tardío/Alfarero	Temprano.	Algunos	
sitios	incluyen	tipos	cerámicos	molle	locales	y	ciénaga	del	noroeste	argentino,	que	
continúan	hasta	la	época	incaica.	La	investigación	en	la	que	se	basa	este	artículo	
consistió	en	una	prospección	de	cobertura	total	en	un	área	de	58	km2.

En	todos	los	sitios	y	caminos	se	realizó	un	registro	y	conteo	sistemático	de	la	
frecuencia	de	materiales	arqueológicos	de	superficie	con	una	separación	no	mayor	
a	diez	metros	entre	sí,	localizando	cada	punto	de	muestreo	en	un	mapa	georreferen-
ciado	del	lugar.	Además,	se	hizo	un	relevamiento	en	planta	de	las	estructuras	arqui-
tectónicas	de	los	campamentos	mineros,	así	como	también	de	aquellas	a	lo	largo	
del	Qhapaq	Ñan	y	otros	senderos.	De	todos	los	campamentos	mineros	identificados	
al	interior	de	la	sierra,	en	los	afluentes	de	la	quebrada	de	la	Chinchilla	y	en	sus	pla-
nicies	exteriores	(figura	1),	los	sitios	que	poseen	cerámica	vinculada	al	Horizonte	
Tardío	son	cuatro,	en	la	quebrada	de	la	Chinchilla	(CH	1,	2,	3,	10),	además	de	otros	
doce	vinculados	directamente	al	Qhapaq	Ñan.

Figura 1  Área de estudio y sitios arqueológicos asociados al Qhapaq Ñan

Fuente:		 elaboración	propia
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Los	sitios	preincaicos	están	 localizados	con	preferencia	en	 los	sectores	 in-
teriores	de	la	quebrada	y	representan	en	general	ocupaciones	enfocadas	hacia	una	
actividad	preferente:	bien	sea	esta	el	procesamiento	de	mineral	de	cobre	para	 la	
elaboración	de	cuentas	de	collar	o	bien	 la	manufactura	de	artefactos	 líticos.	Sin	
embargo,	para	el	Horizonte	Tardío,	 los	sitios	presentan	mayor	homogeneidad	en	
cuanto	a	su	proporción	de	artefactos,	lo	que	sugiere	que	en	dicha	época	se	realiza-
ron	más	tipos	de	actividades	artesanales	a	la	vez	en	cada	uno	de	ellos.

Por	otra	parte,	la	proporción	de	cerámica	de	los	sitios,	caminos	y	senderos	du-
rante	el	Horizonte	Tardío	aumenta	de	modo	considerable,	a	diferencia	de	los	sitios	
preincaicos.	Esto	sugiere	una	mayor	ocupación	residencial	en	los	campamentos	mi-
neros	y	un	mayor	tráfico	en	rutas	de	circulación	durante	dicha	época.	Con	respecto	
a	la	distribución	espacial	de	las	actividades	minero/artesanales	y	las	ocupaciones	
residenciales	durante	el	período	en	cuestión,	los	datos	de	las	unidades	de	conteo	
de	materiales	por	sitio	fueron	representados	en	superficies	de	densidad	creadas	por	
el	método	de	interpolación	al	inverso	de	distancia,	por	medio	del	software	Surfer	
11.	En	la	figura	2	podemos	apreciar	que	la	cerámica	de	época	inca	se	distribuye	
principalmente	a	lo	largo	del	Qhapaq	Ñan,	los	senderos,	y	en	un	área	concentrada	
al	oeste	de	 la	sierra	Cachiyuyo	de	Llampos,	que	es	donde	se	 localizan	 los	sitios	
CH1,	CH2	y	CH3.	Esto	marca	un	gran	contraste	con	la	situación	previa,	en	que	
no	hay	ninguna	concentración	espacial	en	torno	al	área	por	donde	luego	se	empla-
zaría	el	Qhapaq	Ñan,	lo	que	sugiere	que	dicha	ocupación	tardía	está	directamente	
relacionada	con	su	presencia.	En	cuanto	al	mineral	de	cobre,	este	se	concentra	en	
el	sitio	CH1	y	podemos	ver	que,	por	medio	de	los	sitios	Exterior	9	y	QÑ8,	estarían	
ingresando	parte	de	dichos	minerales	al	flujo	del	Qhapaq	Ñan.	La	misma	situación	
se	repite	en	el	caso	del	pigmento	rojo,	que	además	de	estar	presente	en	los	sitios	
mencionados,	también	aparece	en	baja	proporción	en	el	Tambo	Medanoso,	el	único	
sitio	propiamente	incaico	en	el	área	de	estudio.

