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George Chauca Iparraguirre y Noa Corcoran-Tadd

PIA Tambos de Palca 2015: Avances en los 
estudios de la arqueología del tambo histórico

Antecedentes

Debido al desarrollo de las operaciones de la mina de 
Pucamarca y al mejoramiento de la carretera Tacna 
- La Paz, ciertos sectores del distrito de Palca fueron 
visitados por varios proyectos arqueológicos de eva-
luación y rescate (Cacéres Silva 2006; Campos Napan 
2006; Mogrovejo Rosales 2010; Silva de la Roca y Vega 
Centeno 2009; Vargas Morales 2011a, 2011b). Los dife-
rentes equipos registraron numerosos sitios en los secto-
res trabajados; algunos de ellos fueron delimitados y se 
formaron colecciones del material arqueológico mueble 
recolectado de la superficie.

Desde una perspectiva más amplia, de la arqueología del 
valle Caplina se conocen las zonas del valle medio y valle 
bajo. Los referentes más próximos del área son los traba-
jos de Uhle (1922) sobre la secuencia cerámica regional, 
los informes de Flores respecto de la cronología prehis-
pánica y el Cementerio Peañas, el proyecto de Trimborn 
(1975) sobre el Intermedio Tardío y el Horizonte Tardío en 
los valles de Sama y Caplina, y una serie de trabajos que 
investigaron el arte rupestre de Miculla (Flores Espinoza 
1979; Gordillo 1996). 

En las últimas décadas, se publicaron varios artículos 
que tratan acerca de las ocupaciones prehispánicas del 
periodo Intermedio Tardío y el Incanato en el valle de 
Caplina (Gordillo 2000; Vela Velarde 2004). En el 2014, 
segmentos del Qhapaq Ñan también fueron recorridos y 

registrados por el Programa Qhapaq Ñan del Ministerio 
de Cultura del Perú. Estas publicaciones, como las 
importantes investigaciones efectuadas en el depar-
tamento de Moquegua (Chacaltana Cortez 2015; de 
France 1993; Goldstein 1989; Moseley et al. 1991; Rice y 
Smith 1989; Stanish 1985; van Buren 1993; Vining 2012; 
Williams 2001) y en las alturas de Arica y Parinacota en 
Chile (Dauelsberg 1972; Hidalgo y Focacci 1986; Muñoz 
y Chacama 2006; Romero Guevara 2005; Santoro 1983; 
Santoro et al. 2010) proporcionan información de inte-
rés para la consideración de los resultados obtenidos 
en nuestro proyecto.

Trabajo de campo

Se prospectaron siete sitios identificados anteriormente 
como tambos: Alto Chullpapalca, Tambo Huaylillas, 
San Manuel Alto, Copapuquio, Bellavista, Libertad A y 
Sicinara. Con la finalidad de concentrar y organizar el tra-
bajo de prospección se establecieron áreas cuadrangu-
lares, dentro de las cuales se efectuó el reconocimiento 
intensivo de la superficie (fig, 1 y fig. 2). Cada uno de los 
“bloques” de prospección pedestre abarcó un área de 
36 000 metros cuadrados (600 m x 600 m).

También se intervinieron ocho unidades de excava-
ción cuyas dimensiones fueron de 2 por 2 metros. Dos 
unidades se ubicaron en cuatro de los siete tambos 
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Fig. 1. Mapa del departamento de Tacna mostrando la ubicación del PIA Tambos de Palca 2015.

prospectados: Alto Chullpapalca, Copapuquio, Bellavista 
y Libertad A. Los tambos fueron elegidos porque mues-
tran la diversidad cronológica y ecológica de los sitios 
que son de interés del proyecto en el área de estudio. 

Resultados

El proyecto investigó una serie de tambos que fueron 
construidos y ocupados en el periodo Horizonte Tardío 
(1440-1532 d.C.) y la época Republicana (siglo XIX). 
Asimismo, se registraron restos de campamentos tem-
porales de la época Colonial Temprana (siglos XVI-XVII) 
y la época Republicana (siglo XIX).  

