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INTRODUCCIÓN

Investigaciones arqueológicas realizadas durante los últimos veinte años, y en curso, en las 
quebradas altas del valle Calchaquí medio (VCM), provincia de Salta, han permitido generar in-
formación sobre las poblaciones que habitaron estos espacios durante los períodos de Desarrollos 
Regionales (PDR) (ca. 900-1400 d.C.) e Inka (ca. 1400-1535 d.C.) hasta momentos coloniales (ca. 
1700) (Villegas, 2014; Williams, 2019; Williams et al. 2020; Lane et al., 2023; entre otros). Aunque 
también hay evidencias de momentos previos que han llevado a considerar la continuidad en la 
ocupación de ciertos espacios desde el Formativo hasta, al menos, el siglo XVIII (Williams, 2023).

Dichas investigaciones sugieren que durante el PDR en las quebradas altas del VCM, el 
modo de habitar estuvo asociado a la presencia de pequeños poblados de tipo conglomerado y 
asentamientos en altura o pukaras localizados en puntos estratégicos de comunicación con la Puna 
y relacionados con extensas áreas agrícolas (Williams et al., 2010, 2020; Villegas, 2014). La ex-
pansión inka en las quebradas altas se hizo efectiva a partir del emplazamiento de asentamientos 
estatales, tambos y tramos de camino que se encuentran separados físicamente de los sitios locales, 
en lugares altamente visibles y estratégicos para la comunicación, lo que ha llevado a proponer una 
segregación espacial diferente entre lo local y lo inka (Williams et al., 2010; Villegas, 2014). Una 
de las características en esta zona es la existencia de grandes extensiones agrícolas, que superan 
las 500 ha, con fechados comprendidos entre el Formativo medio y el Inka, lo cual ha llevado a 
proponer el desarrollo de estrategias de maximización de la producción y administración de bienes 
y servicios a través del dominio del espacio productivo (Williams et al. 2010, p. 202). Otro aspecto 
para destacar es la presencia de soportes rocosos (bloques y paneles) intervenidos mediante gra-
bados y horadaciones, localizados en pukaras, poblados bajos y asentamientos agrícolas, muchos 
de los cuales han sido interpretados como maquetas vinculadas con la realización de ceremonias 
de manejo del agua y fertilidad agrícola1 (Paya, 2023). Una propuesta sugiere como estrategia de 
inclusión política estatal en estas quebradas altas, la apropiación simbólica de espacios productivos 
por medio del arte rupestre (Williams y Villegas, 2013; Villegas 2014, p. 304).

En esta nota presentamos el sitio Huaicohuasi (HH), un alero localizado en la quebrada de 
Barrancas, paso natural que conecta las quebradas altas del Valle Calchaquí Medio con el salar 
de Ratones y la caldera del cerro Galán, en la puna catamarqueña. Huaicohuasi se ubica en la 
base de un farallón ignimbrítico y contiene numerosas representaciones rupestres que muestran 
una notable variabilidad técnica, morfológica, temática y cronológica, atestiguando distintos 
momentos de ejecución y una significativa continuidad de uso del sitio, que podría plantearse 
entre los periodos Formativo y Colonial (ca. 500-1700 d.C.). 

Los antecedentes vinculados a la zona de estudio señalan la presencia de sitios con arte 
rupestre en San Carlos y Cafayate, al sur del VC (Reyes Gajardo, 1950; Ledesma, 2019), y en 
el sector medio del VC (Raffino y Baldini, 1983; Williams et al., 2014; Orsini et al., 2020; de 
Hoyos, 2021). También hacia el NO del valle, en la cuenca de Ratones –Puna salteña– (López et 
al., 2021) y en el área de Antofagasta de la Sierra –Puna catamarqueña–, al O del valle (Aschero, 
1999; Martel y Aschero, 2007; Aschero et al., 2009; Martel, 2014)2.