Los	artefactos	líticos	para	este	período	fueron	manufacturados	con	sílice	de	
grano	fino	proveniente	de	zonas	más	cercanas	a	la	cordillera	de	los	Andes,	y	con-
sisten	principalmente	en	pequeñas	puntas	de	proyectil	con	aletas	y	pedúnculo,	que	
son	características	de	dicha	época	en	la	región.	Los	artefactos	líticos	se	concentran	
en	el	sitio	CH10,	en	el	extremo	oriente	de	la	quebrada	de	la	Chinchilla,	y	sólo	una	
parte	limitada	de	ellos	haría	ingreso	al	Qhapaq	Ñan,	tal	como	es	posible	de	apreciar	
en	la	última	parte	de	la	figura	2.
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Figura 2  Comparación de superficies de densidad de artefactos en el área de estudio en sitios y 
rutas, antes y durante el Horizonte Tardío

Fuente:		 elaboración	propia	
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El caso del sitio Chinchilla 1

Chinchilla	1	(CH1)	es	el	sitio	de	mayor	superficie	y	el	primero	identificado	en	el	
sistema	de	campamentos	mineros	localizados	en	la	sierra	Cachiyuyo	de	Llampos,	
los	cuales	se	 interconectan	por	medio	de	senderos	destinados	a	 la	exploración	y	
explotación	minera.	Este	campamento	minero	consiste	en	aproximadamente	una	
hectárea	y	media	de	superficie	con	diversos	conjuntos	de	estructuras	semicirculares	
de	 carácter	 residencial,	 además	de	 espacios	 destinados	 a	 actividades	 artesanales	
(figura	3).	Diversas	áreas	de	fogones,	cenizas	y	huesos	de	animales	sugieren	la	pre-
paración	separada	de	alimentos	en	los	diversos	conjuntos	residenciales	a	lo	largo	de	
la	extensión	del	sitio.	La	minería	en	CH	1	consistió	en	la	extracción	de	fragmentos	
relativamente	uniformes	de	turquesa	y	crisocola	desde	las	vetas	de	mineral	contiguas,	
cuya	fuente	se	encuentra	a	unos	300	metros	de	distancia.	Dichos	fragmentos	fueron	
luego	reducidos	de	tamaño	en	dos	áreas	del	sitio,	una	al	noreste	y	otra	al	suroeste.	
El	mineral	de	cobre	fue	procesado	en	pequeñas	unidades,	“formatizado”	y	pulido	
con	el	fin	de	manufacturar	cuentas	de	collar,	proceso	que	también	fue	realizado	en	
menor	escala	en	asociación	con	las	estructuras	residenciales	del	sitio.