En el bloque correspondiente al tambo Inca de Alto 
Chullpapalca, la prospección registró dos componentes 
del complejo principal (tambo): a) un sector de colcas 
y recintos rectangulares pequeños, y b) una estructura 
del tipo kancha. En las dos unidades excavadas en la 
kancha, se recuperaron tiestos del estilo Inca provincial 
y del estilo Pacajes. También se recolectaron fragmen-
tos de botija y herraduras, los mismos que serían los 
rezagos de una ocupación ocasional posterior. Además, 
existen sectores de andenería abandonada, así como 
tumbas de cista asociadas con cerámica local (Gentilar, 
San Miguel) e Inca.

Tambo Huaylillas se emplaza en la zona puneña y fue 
edificado durante el Incanato. En el complejo principal 
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hemos reconocido dos sectores de colcas y un sector 
central compuesto por recintos rectangulares. Alrededor 
de la arquitectura, se observó cerámica Inca y altiplánica. 
El tambo se encuentra cerca de los bofedales. Al sur de 
él se emplaza un tramo del Qhapaq Ñan.

Alrededor de los bofedales y cerca de la ruta Huaylillas 
Sur – Tacora, observamos restos de campamentos his-
tóricos (entre los siglos XVI/XVII y XIX). Este tipo de 
ocupación dejó como huellas fogones y concentracio-
nes de cerámica colonial/republicana (botijas, mayóli-
cas y lozas).

El complejo principal del tambo histórico de Copapuquio 
sigue el patrón compartido con los otros tambos 

republicanos de la zona: su diseño incluye un patio cen-
tral y un corral adyacente construidos con tapia y adobes. 
El tambo se emplaza al sur del cerro Chachacumani, 
en la cuenca de la quebrada Yungane. En sus alrede-
dores se hallaron dos probables campamentos de la 
época histórica.

Las unidades de excavación proporcionaron material 
republicano y del siglo XVI – XVIII. La falta de arquitec-
tura contemporánea con la evidencia colonial sugiere 
que durante ese tiempo la zona fue empleada por arrie-
ros que ocasionalmente pasaron por allí. Otra posibilidad 
es que la arquitectura virreinal haya desaparecido por la 
construcción del canal moderno que atraviesa la zona 
cerca del tambo.

Fig. 2. Sitios investigados en el PIA Tambos de Palca 2015.
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El tambo republicano de Libertad A es el mejor conser-
vado de todos. Se ubica en el lado norte de la quebrada 
Yungane, entre los cerros Chulluncane y Pelado (fig. 3). El 
tambo está compuesto por un patio central y dos corra-
les grandes.  La excavación de un área de preparación 
de alimentos y un basural demuestran que el tambo fue 
construido y ocupado durante la época Republicana 
(entre los siglos XIX e inicios del XX). 

Hacia el este del tambo, se encuentran dos estructuras 
que al parecer son contemporáneas: una pequeña, con 
un horno y, al otro lado de la quebrada, una más amplia, 
con su propio corral. Las estructuras comparten técnicas 
constructivas y sus materiales de superficie son seme-
jantes al de tambo de Libertad A (y los otros tambos 
que están justo afuera del bloque, como Libertad B y 
La Unión).

En el bloque de prospección de Libertad A también hubo 
dos dispersiones de artefactos (con fragmentos de botijas 
y cerámica altiplánica) que habrían sido originadas por 

el levantamiento de campamentos antes de la construc-
ción del tambo. Estas dispersiones y otros tres sectores 
adicionales cuentan con estructuras circulares peque-
ñas y cerámica de las épocas prehispánicas tardías 
(Intermedio Tardío/Horizonte Tardío). 

Próximo al lugar donde el camino se bifurca hacia el 
abra de Huaylillas Norte y el abra de Huaylillas sur, 
se encuentra el tambo histórico de Bellavista. El com-
plejo principal del tambo republicano está compuesto 
por un patio central y un corral grande al noroeste. Al 
igual que sus contemporáneos, este tambo fue cons-
truido con tapia y cuenta con un horno de pan. En 
todas las capas excavadas, se recuperaron piezas de 
la época Republicana.

Cerca de los caminos antiguos, también ubicamos dis-
persiones de cerámica y vidrio dejados por caravanas 
que atravesaron el lugar. Por las cualidades del material, 
sugerimos que los campamentos fueron levantados en 
el siglo XIX (con antecedentes coloniales).