Cabe destacar que Huaicohuasi, emplazado en el ámbito del Valle Calchaquí Medio, se en-
cuentra a 80 km lineales al E de Antofagasta de la Sierra y está asociado a una de las principales 
vías de circulación que conectó ambas áreas/nodos a través del internodo del volcán Galán (Martel, 
2014) (figura 1). Entendemos que este hecho es muy significativo en términos metodológicos ya 
que, más allá de la proximidad geográfica, se puede haber dado también una proximidad social 
entre las comunidades que habitaron ambas áreas a través del tiempo, lo cual nos permite realizar 
la comparación estilística entre ambos corpus rupestres con un mayor grado de confianza.
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Figura 1. Mapa del área de estudio, sitios y localidades mencionadas; elaborado por F. Viveros
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EL SITIO HUAICOHUASI

Huaicohuasi se localiza en la cañada homónima, quebrada de Barrancas, a unos 21 km en 
línea recta al SO de la localidad de Tacuil, departamento Molinos, Salta. Fisiográficamente, se 
emplaza en la porción austral del cordón occidental de la Cordillera Oriental, en el sector cuyas 
cumbres separan el VCM de la Puna meridional argentina. Esta quebrada comprende un angos-
to cauce temporario delimitado por laderas de importante pendiente que, en algunos sectores, 
presentan afloramientos ignimbríticos donde diversos procesos erosivos modelaron aleros de 
grandes dimensiones.

A lo largo de la quebrada de Barrancas se han localizado ocho sitios que comprenden aleros 
sobre farallones de ignimbrita, estructuras de piedra con abundante material en superficie (lítico, 
cerámica, vidrio), aleros3 y estructuras de piedra asociadas. Uno de ellos es Huaicohuasi, un alero 
que presenta un conjunto rupestre con una notable variabilidad técnica, morfológica, temática y 
cronológica de las representaciones, que atestiguan distintos momentos de ejecución y una sig-
nificativa continuidad que, de modo preliminar, podría plantearse entre los periodos Formativo y 
Colonial (ca. 500-1700 d.C.).

El alero se localiza en la base de un farallón ignimbrítico, a unos 30 m de altura respecto del 
fondo de la quebrada. Presenta un área de reparo amplia, de aproximadamente 160 m2, definida 
por una boca de 40 m de ancho y una profundidad promedio de 4 m desde la línea de goteo, con 
una altura máxima aproximada de 4 m en el sector central. Las representaciones rupestres se 
distribuyen a lo largo de casi la totalidad de la pared del alero. Grandes bloques rocosos despren-
didos del techo forman parte del sitio y presentan numerosos morteros en sus caras horizontales, 
grabados y pinturas rupestres en el resto de sus caras. Pese a su gran dimensión, Huaicohuasi 
presenta características de visibilidad y visibilización restringidas dada la circunscripción espacial 
de su emplazamiento, lo cual determina también cierta dificultad en su acceso (figura 2). 

Figura 2. Vista general del alero Huaicohuasi; la imagen fue tomada por las y los autores

Los conteos provisorios arrojan un número aproximado de 300 motivos y al menos tres 
técnicas de ejecución: pintura, grabado y picto-grabado. La distribución relativa de estas técnicas 



5

Álvaro Martel y otros – Nuevo coNjuNto rupestre eN las quebradas altas del valle calchaquí ...

es notablemente desigual; los motivos pintados representan una amplia mayoría, de aproxima-
damente 92%, los grabados, un 7% y los picto-grabados, solo el 1%. Morfológicamente, el con-
junto contiene un predominio de representaciones figurativas y una baja frecuencia de motivos 
no figurativos. Dentro de lo figurativo hay una elevada proporción de la figura humana, seguida 
por representaciones de camélidos y una presencia menor de cérvidos, felinos, rheidos y equinos, 
éstos últimos como motivos de jinetes. El grupo de no figurativos está conformado por figuras 
geométricas, trazos simples (curvos, rectos, sinusoides) e indeterminados. 

Cronológicamente, para el Periodo Formativo, las representaciones comprenden grabados y 
pinturas, teniendo los primeros una frecuencia mucho menor que los pintados. Entre los grabados 
prevalecen los motivos no figurativos: surcos aislados, geométricos irregulares, puntiformes y 
un motivo rectangular con diseños geométricos internos o cartucho (sensu Aschero et al., 2006) 
(figura 3). 