Los	 residentes	 también	 realizaron	allí	otras	 actividades	artesanales,	produ-
ciendo	pigmentos	de	color	rojo	a	través	de	la	molienda	de	rocas	de	óxido	de	hierro	
(hematita	y	jaspe),	y	manufacturando	artefactos	líticos	y,	en	menor	cantidad,	cuen-
tas	de	collar	a	partir	de	conchas	de	moluscos.	La	producción	de	pigmentos	se	rea-
lizó	en	diferentes	locaciones,	pero	preferentemente	en	los	alrededores	de	las	áreas	
residenciales,	posiblemente	como	actividad	de	tiempo	parcial.	Análisis	prelimina-
res	de	pXRF	muestran	que	los	pigmentos	rojos	se	asemejan	a	aquellos	utilizados	en	
la	decoración	de	tipos	cerámicos	de	la	época,	además	del	arte	rupestre	de	la	serranía	
aledaña.	En	general,	no	hay	ninguna	evidencia	de	arquitectura	rectangular	de	estilo	
inca	que	indique	una	intervención	productiva	de	carácter	estatal	en	las	actividades	
de	CH1.	La	única	excepción	es	la	presencia	de	ciertos	tipos	cerámicos	diaguita-inca	
de	circulación	común	por	el	Qhapaq	Ñan	en	la	época	y	presentes	en	toda	la	región.
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Figura 3 Mapa del sitio CH1 indicando proporción y densidad de materiales arqueológicos de 
acuerdo con unidades de conteo

Fuente:		 elaboración	propia	

Los sitios del Qhapaq Ñan

El	tramo	del	camino	inca	ubicado	en	las	 inmediaciones	del	campamento	minero	
CH1	no	poseía	estudios	sistemáticos	previos,	salvo	menciones	generales	a	escala	
regional	(Iribarren	y	Bergholz,	1972;	Molina,	2004).	Luego	de	sucesivas	campañas	
de	prospección	en	2013	y	2014,	fueron	registrados	en	este	segmento	diversos	gru-
pos	de	estructuras	circulares	de	estilo	arquitectónico	local,	además	de	una	serie	de	
senderos	prehispánicos	informales	localizados	a	los	pies	de	la	sierra	Cachiyuyo	de	
Llampos	y	paralelos	al	Qhapaq	Ñan.	La	principal	infraestructura	inca	de	la	zona	es	
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el	Tambo	Medanoso	(figura	4),	localizado	a	12	km	al	sur	de	CH1.	Este	posee	arqui-
tectura	rectangular	compuesta	estilo	inca	(tipo	RPC),	así	como	cerámica	diagnóstica	
tardía	en	superficie.

Figura 4  Mapa del sitio Tambo Medanoso indicando proporción y densidad de materiales 
arqueológicos de acuerdo con unidades de conteo

Fuente:		 elaboración	propia	

La	prospección	del	segmento	de	12	km	del	Qhapaq	Ñan	a	3	km	hacia	el	oeste	
de	la	sierra	Cachiyuyo	de	Llampos	reveló	la	presencia	de	13	locus	con	estructuras,	
además	de	otras	57	locaciones	con	hallazgos	aislados	de	concentraciones	de	frag-
mentos	cerámicos	en	superficie	sin	asociación	a	arquitectura.	Casi	toda	la	cerámica	
en	senderos	y	caminos	corresponde	a	tipos	diagnósticos	diaguita-inca	e	inca	local,	
similares	a	aquellos	reconocidos	en	 los	sitios	mineros	del	sistema	Cachiyuyo	de	
Llampos.
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El	principal	número	de	estructuras	y	cerámica	en	superficie	se	concentra	en	el	
sector	próximo	a	los	campamentos	mineros,	lo	cual	puede	estar	relacionado	con	el	
mayor	tráfico	que	el	Qhapaq	Ñan	pudo	haber	tenido	en	dicho	sector.	Si	sostenemos	
que	la	infraestructura	del	Qhapaq	Ñan	sólo	sirvió	para	fines	oficiales	incaicos	en	re-
lación	con	viajeros	que	necesitaban	aposento	luego	de	jornadas	diarias	de	viaje,	ca-
rece	de	sentido	que	en	el	área	de	estudio	se	encuentren	estructuras	a	distancias	que	
sólo	promedian	un	kilómetro.	Incluso	los	sitios	más	grandes	que	pudieron	haber	
albergado	más	gente,	como	es	el	caso	de	Exterior	9,	QÑ5,	QÑ8	y	Tambo	Medano-
so,	están	muy	cerca	el	uno	del	otro	como	para	reflejar	un	patrón	eficiente	de	viaje	en	
el	desierto	que	buscara	pocas	detenciones	para	salvaguardar	recursos	alimenticios	
y	agua.	En	contraste,	el	patrón	observado	no	calza	con	una	visión	del	camino	como	
una	“autopista”	cerrada,	sino	que	más	bien	vemos	que	tiene	una	relación	directa	
con	actividades	artesanales	inmediatas	que	están	sucediendo	fuera	de	él,	interco-
nectando	lugares	secundarios	con	las	principales	vías	de	circulación	del	desierto.

