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PRÓLOGO

Este libro presenta una colección de artículos de investigación que bajo distintos 

ámbitos de conocimiento realizan avances de interés en la ciencia y la tecnología. La 

sociedad del siglo XXI se distingue de la de épocas pretéritas por su capacidad analítica. A 

diferencia de lo que ocurría en otras épocas, en nuestro mundo contemporáneo tenemos 

demasiada información y avanzar en el conocimiento significa realizar una investigación 

original sobre otros antecedentes previos y analizar una gran cantidad de datos para 

poder extraer conclusiones que signifiquen un desarrollo, un avance entre la situación 

anterior y la posterior, aunque sea a pequeña escala en un contexto local y en un ámbito 

científico muy concreto. La suma de miles de esos pequeños avances y la interconexión 

mundial sostienen a la ciencia y la tecnología del siglo XXI. 

Este es el objetivo de este libro, realizar avances en la ciencia y la tecnología para 

el desarrollo ambiental, cultural y socioeconómico, desde un posicionamiento académico, 

comprometido con el rigor científico y el desarrollo del ser humano. 

Para ello se han compendiado veinticuatro artículos de investigación en dos 

apartados, ciencia y tecnología. En el primer conjunto nos encontramos con artículos que 

desde las ciencias ambientales o las ciencias sociales realizan propuestas de mejora de 

aspectos concretos sobre hidrología, regeneración de suelo agrícola, cuidado ambiental, 

recursos humanos, ciudades igualitarias o paisajes culturales.

En el segundo bloque, se agrupan trabajos de ingeniería química, ingeniería 

industrial o ingeniería forestal que relatan avances en distintas tecnologías, relacionadas 

con el biogás de los vertederos de residuos, los usos de nuevos materiales sintéticos, la 

química de determinados productos y su toxicidad, o las características bioestructurales 

de la madera de roble.

Xosé Somoza Medina

Universidad de León, Espanha
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RESUMEN: El presente trabajo pretende 
abordar el Sendero en Las Lomadas de La 
Aguada, Quebrada de El Tala (Provincia de 
Catamarca, Argentina), desde la perspectiva 
de la geografía crítica, como una expresión 
material de un paisaje construido a lo largo 
del tiempo con usos que dan cuenta de la 
1 Apoyo financiero Secretaria de Ciencia y Tecnología-
UNCA; continuidad de nuestra investigaciones en la zona.

larga historia de resignificación de éste y de su 
importancia en la memoria de las generaciones 
que lo han transitado. Donde un conjunto de 
formas producidas por acciones sociales 
generaron transformaciones, tanto de los 
sujetos como del entorno. Este sendero dio 
lugar a formas específicas de organización del 
espacio y el tiempo en el valle de Catamarca. 
Fue una vía de acceso obligada entre las 
ocupaciones humanas para conectar el valle, la 
Quebrada de El Tala y las márgenes superiores 
del Cordón montañoso del Ambato durante 
casi dos milenios. El mismo se lo asocia a 
numerosos sitios prehispánicos del Período 
Formativo (200 al 1200 d. C.) hasta la conquista 
donde los españoles lo transitaron desde 1595, 
como vía de acceso a la sierra de Ambato.
PALABRAS CLAVE: Sendero. Transformación. 
Arqueología. Espacio. Historia.

A TRAIL WITH LOCAL TERRITORIALITY 
IN QUEBRADA DE EL TALA, CATAMARCA 

VALLEY

ABSTRACT: This paper aims to approach the 
trail in Las Lomadas de La Aguada, Quebrada 
de El Tala (Province of Catamarca, Argentina), 
from the perspective of critical geography, as 
a material expression of a landscape built over 
time with uses that account for its long history 
of resignification and its importance in the 
memory of the generations that have passed 
through it. Where a set of forms produced 
by social actions generated transformations, 
both of the subjects and of the environment. 
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This trail gave rise to specific forms of organization of space and time in the valley of 
Catamarca. It was an obligatory access route between human occupations to connect the 
valley, the Quebrada de El Tala and the upper margins of the Ambato mountain range for 
almost two millennia. It is associated with numerous pre-Hispanic sites from the Formative 
Period (200 to 1200 A.D.) until the Spanish conquest in 1595, when it was used by the 
Spaniards as an access route to the Ambato mountain range.
KEYWORDS: Trail. Transformation. Archaeology. Space. History.