Figura 3. Motivo de cartucho de HH con diseño interno reticulado oblicuo

Estos motivos de cartuchos han sido definidos, en la vecina localidad de ANS, como re-
presentaciones características del Formativo local y producidos por grupos agropastoriles en 
contextos asociados a prácticas de movilidad, espacios productivos y enterratorios. Por su parte, 
es sumamente significativo que hasta el momento no se tenían registros de cartuchos fuera del 
ámbito antofagasteño, lo cual permite plantear que la ocurrencia de este motivo en Huaicohuasi 
pueda tener su origen en prácticas de interacción entre poblaciones puneñas y vallistas. Cabe 
recordar que Huaicohuasi se emplaza muy próximo a una vía de circulación natural que conecta 
estos ambientes.

Las representaciones pintadas se presentan como elementos muy desvaídos, poco reconoci-
bles a simple vista y mostrando numerosos casos de superposiciones. Predominan las tonalidades 
de negro y sobre todo de rojo, donde la representación de la figura humana es mayoritaria. Se 
destacan los motivos antropomorfos de diseños esquemáticos sintéticos, aislados o formando 
alineaciones (figura 4). Algunos presentan adornos cefálicos y posible representación de sexo. 
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Figura 4. Representaciones antropomorfas, periodo Formativo; se observa superposición de figuras de 
camélidos con diseño característico del Tardío; imagen tratada digitalmente mediante D-Stretch

Dentro de los figurativos, la tendencia de un predominio de lo antropomorfo ha sido recono-
cida también para las modalidades estilísticas formativas en ANS (Aschero, 1999), lo cual refuerza 
temáticamente la adscripción cronológica tentativa que proponemos para estas representaciones 
de Huaicohuasi.

También se han identificado un grupo de motivos que comprenden la representación de dos 
pares de rostros/mascariformes pictograbados que, por el momento, preferimos asociar a este lapso 
a partir de argumentos de base comparativa: primero, que la representación de rostros humanos o 
mascariformes conforma uno de los temas rupestres característicos del Formativo del NOA (Aschero, 
1996, 1999, Martel, 2004) y, segundo, que la ocurrencia de a pares ha sido registrada también en 
la quebrada de Miriguaca, en ANS (Martel y Escola, 2011), lo cual establece otro nuevo posible 
vínculo entre las poblaciones a uno y otro lado del área internodal del volcán Galán (figura 5).

Figura 5. Representaciones de rostros/mascariformes pictograbados de HH
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Para el Periodo Medio, una de las características del repertorio iconográfico es la figura 
del felino, ya sea representado como tal o desde sus atributos principales (manchas del pelaje, 
fauces, garras, cola larga y enroscada, etc.). Se destaca un motivo compuesto por un felino y un 
antropomorfo donde el primero parece estar acechando/atacando al segundo, configurando una 
escena de enfrentamiento (figura 6). El antropomorfo se representó también de forma dinámica, 
con cuerpo y cabeza en norma frontal, pero piernas y pies orientados hacia la izquierda en direc-
ción al felino. Otros atributos del antropomorfo son un adorno cefálico radiado (¿plumas?), y un 
arco y flecha apuntando hacia el animal.

Figura 6. Escena de enfrentamiento entre felino y antropomorfo, y representación tardía  
de antropomorfo T; imagen de detalle tratada digitalmente con D-Stretch

Otro motivo comprende la representación de una figura antropomorfa, realizada en pintura 
lineal roja, de rostro cuadrado, fauces felínicas y con un apéndice semicircular lateral, adorno 
cefálico de dos componentes –uno vertical recto corto y otro largo y curvado a modo de gancho–, 
cuello corto y tronco rectangular sin extremidades, aparentemente (figura 7). Cabe destacar que el 
diseño recuerda la silueta y atributos de algunas hachas metálicas Aguada registradas en el valle 
de Hualfín, Catamarca (Baldini, 2011).