Uno	de	los	sitios	del	Qhapaq	Ñan	que	destaca	por	su	tamaño	es	QÑ8,	el	cual	
posee	un	conjunto	de	estructuras	circulares-elípticas	ubicadas	alrededor	del	cami-
no,	un	despeje	de	tierra	circular	con	bordes	definidos	de	50	metros	de	diámetro,	y	
una	 estructura	 rectangular	 con	 divisiones	 interiores.	Al	 examinar	 la	 distribución	
de	densidad	de	materiales	de	superficie,	se	evidencia	que	el	mineral	de	cobre	y	el	
pigmento	rojo	se	concentran	en	 las	estructuras	elípticas	de	 la	parte	sur	del	sitio,	
mientras	que	en	otras	estructuras	más	al	norte	se	concentran	los	desechos	de	talla	
lítica	y	la	cerámica.	La	presencia	de	dichos	minerales,	que	seguramente	provienen	
de	la	serranía	aledaña,	sugieren	su	distribución	a	través	del	Qhapaq	Ñan	(tanto	en	
estado	intermedio,	como	en	producto	terminado).

Por	otro	 lado,	 el	 sitio	Exterior	9	 está	 localizado	en	 la	parte	norte	del	 área	
de	estudio	a	unos	300	metros	al	este	del	Qhapaq	Ñan,	y	presenta	en	su	superficie	
proporciones	 relativamente	 similares	de	mineral	de	 cobre	y	pigmento	 rojo.	Este	
sitio	evidencia	además	la	manufactura	 in situ	de	cuentas	de	collar	de	mineral	de	
cobre	con	presencia	de	piezas	completas	y	semiterminadas,	además	de	cuentas	de	
material	malacológico.	Morteros	planos	y	manos	de	moler	con	pigmento	rojo	dan	
cuenta	de	la	molienda	de	pigmentos	en	el	 lugar,	mientras	que	el	hallazgo,	en	un	
extremo	del	sitio,	de	un	fragmento	cerámico	ciénaga	del	noroeste	argentino	hace	
retrotraer	el	inicio	de	su	ocupación	a	época	preincaica,	aunque	su	principal	uso	fue	
en	tiempos	tardíos.

En	general,	vemos	que	las	estructuras	no-incas	asociadas	al	Qhapaq	Ñan	son	
del	mismo	 tipo	que	 las	viviendas	circulares	elípticas	de	sitios	mineros	y	asenta-
mientos	locales	del	Valle	de	Copiapó.	Su	presencia	en	el	camino	sugiere	la	activa	
participación	de	actores	no	afiliados	al	incanato,	que	posiblemente	estuvieron	invo-
lucrados	en	las	actividades	mineras	cursadas	en	las	inmediaciones	de	la	ruta,	desde	
donde	extraían	productos	y	probablemente	ingresaban	recursos	de	intercambio	y	
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subsistencia,	convirtiendo	al	Qhapaq	Ñan	en	un	catalizador	económico	para	la	mi-
nería	doméstica	en	el	desierto	de	Atacama.