Fig. 3. Vista hacia el sur del tambo Libertad A (06-RA12).
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El tambo histórico de San Manuel Alto está ubicado en 
la ladera norte del cerro Huaylillas y cerca del camino 
antiguo que se dirige hacia el abra Huaylillas Norte. El 
conjunto principal del tambo es relativamente pequeño. 
Habría funcionado en el siglo XIX, brindando servicios a 
las caravanas que transportaban azufre del volcán Tacora. 
La dispersión de artefactos documentada está dominada 
por vidrio, cerámica vidriada y pequeñas concentraciones 

de mineral de azufre. Al lado del camino que se encuentra 
próximo al tambo, se observaron restos de campamentos 
y grupos de estructuras circulares y semicirculares.

También en el cerro Huaylillas y próximo a la ruta que 
une el tambo de Bellavista con el tambo de San Manuel 
Alto, se emplaza el tambo histórico de Sicinara. Por falta 
de tiempo, solamente se visitó el complejo principal del 

Fig. 4. Cerámica colonial y republicana recuperada en el PIA Tambos de Palca 2015
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tambo, el cual es particularmente grande. El complejo 
cuenta con un patio central empedrado y dos corrales 
grandes. Las estructuras fueron construidas con una 
mezcla de materiales (tapia, adobe, piedra con arga-
masa). El tambo tiene un diseño parecido a los tambos 
de Bellavista y Libertad A. Además, el material superficial 
de los tres sitios es semejante a ellos, de lo que pode-
mos desprender que el tambo de Sicinara fue fundado 
en el siglo XIX.  

Conclusiones

Mientras que los dos tambos Incas (Alto Chullpapalca y 
Tambo Huaylillas) forman una línea de base importante 
para el estudio, la prospección y excavación no revelaron 
casos de ocupación colonial en los sitios incas o cimien-
tos incas en los sitios de épocas posteriores. Hubo un 
hiato (o silencio arqueológico) significativo entre el pro-
grama infraestructural del Tawantinsuyu, de los siglos 
XV y XVI, y la construcción masiva de tambos en el 
siglo XIX.

El periodo Colonial (siglos XVI a XVII) es, así, casi invisi-
ble. Rastros de movilidad colonial (principalmente tiestos 
de mayólica y botijas (fig. 4) se encuentran solamente en 
campamentos efímeros, que se parecen a los campa-
mentos de caravanas etnográficas descritos por Axel 
Nielsen (1997). Mientras que hay evidencia tentativa del 
reúso informal de los dos tambos incas, estas reocupa-
ciones parecen ocasionales y breves. Aunque una futura 
excavación en Tambo Huaylillas pruebe lo contrario.

La ausencia de infraestructura colonial temprana y la pre-
sencia de campamentos temporales de caravanas sugie-
ren que, durante el apogeo del movimiento de los traji-
nantes destinados a Oruro y Potosí (Glave 1989; López 

Beltrán 2016), Palca fue utilizada como ruta secundaria 
por algunos mercaderes (tanto legales como ilegales, 
españoles e indígenas) que llevaron productos (maíz, 
ají, importaciones europeas, entre otros productos) a las 
alturas altiplánicas.  

El punto de inflexión ocurrió en el siglo XIX con los cam-
bios que trajo consigo el boom económico de las mineras 
regionales de cobre, plata y azufre, y la territorialización 
de los nuevos estados independientes. De nuevo, como 
en el Incanato, la ruta de Palca se convirtió en un corre-
dor importante, con nuevos tambos que se adaptaron a 
los cambios que trajo consigo la colonia: dueños parti-
culares, panaderías, corrales para mulas, entre otros. 
Estos tambos proveyeron una infraestructura de aloja-
miento y recreación que creció bajo la sombra de estos 
“booms y cracs”, formando puntos de articulación entre 
la agricultura local, las redes de transporte regional, la 
militarización de fronteras nacionales, y una nueva élite 
de especuladores y propietarios.

En comparación con la importancia del tambo para la 
arqueología del Incanato (Chacaltana Cortez 2013, 2015; 
Hyslop 1984), el tambo colonial ha sido poco investigado 
arqueológicamente. Con esta intervención, pretende-
mos abrir nuevas discusiones sobre el tambo post-Inca 
y desarrollar un nuevo enfoque en la arqueología histó-
rica en el Perú.  
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