1 EL SENDERO COMO PAISAJE SIGNIFICADO

Nuestra área de estudio cubre una superficie de 16 km2 y se ubica en las primeras 

estribaciones de las Sierras de Ambato-Machao, ubicadas en el valle de Catamarca, 

Argentina. La singularidad que une a todo este espacio es su características temporal en 

relación un sendero en la Quebrada de El Tala, el cual en la historiografía local aparece 

mencionado como “Las Lomadas de La Aguada” por Maldones (1918). El sendero es hasta 

el día de hoy transitado por diversos puesteros durante sus actividades de pastoreo. Esta 

vía fue de importancia fundamental en las redes de tránsito en el pasado prehispánico y 

colonial, conectando a las zonas bajas del valle de Catamarca con las tierras de altura de 

las Sierras de Ambato-Machao a través de la Quebrada de El Tala y del Guaico. El mismo 

posee una longitud de 3.172 metros y está dispuesto de manera paralela al río El Tala 

sobre las lomadas sur.

Abordamos este espacio geográfico desde la perspectiva de la geografía crítica, 

tomando la mirada de Milton Santos (1985) para el cual el espacio es un sistema de 

objetos y sistemas de acciones en un conjunto indisociable. Este autor plantea que los 

objetos naturales o artificiales son híbridos, ya que no tienen existencia real y valorativa 

sin las acciones humanas. De ese modo, cada lugar se define tanto por su existencia 

corpórea como por su existencia relacional va adquiriendo características locales. 

Figura 1. Vista E-W del Valle y quebradas en las Serranías de Ambato-Manchao. Fuente: Google Earth®.
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En este sentido, nuestro objetivo es trazar un recorrido por la espacialidad social 

que generó este sendero, es decir, describir un espacio donde los humanos vivieron en 

comunidad, desplegaron sus acciones y fueron afectados por la colonización. En suma, un 

territorio que se presenta como un espacio dinamizado por el tiempo, por la historia y que 

carga así la huella de la modalidad con que las formaciones sociales han ido realizando 

esas formas espaciales, únicas e irrepetibles.

2 METODOLOGÍA

Para abordar las diversas formas de usos que tuvo el sendero a lo largo del tiempo 

utilizamos una metodología de la Arqueología Histórica, implicando un acercamiento 

multidisciplinar que combinó técnicas de la arqueología, la geografía y la historia. 

Las metodologías desarrolladas desde la arqueología y la geografía toman las 

propuestas de Criado Boado (1998 y 1999) y Anschuetz et al. (2001) relativa a los paisajes, 

consistente en deconstruir el paisaje en sus elementos formales, de modo que se puedan 

observar los patrones básicos de racionalidad que le dieron origen. Los elementos formales 

del paisaje se abordaron a través del análisis fisiográfico o morfológico. Este tipo de 

análisis se realizó en dos niveles arqueológicos. Primero, por medio de una sectorización 

arbitraria utilizando los niveles altitudinales en búsqueda de las locaciones efectivas de 

la cultura material. Segundo, comprendió el espacio físico construido (arquitectura) en 

relación al paisaje y ambiente circundante; donde la evidencia arqueológica nos permite 

aproximarnos un análisis diacrónico (Criado Boado, 1998). 

A su vez, implementamos un modelo de prospecciones pedestres dirigidas 

mediante transectas destinadas a la identificación y registro de la distribución espacial de 

manifestaciones arqueológicas (Chapa Brunet et al., 2003), de acuerdo a una metodología 

sistemática que conjugó sencillez y economía de medios en el diseño, de hecho permitió 

la ejecución con eficacia y representatividad en los resultados volcados en QGIS 3.2, 

software libre elegido para el análisis de las evidencias registradas en el terreno. Luego 

se realizó el modelo digital de elevaciones (MDE) en la cual se distinguieron los puntos por 

tipologías de sitios y construir unidades de análisis espacial para las distribuciones de las 

estructuras y el sendero, caracterizando el paisaje (Melián et al., 2019). 