Comparaciones de la cerámica del sitio CH1 y Tambo Medanoso

A	partir	de	 los	 resultados	de	 la	excavación	en	el	sitio	CH1	y	Tambo	Medanoso,	
podemos	comparar	ambos	conjuntos	artefactuales,	especialmente	en	cuanto	a	su	
componente	cerámico	(figura	5).	En	primer	lugar,	la	proporción	entre	fragmentos	
decorados	y	no	decorados	es	totalmente	opuesta	entre	estos	sitios.	Esto	es	indicativo	
de	una	mayor	circulación	de	vasijas	decoradas	a	lo	largo	del	Qhapaq	Ñan,	mientras	
que	en	el	caso	de	CH1	el	menor	porcentaje	de	fragmentos	decorados	sugiere	un	
acceso	más	limitado	a	este	tipo	de	bienes	por	parte	de	sus	usuarios,	en	contraste	con	
sitios	oficiales	incaicos.

Del	mismo	modo,	 si	 comparamos	 los	 tipos	 cerámicos	 específicos	 en	 cada	
sitio	(figura	5),	vemos	que	en	CH1	abundan	las	variedades	monocromas,	mientras	
que	en	el	Tambo	Medanoso,	como	es	de	esperar,	los	tipos	inca	locales	representan	
el	grupo	principal.	En	el	caso	de	los	espesores	de	los	fragmentos	cerámicos,	vemos	
que	los	tipos	monocromos	de	CH1	abarcan	los	valores	más	altos,	lo	cual	se	rela-
ciona	con	su	función	como	contenedores	y	ollas	de	cocción.	La	estructura	de	los	
conjuntos	cerámicos	de	ambos	sitios	es	diferente	y	sugiere:	1)	 la	conexión	entre	
CH1	y	los	bienes	cerámicos	de	prestigio	que	circularon	por	el	Qhapaq	Ñan,	2)	el	
acceso	más	 limitado	a	dichos	bienes	por	parte	de	 los	ocupantes	de	CH1,	y	3)	 la	
incorporación	en	CH1	de	categorías	utilitarias	de	ollas	y	contenedores	de	cerámica	
monocroma	que	estarían	presentes	allí	en	función	del	mayor	tiempo	de	ocupación	
de	este	sitio,	comparado	con	aquellos	localizados	directamente	en	el	Qhapaq	Ñan.

En	general,	CH1	sugiere	un	modo	de	producción	organizado	a	nivel	domés-
tico	o	bien	como	grupos	de	tarea	corporativos,	en	que	aquellos	mineros	desligados	
de	la	producción	de	alimentos	produjeron	bienes	de	intercambio	en	medio	del	de-
sierto.	Aunque	a	3	km	de	CH1	hay	una	pequeña	fuente	de	agua,	hay	por	lo	menos	
60	km	entre	el	sitio	y	las	fuentes	más	cercanas	de	recursos	agrícolas	en	el	Valle	de	
Copiapó.	El	aprovisionamiento	de	la	población	residente	desde	tan	lejos	presenta	
importantes	desafíos	para	 justificar	una	producción	artesanal	de	 tal	nivel.	Por	 lo	
tanto,	la	principal	hipótesis	es	que	la	actividad	de	CH1	fue	intensificada	gracias	al	
camino	inca	ubicado	en	sus	cercanías.	El	campamento	minero	fue	abastecido	de	
materiales	trasladados	y	almacenados	a	lo	largo	del	camino,	y	el	constante	tráfico	
por	él	pudo	haber	proporcionado	una	buena	salida	para	su	producción,	ya	fuera	a	
través	de	intercambio	directo	o	por	medio	de	intermediarios.
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Figura 5  Gráficos de análisis cerámico a partir de la excavación de los sitios CH1 y Tambo 
Medanoso