A su vez, llama la atención el conjunto de representaciones que aparecen inmediatamente 
debajo del motivo con rasgos felínicos. Se trata de cinco figuras de camélidos alineados, orienta-
dos hacia la izquierda, precedidos por una figura antropomorfa que pareciera portar un gorro –o 
adorno cefálico– de dos puntas. Por arriba, y hacia la derecha del alineamiento, se observan otras 
dos figuras de camélidos con idénticos atributos estilísticos: pintura negra lineal y plana para la 
totalidad del cuerpo y extremidades, con un delineado rojo sobre el lomo desde la grupa hasta la 
base del cuello. Interpretamos este conjunto como la representación de un motivo de caravana de 
llamas con personaje guía. Si bien el motivo de caravana forma parte del repertorio rupestre del 
NOA desde momentos formativos y con una significativa variabilidad de diseños a lo largo de los 
sucesivos periodos de la secuencia cronológica regional, es necesario destacar que, en términos 
estilísticos, el patrón de diseño de estos camélidos no tiene –hasta el momento– otro registro fuera 
de este sitio. Lamentablemente, por problemas de extensión, no podremos ahondar en el análisis 
que nos permitiría una asignación temporal relativa, sin embargo, ciertas características del diseño 
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(p.e. representación de las cuatro patas) sugieren una adscripción pretardía (para más información 
sobre la variabilidad cronológica de los diseños, ver Aschero, 1996, 1999 y Martel, 2010).

Figura 7. Figura antropomorfa con rasgos felínicos y motivo de caravana; 
imagen tratada digitalmente con D-Stretch

Las representaciones correspondientes al Período Tardío son mayoritarias y presentan la 
continuidad del uso de mezclas pigmentarias negras y rojas y la incorporación del blanco y, 
en menor medida, del ocre. La técnica de ejecución predominante es la pintura y, en términos 
morfológicos, las representaciones figurativas parecen alcanzar las proporciones más frecuentes 
registradas regionalmente para este periodo, es decir, ≥70% contra ≤30% de las no figurativas 
(Martel, 2010). Entre los motivos figurativos se destacan las representaciones antropomorfas y 
de camélidos. El arte rupestre tardío de Huaicohuasi presenta, en líneas generales, los elementos 
característicos del repertorio iconográfico de este periodo. Son numerosas las representaciones de 
los diversos tipos de hachas antropomorfizadas (sensu Montt y Pimentel, 2009), tradicionalmente 
conocidas como escutiformes y antropomorfos T, que en algunos casos se encuentran alineadas 
o de a pares (figura 8).

La asignación de representaciones para el periodo Tardío/Inka se basa en la ocurrencia de 
casos de superposición con motivos diagnósticos adscriptos al periodo anterior. Cabe aclarar que 
el término Inka es utilizado aquí como una referencia cronológica para la ejecución de la repre-
sentación y no como connotación de autoría. Es decir, asumimos que los motivos habrían sido 
ejecutados por poblaciones locales en momentos previos y/o un poco posteriores a la dominación 
Inka de la región. La mayoría de estas representaciones comprenden figuras humanas –muchas 
veces alineadas en gran número– ataviadas con algún tipo de vestimenta, posiblemente unkus o 
túnicas, y gorros/casquetes semicirculares de dimensiones algo desproporcionadas respecto al 
cuerpo (figura 9). En general, presentan solo las extremidades inferiores y el diseño de la vesti-
menta es mayormente rectangular con laterales cóncavos.
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Figura 8 a y b. Escutiformes. Imagen tratada digitalmente con D-Stretch; b. antropomorfos T

Figura 9. Personajes con unkus y casquetes; imagen tratada digitalmente con D-Stretch

El color que predomina es el negro (en menor medida rojo) con algunos detalles en blanco 
como, por ejemplo, el borde del gorro/casquete, la cabeza y algunos diseños internos en la ves-
timenta. El registro de superposiciones entre estos personajes y los escutiformes, es el principal 
argumento para ubicarlos dentro de un momento final del periodo Tardío o principios del Inka 
(figura 10).

A su vez, los grandes adornos cefálicos semicirculares nos pueden ofrecer algunos indicios 
cronológicos muy significativos. En primer lugar, si pensamos en estos adornos como una repre-
sentación desproporcionada o intencionalmente aumentada de algún tipo de objeto como un casco 
o un gorro, debemos tener en cuenta que los cascos del cementerio de Pica 8 (Tarapacá, Chile) 
fueron fechados para momentos post 1200 d.C. (Berenguer y Cáceres, 2008), dándonos cierta 
coherencia temporal con la cronología propuesta. Sin embargo, existe la posibilidad que estos 
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personajes de Huaicohuasi estén portando un casquete con plumas similar al que fue registrado 
en el contexto funerario inka del Llullaillaco y que pertenecía al ajuar que acompañaba a uno de 
los cuerpos: la Doncella (Velárdez Fresia, 2018) (figura 11).