Por otro lado, la metodología histórica complementó nuestra tarea mediante 

la correlación entre registro arqueológico y procesos sociales, particularmente los 

vinculados a la colonización en nuestra área de estudio. La documentación histórica, 

la heurística y el análisis crítico aportaron la convergencia entre los acontecimientos y 

huellas en el terreno, vinculado a procesos socio-históricos. 
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3 EL SENDERO COMO ENCLAVE 

Las Lomadas de La Aguada, según Estanislao Maldones (1918), es la primera 

parte de la Quebrada de El Tala, abarcando el sector delimitado por el arroyo El Potrero 

de los Lascanos y el río de El Tala. Desde la confluencia de estos cursos de agua se 

inicia la antigua quebrada del Cigalí, llegando sus límites hasta donde el río El Tala hace 

una curva, por las condiciones geológicas de la zona, y en ese lugar se ubica la Estancia 

del Tala perteneciente a los padres Franciscanos. Por su parte, el arroyo El Potrero de 

los Lascanos, en la quebrada del Guaico, se define al oeste por la vertiente oriental de la 

Sierra de Ambato y al este por la vertiente occidental de la Sierra de Los Ángeles. Sus 

aguas provienen desde las cumbres del Cerro Durazno. El río desemboca finalmente en 

el Río El Tala, donde antiguamente se denominaba la entrada a la Quebrada de El Tala, de 

Choya o su nombre original Cigalí. 

3.1 LOS PRIMEROS HABITANTES EN LA QUEBRADA DE EL TALA

Las sociedades agropastoriles del valle de Catamarca y de la Quebrada de 

El Tala en particular, corresponden al Período Formativo (200-1200 d. C.). Utilizamos 

el concepto “formativo” en un sentido amplio (Olivera, 2001), como definición de una 

sociedad y no como rótulo identificador evolutivo, aunque en el marco de un proceso de 

transformación de los modelos sociales. 

Las dataciones radiocarbónicas en nuestra área de estudio rondan entre 

ca.1800-800 AP: donde los últimos fechados realizados para los sitios Ojo de Agua (1032 

± 60 Años cal AD), ubicado en fondo de valle y para Pueblo Perdido, sector III, (641±50 

años cal AD) emplazado en las lomadas de la Aguada. El registro arqueológico para 

nuestra zona, nos permite identificar conjuntos de sitios similares entre sí, coincidente 

con comunidades aldeanas que comparten características recurrentes como un 

explícito patrón arquitectónico y una ergología asociada típica, los cuales se extienden 

en un espacio geográfico a lo largo de un rango temporal específico (Fonseca et al., 

2018). Los materiales cerámicos registrados representan diversos procesos culturales 

como Cóndor Huasi, Candelaria, Ciénaga y Aguada en sus manifestaciones Portezuelo 

y Huillapima fondo crema (Fonseca et al., 2014).

En base a nuestros relevamientos pedestres se localizaron un total de 180 

sitios, manifestando una distribución aislada o patrón disperso. La clasificación por su 

posible función es: agrario; agrario-funerario; agrario-habitacional; ceremonial; ganadero; 

habitacional (Ver Figura 2).
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Figura 2. En las imágenes MDE se muestran las distribuciones de los sitios en nuestra área de estudio por niveles 
altitudinales (izquierda) y la diversidad de sitios relevados por función inferida (derecha). Recursos: MDE resolución 
espacial 5m y precisión vertical submétrica descargado IGN 0032-2015-Catamarca-Sector 5.3, Año 2015.

