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de Abra de Minas, un sitio con evidencias tardías/incaicas en la puna de Salta, Argentina 

Minas permitiría ejercer un control sobre el camino 
que conduce a ella. Al respecto, el poblado expresa 
una clara intención de visibilidad por parte de sus 
constructores, e impone una arquitectura a un nivel 
que denota la construcción de una geografía políti-
ca y cultural. Este control se habría asociado con un 
aspecto de la dominación simbólica de la región por 
parte del Estado.

El hallazgo de la plataforma en el sector de la 
vega puede reforzar la idea de un dominio simbólico 
implementado por el Imperio mediante la propiciación 
de festividades y el control de determinados rituales 
(Williams et al. 2005).

Finalmente, respecto de la arquitectura de mo-
mentos previos al Tawantinsuyu, pensamos que su 
escasa evidencia en Abra de Minas puede deberse al 
tipo de ocupación que allí se emplazó, posiblemen-
te vinculado a instalaciones pequeñas y/o de corta 
duración. La presencia de la vega podría constituir 
un lugar propicio para el paraje de pastores y gru-
pos caravaneros que dejaron la evidencia del tráfico 
macrorregional en la cueva desde tiempos preincas 
(López et al. 2015). 

CONCLUSIONES

En el marco regional de la Puna, Abra de Minas se 
destaca por la cantidad de estructuras desplegadas. En 
términos generales, podemos sostener que la arquitec-
tura del sitio indica un dominio efectivo del lugar por 
parte del Tawantinsuyu. Dicha afirmación se sustenta 
en la observación del manejo de técnicas constructivas 
específicas, como el aterrazado o la formatización de 
los mampuestos, que evidencian la participación de 
especialistas conocedores de la arquitectura imperial. 
Estas prácticas, a su vez, denotan una alta inversión 
de energía y hacen reflexionar sobre la relevancia 
que pudo tener este sector de la puna salteña para 

incaica. Estas evidencias (construcciones de tipo con-
glomerado, recintos aislados, aleros con arte rupestre 
y extensas superficies de cultivo) se encuentran a ca. 
34 km de distancia de Abra de Minas. 

De esta manera, es posible suponer que Abra de 
Minas estuviera articulado con dichas ocupaciones del 
valle medio Calchaquí, por lo menos desde momentos 
tardíos, y que posteriormente, bajo el dominio incaico, 
se haya conformado como un nodo dentro de una red 
de instalaciones estatales, evidentemente vinculadas 
a la red vial. 

Como dijimos, en general, la naturaleza de los 
asentamientos estatales estaba asociada con diversas 
estrategias. Se ha sostenido que los incas habitaron 
ciertos espacios exclusivamente por razones prácti-
cas, pero también ocuparon otros lugares con fuerte 
carga simbólica, comúnmente vinculados con los an-
tepasados locales, por delicados procesos de exhibi-
ción de poder (Williams et al. 2005). Por esta razón, 
se encuentran emplazamientos estatales en sectores 
donde podían explotar el empleo de promontorios 
rocosos y/o relacionados con cerros de importancia 
(Hyslop 1990). Determinar la importancia que estos 
lugares geográficos pudieron tener para la población 
local –no sólo económicamente, sino también desde 
un dominio simbólico/religioso– ayuda a comprender 
los motivos y las estrategias de dominación incaicas 
en esta región. 

En este sentido, toma relevancia la presencia cerca-
na de la Cueva Inca Viejo y su asociación con Abra de 
Minas. La cueva contiene una variedad de indicadores 
de prácticas rituales, que habrían sido realizadas desde 
momentos tardíos previos a la llegada del Estado, pero 
también bajo su presencia (ver López et al. 2015). El 
interés imperial en la cueva se refleja principalmente 
en su preocupación por restringir el acceso mediante 
la construcción de la plataforma ubicada en su entrada 
(Figura 5). Asimismo, la ubicación misma de Abra de 

Figura 5. Acceso de la Cueva Inca Viejo. A: Camino con evidencia de muros de contención. B: Muro y plataforma en la 
entrada a la cueva.
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la expansión incaica en el Noroeste argentino, más 
aún considerando el papel que el Imperio le daba a 
la arquitectura, la cual constituía un elemento privi-
legiado para organizar su mundo, apropiar territorios, 
señalar su dominio e integrar poblaciones. Este aspecto 
de las construcciones estatales ha sido destacado por 
numerosos investigadores (e.g., Raffino 1981; Hyslop 
1990; Williams 2000; entre otros).

Por otra parte, debemos resaltar la relevancia que 
pudo tener la Cueva Inca Viejo para la dominación 
del sector por parte del Tawantinsuyu. En este sentido, 
si bien la vega pudo haber facilitado la ocupación de 
pastores y/o caravaneros, creemos que la presencia de 
la Cueva Inca Viejo debió haber sido determinante en la 
importancia del sector dentro del tráfico macrorregional 
desde tiempos previos a la llegada imperial. Dicho valor 
se refleja en la diversidad de materiales relacionados 
con actividades rituales y de caravaneo detectados en 
la cueva (López et al. 2015).

En cualquier caso, Abra de Minas presenta evi-
dencias de ocupaciones humanas recurrentes desde 
momentos preincaicos hasta tiempos históricos, lo cual 
refleja su importancia como lugar de uso persistente 
(Schlanger 1992). Considerando los diferentes datos 
presentados, sostenemos que el sitio debió conformar 
un lugar de importancia para las poblaciones tardías 
que lo ocuparon de forma sucesiva, por su utilidad 
para el pastoreo y/o paraje dentro de una red de in-
tercambio interregional, pero también por ser un lugar 
con una fuerte carga simbólica, donde se realizaban 
prácticas rituales. Posteriormente, los incas se apro-
piaron efectiva y simbólicamente de este espacio, y 
pasaron a controlar el tráfico macrorregional preexis-
tente y la comunicación entre la puna y otras regiones. 
Asimismo, no se debe descartar la importancia minera 
de la Puna de Salta, por ejemplo, para la extracción 
de bienes suntuarios como la turquesa, roca muy apre-
ciada por el Imperio. Hasta el momento no se han en-
contrado evidencias de explotación de otros minerales 
en el sector. El avance de la investigación permitirá 
profundizar en relación con este punto.

En consecuencia, el Estado inca pudo haber con-
siderado el sitio como lugar estratégico mediante el 
cual podía facilitarse un dominio desde el plano eco-
nómico, mediante el control del tráfico caravanero 
y/o explotación minera; político, mediante el control 
del tránsito y la comunicación entre distintas regiones; 
sociocultural, introduciendo artefactos y tradiciones in-
caicas; y simbólico, por medio del control de prácticas 
rituales y la propiciación de festividades vinculadas 
con la Cueva Inca Viejo. 

 Para finalizar, creemos que Abra de Minas, junto 
con la Cueva Inca Viejo, puede realizar un importante 
aporte a la discusión sobre los procesos desarrolla-
dos en las tierras altas del Noroeste argentino durante 

contextos tardíos prehispánicos. En particular, conside-
ramos que la información obtenida puede contribuir a 
seguir esclareciendo las diferentes maneras (vinculadas 
a determinadas estrategias) en que el Imperio incai-
co ocupó el territorio del Collasuyu, como también a 
desentrañar la naturaleza de las relaciones que esta-
blecieron con las poblaciones locales.
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