Figura 10. Superposición de unkus sobre escutiforme; imagen tratada digitalmente con D-Stretch

Figura 11. Antropomorfo con unku y casquete de HH, y casquete con plumas de la Doncella  
de Llullaillaco (imagen tomada de Velárdez Fresia, 2018, p. 238)

En términos estrictamente icónicos, la semejanza es mayor con este que con los cascos de 
Pica 8. Esta comparación abre la posibilidad de que la ejecución de estos motivos se haya produ-
cido en tiempos del contacto con los inkas o ya bajo el dominio imperial del NOA.

Finalmente, un grupo de representaciones conformadas por motivos de jinetes puede ser 
asdcripto al Periodo Colonial. La presencia de equinos en el arte rupestre alude a momentos 
posteriores al contacto con los españoles, ya que son ellos quienes introducen esta especie en 
América. Aunque no estamos en condiciones de precisar mejor nuestra apreciación cronológica 
relativa (diferenciando tres fases: conquista, colonia y república), podemos observar que el diseño 
de los motivos de jinetes guarda grandes similitudes tecno morfológicas con las representaciones 
prehispánicas, lo cual nos permite sostener que la autoría corresponde a grupos locales. Por otro 
lado, los jinetes se encuentran portando lanzas, indicio éste de un momento de conflictos y/o 
enfrentamientos. Estas características nos llevan a proponer que la ejecución de estos motivos 
puede ubicarse en algún punto del lapso conquista/colonia (figura 12).
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Figura 12. Motivo de jinete con lanza; imagen tratada digitalmente con D-Stretch

CONCLUSIONES
 
El hallazgo de Huaicohuasi resulta un aporte notable para el estado de conocimiento sobre 

el arte rupestre de la región, en general, y de las quebradas altas que conectan los valles con la 
Puna, en particular. Su importancia no solo deriva de la cantidad de representaciones y su buen 
estado de conservación general, sino también de la profundidad temporal de la secuencia de pro-
ducción de las manifestaciones, conformando una conspicua evidencia material para el estudio 
de los procesos socioculturales –locales y regionales– desde una perspectiva de larga duración.

Por su parte, las recurrentes superposiciones entre motivos permiten ajustar las secuencias 
estilísticas conocidas para la región y, a su vez, estudiar la variabilidad temática a lo largo del 
tiempo, las cuales explicitan las preocupaciones e intereses colectivos, como así también, los 
referentes reales/imaginarios para los distintos grupos en los diferentes periodos.

En términos de paisaje, estamos en presencia de un espacio altamente sacralizado que se 
desempeñó activamente como un marco para la reproducción de la memoria social de los suce-
sivos grupos que habitaron estos sectores altos del ámbito calchaquí, lo cual se confirma en la 
continuidad de la ocupación de Huaicohuasi. A su vez, las representaciones de caravanas de lla-
mas –aunque escasas- y los frecuentes hallazgos en superficie de materias primas no locales (p.e. 
obsidianas comparables a las de fuentes puneñas), dan cuenta de una dinámica social intensa a 
través del tiempo y del rol significativo de este espacio para la articulación de rutas de interacción 
entre los valles y la Puna.

Por último, cabe destacar la necesidad de futuras investigaciones que permitan la elaboración 
de un registro exhaustivo de las representaciones y una intervención estratigráfica del alero para 
establecer las asociaciones entre eventos de ejecución del arte rupestre y niveles de ocupación.
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NOTAS

1  El registro y estudio de estos contextos y del sitio HH se encuentra actualmente en curso como parte de 
la tesis doctoral del Prof. Tomás Paya (IDECU, UBA-CONICET), integrante del equipo de investigación 
en el Valle Calchaquí Medio.

2  Por cuestiones de extensión, incluimos como listado los antecedentes de la zona de estudio.
3  Sobre la misma quebrada registramos dos aleros (Barrancas 5 y Barrancas 6 –Huaicohuasi–) que distan 

800 m entre sí. El primer alero presenta estructuras de piedra notablemente alteradas y derrumbadas y 
sobre las paredes del alero se observan escenas aisladas con representaciones de camélidos y antropo-
morfos pintados. Lamentablemente, las paredes del alero presentan una fuerte alteración que produjo 
el desprendimiento de sectores de la roca ignimbrítica, razón por la cual gran parte de las pinturas se 
perdieron.
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