El Sendero de nuestro interés conectó sitios arqueológicos de gran envergadura 

conformados por conjuntos habitacionales adosados y canchones de cultivo desde fondo 

de valle están los sitios Ojo de Agua I y II, arroyo Tiorco, Peschiuta, La Reja, Las 920, etc.; 

enlazando con otros cuatro sitios también de gran extensión como Pueblo Perdido de 

la Quebrada I, Pueblo Perdido de la Quebrada II, Tres Mistoles y El Calvario (Fonseca 

et al., 2018). Continúo vinculando otros sitios habitacionales y de cultivo en la zona de 

la Estancita y la quebrada del Guaico. Asimismo, el sendero conecta sitios ubicados en 

las partes superiores de la quebrada del Tala como Pezuña de Buey I, II, II, y IV y Loma 

Cortada (Kriscautzky, 1995).

Se debe tener en cuenta que las características particulares de las poblaciones 

formativas que habitaron esta zona y la movilidad durante sus ocupaciones formaron parte 

de procesos de ocupación/abandono/reocupación de los sitios. Asimismo, los procesos 

de interacción durante el desarrollo de dichas ocupaciones dan cuenta de sus formas de 

vida, tipos de subsistencia y alto grado de sedentarización.

La ubicación estratégica del Sendero lo posiciona como un lugar obligatorio de 

paso de las sociedades que habitaron este sector del valle de Catamarca. La ocupación 

prehispánica del territorio fue ininterrumpida hasta la llegada de los españoles. Esta 
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afirmación, es planteada como una respuesta tentativa a la abundancia de materialidad 

vinculada a la cultura de la Aguada. 

El supuesto se basa en un proceso de larga duración vinculado al aprovechamiento 

del territorio dado por las características de los asentamientos, ambiente, uso del espacio, 

construcciones para control de agua, mantenimiento artificial de cuenca, y el resto de 

la ergología de los sitios, que evidencian similitudes y vinculación entre ellos, - no solo 

en la representación de personajes felínicos y clases cerámicas, - con diferencias cuali-

cuantitativas y temporales en nuestra zona de estudio. 

3.2 EL PROCESO DE OCUPACIÓN COLONIAL

En el valle de Catamarca la ocupación colonial data de al menos finales del siglo 

XVI, época en la cual se establecen los primeros asentamientos de españoles. El origen 

de los mismos se da luego de la fundación de las ciudades de Todos los Santos de la 

Nueva Rioja en 1591 y San Miguel de Tucumán (Ibatín) en 1565, cuando comienzan a 

repartirse los territorios intermedios (Guzmán, 1985).

El sistema colonial, originado en una profunda y sostenida reconfiguración 

espacial, se encontraba sustentado en una de las instituciones vertebrales del dominio 

como era la encomienda (Castro Olañeta, 2006). Esta ocasionaba una relación asimétrica 

en detrimento de los naturales al disminuir progresiva y paulatinamente territorio y 

autonomía, generando en el proceso un nuevo paisaje cultural que giraba en torno a la 

merced de tierra. 

El nuevo orden dejó su impronta en las prácticas sociales resultantes de la 

ocupación colonial y su influencia en la conformación de la trama social nativa. 

El Sendero presenta evidencias de traslados forzosos, puesto que a la cultura 

material ya existente se agrega otra que no corresponde a esta zona. Se evidencian 

contextos hispano-indígenas vinculados a la asociación de cerámicas Averías (Cultura 

material de otras zonas del NOA) sumado a material hispánico, como cuentas de vidrio y 

loza (Kriscautzky y Togo, 1996). Por otro lado, como lo plantean Caraffini et al. (2015), en 

el extremo este del sendero existió población asentada en la zona baja del Valle Central 

de Catamarca, evidenciando el contacto hispano-indígena en lo que hoy es el barrio Ojo 

de Agua en la ciudad de Catamarca. Donde Brizuela del Moral (2003) señala que Luis de 

Medina, quien tuvo como encomienda desde 1591 a los indios Choya, fecha en que según 

el autor, todos los indios del valle quedan encomendados. 

Asimismo indica que en la jurisdicción de La Rioja estuvo la merced de Cigalí hacia 

1595, fue adquirida por don Gonzalo de Núñez y ubicada según documentación histórica 
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en una quebrada arriba de Choya a la sierra. (Brizuela del Moral, 2003). Además el padre 

Antonio Larrouy (1914), menciona la venta de Cigalí hacia el año 1627.