Fuente:		 elaboración	propia

Otros	 sitios	 en	 la	 quebrada	 de	 la	Chinchilla	 evidencian	 especialización	de	
tareas	y	la	existencia	de	diversos	agentes	participantes	en	la	explotación	minera	del	
lugar.	Por	ejemplo,	el	campamento	minero	CH3	consiste	en	un	conjunto	de	estruc-
turas	residenciales	aglutinadas	en	un	radio	de	media	hectárea,	asociadas	a	paneles	
de	arte	rupestre.	Este	sitio	presenta	un	gran	número	de	morteros	en	superficie,	los	
cuales	evidencian	procesamiento	de	pigmento	rojo	de	óxido	de	hierro	en	grandes	
cantidades.	Este	campamento	tampoco	posee	arquitectura	incaica	y	dicha	evidencia	
sugiere	la	coexistencia	de	pequeños	grupos	de	tarea	especializados,	interactuando	
en	el	mismo	sistema	minero	relacionado	con	el	Qhapaq	Ñan.

Discusión y conclusiones

Esta	 investigación	 proporciona	 un	 nuevo	panorama	de	 la	 organización	 social	 y	
tecnológica	de	la	producción	minera	local	de	pequeña	escala	y	su	relación	con	el	
Qhapaq	Ñan.	El	estudio	de	lo	que	en	realidad	se	movía	a	lo	largo	del	camino	y	el	
porqué	de	la	arquitectura	no-inca	o	“informal”	en	él	es	una	dirección	relevante	para	
la	 investigación	de	 la	 interacción	entre	 los	 intereses	del	Estado	y	 las	 estrategias	
económicas	comunitarias	locales.	La	producción	de	cuentas	de	collar	y	pigmentos	
constituye	un	ejemplo	de	producción	de	bienes	de	prestigio	de	larga	tradición	en	la	
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región	(desde	el	Arcaico	y	Formativo),	que	posiblemente	aumentaron	su	demanda	
en	tiempos	incaicos,	al	surgir	un	mayor	grupo	de	élites	intermedias	a	cargo	de	la	
administración	regional,	como	es	el	caso	de	los	diaguitas.	A	su	vez,	la	presencia	del	
camino	trajo	más	gente	al	desierto	y,	con	ello,	más	bienes	de	consumo,	más	opor-
tunidades	para	el	intercambio	y,	posiblemente,	mayores	servicios	derivados	de	la	
logística	de	aprovisionamiento	de	viajeros	y	mineros	(Garrido,	2016).

Hasta	ahora,	la	mayor	parte	de	las	investigaciones	no	han	abordado	el	estudio	
de	las	actividades	locales	de	pequeña	escala	durante	la	época	inca,	actividades	que	
difieren	en	gran	medida	de	la	minería-metalurgia	centralizada	estatal,	tal	como	se	
ve	en	los	anteriormente	mencionados	sitios	de	El	Abra,	Infieles,	Tarapacá	Viejo	y	
Viña	del	Cerro,	entre	otros.	Los	sitios	de	la	quebrada	de	la	Chinchilla	están	invo-
lucrados	en	el	desarrollo	de	actividades	artesanales	múltiples	(“multicrafting”	de	
Shimada,	2007),	aunque	algunas	actividades	fueron	más	favorecidas	que	otras.

Sitios	como	CH1	presentan	áreas	especializadas	y	concentradas	para	la	pro-
ducción	de	cuentas	de	collar,	mientras	que	otros,	como	CH3,	concentran	grandes	
cantidades	de	morteros	y	manos	de	moler	con	abundante	evidencia	de	proceso	de	
pigmento	 rojo.	Siguiendo	a	Costin	 (1991),	podríamos	caracterizar	 la	producción	
preinca	de	los	sitios	de	la	quebrada	de	la	Chinchilla	como	independiente,	dispersa,	
de	pequeña	escala;	probablemente	cada	campamento	minero	no	tuvo	más	de	cinco	
a	diez	personas	trabajando	tiempo	completo	durante	el	período	en	que	estas	resi-
dieron	allí.	Esto	cambiaría	en	tiempos	incaicos,	al	aumentar	tanto	el	tamaño	como	
la	cantidad	de	habitantes	de	dichos	campamentos	en	magnitudes	sin	precedentes.