En esta zona de la Quebrada de El Tala, sobre la sierra de Ambato, hacía 1627 

se toma posesión de la Merced de Cigalí, siendo el Sendero bajo estudio el nexo de 

comunicación entre dicha Merced y los demás asentamientos hispanos ubicados en 

el valle de Catamarca. Con el paso del tiempo, el sendero sirvió de conexión crucial 

de otros asentamientos hispánicos que se darán en la parte alta de la sierra, como la 

Merced de Niquixao en 1641, distante a unos 28 kilómetros aproximadamente de la 

Merced anterior. Por este recorrido en el siglo XVII los franciscanos hallaron una veta de 

cal que aprovecharon luego para construir el segundo templo franciscano en la ciudad 

de Catamarca (Caraffini et al., 2015). Es así que los conquistadores aprovecharon la 

infraestructura vial prehispánica en provecho propio. El Sendero de Las Lomadas de La 

Aguada les sirvió como comunicación directa de nuevos asentamientos colonizadores y 

también como aprovechamiento y uso de recursos naturales.

4 CONSIDERACIONES FINALES

Nos hemos planteado el objetivo de trazar un recorrido largo, en función de una 

periodización que inserta al Sendero de Las Lomadas de la Aguada bajo conceptos de 

espacio y tiempo de realidades estructurales que contienen la esencia de los cambios y 

las transformaciones de las sociedades que se fueron conectando en un mismo espacio. 

La sucesión de tiempos debía periodizarse para entender su relación con el contexto 

local. Abarcando tanto lo arqueológico, lo geográfico y lo histórico; tomando al espacio 

como un conjunto de formas producidas por la interacción de múltiples variables a lo largo 

de la historia, conformada por relaciones sociales y expresadas por respectivas acciones.

La posibilidad de determinar certeramente las categorías de adscripción étnica 

de estos grupos a partir de las fuentes y la evidencia arqueológica es sumamente difícil, 

aunque en los lugares que remiten las fuentes históricas de su ocupación, solo hemos 

hallamos como material diagnostico cerámica Aguada Portezuelo, de manera que a la 

fecha tenemos un hiatus de 360 años aproximadamente entre las cronologías absolutas 

y la información proporcionada por la historiografía. Suponemos que la población del valle 

continuo viviendo allí respecto a las primeras incursiones de los colonizadores españoles 

en el valle de Catamarca (1550-1562), y para la ocupación efectiva en 1592, donde se hace 

referencia a indios Choya y otras parcialidades en el valle con una distribución dispersa 

ubicadas en zonas pedemontanas, los cuales luego serán desterrados, encomendados y 

entregados a servicios personales.
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Podemos decir que la territorialización dada alrededor del Sendero fue bastante 

importante. Sirvió como vía de comunicación entre poblaciones y también como enclave 

entre sitios de producción agraria ubicados en un amplio rango geográfico y temporal.

En esa territorialización, el movimiento social se fija en un espacio y en un tiempo 

donde la Quebrada de El Tala y el valle de Catamarca dan cuenta de las diversas formas 

que se estructuraron los procesos históricos de ocupación del espacio que fueron 

generando diversos usos del Sendero de Las Lomadas de La Aguada. 

A lo largo del tiempo histórico, el paisaje fue reflejando una diversidad de eventos 

que nos condujo a pensar este espacio como un constructo que posee una doble 

connotación. Por un lado, a un sistema de representaciones existentes y duraderas 

sobre un determinado territorio que mantuvo su identidad por mucho tiempo, sin reflejar 

otras dinámicas sociales que estuvieron ocurriendo en la región, como la complejidad de 

sociedades de los períodos Tardíos e Inca, dado que hasta el momento no hemos hallado 

evidencias que expresen lo contrario.

Por otro lado, la colonización española, modificó toda la estructura territorial y 

social del valle de Catamarca y la quebrada de El Tala, generando un fuerte proceso 

de asimilación, traslados y reutilización de todos recursos naturales de la zona para el 

beneficio personal de encomenderos. 
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