Un	tema	relevante	es	que	muchas	veces	el	estudio	del	rol	de	actividades	pro-
ductivas,	como	la	minería,	en	el	desarrollo	político	de	las	sociedades	del	pasado,	ha	
exagerado	el	papel	de	las	élites	y	el	control	centralizado,	ignorando	que	en	muchos	
casos	la	evidencia	arqueológica	de	explotaciones	mineras	muestra	que	tales	activi-
dades	fueron	organizadas	a	nivel	hogareño	o	comunitario	(Stöllner,	2009).	En	gene-
ral,	las	operaciones	mineras	comunitarias	con	base	en	la	unidad	doméstica	o	los	pe-
queños	grupos	de	tarea	corporativos	son	capaces	de	desarrollar	sus	propias	lógicas	
organizacionales	y	definir	objetivos	económicos	de	modo	autónomo,	con	mano	de	
obra	propia	y	siendo	dueños	de	su	propia	producción	(Godoy,	1985a,	1985b;	Pigott,	
1998;	Knapp,	2003).	A	 tiempo	parcial	o	estacional,	 la	minería	a	pequeña	escala	
basada	en	grupos	de	parentesco	con	baja	inversión	de	capital	es	todavía	común	en	
muchas	partes	del	mundo	y	su	organización	y	objetivos	pueden	ser	muy	similares	
a	ciertos	ejemplos	prehispánicos	de	los	Andes	(Eerkens,	Vaughn	y	Linares,	2009),	
los	cuales	hasta	el	momento	han	sido	escasamente	abordados.

Los	requisitos	de	la	organización	del	trabajo	pueden	ser	perfectamente	satis-
fechos	por	grupos	corporativos	definidos	como	unidades	supradomésticas	dueñas	
de	sus	medios	de	producción	y	con	intereses	compartidos	en	la	realización	de	una	
tarea	común	(Hayden	y	Cannon,	1982).	A	su	vez,	debemos	considerar	que	en	cier-
tas	ocasiones	la	minería	de	pequeña	escala	presenta	un	atractivo	mayor	al	localizar-
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se	en	ambientes	marginales,	ya	que	proporciona	una	mejor	fuente	de	ingresos	que	
la	producción	de	alimentos	(Shennan,	1998,	1999).

En	 términos	más	generales,	 esta	 investigación	apunta	hacia	un	 tema	 teórico	
central	en	la	comprensión	del	cambio	en	el	modo	de	vida	doméstico	en	las	econo-
mías	imperiales.	La	arqueología	andina	ha	trabajado	con	la	presunción	(a	menudo	no	
explícita),	de	que	el	cambio	económico	en	la	producción	doméstica	es	el	resultado	
de	las	demandas	desde	arriba.	Al	dar	cuenta	de	que	la	actividad	minera	de	la	sierra	
Cachiyuyo	de	Llampos	estuvo	vinculada	al	Qhapaq	Ñan,	se	plantea	que	al	menos,	en	
este	lugar,	las	comunidades	locales	fueron	agentes	económicos	activos,	capaces	de	
tomar	ventaja	de	las	nuevas	condiciones	sociopolíticas,	incluyendo	especialización	
económica	oportunista	 (Garrido,	2016).	Si	bien	el	Qhapaq	Ñan	no	 fue	construido	
para	la	minería	local,	es	muy	posible	que	parte	importante	de	su	infraestructura	y	sus	
flujos	de	tráfico	hayan	estado	vinculados	a	actividades	económicas	locales	derivadas	
de	la	minería	en	esta	zona	de	estudio,	independiente	de	cualquier	otro	uso	oficial	que	
el	camino	haya	tenido	en	los	intereses	de	la	administración	incaica.
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