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Se han realizado numerosas investigaciones en el sitio, 
haciendo hincapié en los aspectos arquitectónicos, su influen-
cia incaica, su organización espacial, entre otras. El objetivo 
del presente trabajo se centra en describir los resultados preli-
minares de la caracterización geológica y geomorfológica de 
los alrededores del sitio arqueológico. El mismo comprende, el 
estudio de los depósitos sedimentarios, abordando estos fac-
tores en relación con la evolución del paisaje; aspectos que no 
han sido abordados con gran detalle hasta el momento.

El sitio arqueológico de El Shincal de Quimivil se encuentra 
localizado en el centro oeste de la provincia de Catamarca, en 
la localidad de Londres, Departamento de Belén, a una altitud 
de 1.350 m s.n.m, sobre el piedemonte de la sierra del Shincal. 
Las investigaciones realizadas hasta el momento lo ubican 
como una de las principales capitales administrativas, políticas 
y ceremoniales Inka del Noroeste Argentino (Moralejo, 2011).

Este trabajo se encara desde la perspectiva de la “arqueo-
logía del movimiento” que implica el estudio integral del paisa-
je, en cuanto a la ocupación, temporalidad, transformación, 
continuidad de uso del espacio y circulación de grupos huma-
nos. Se busca dar una perspectiva geoarqueológica a la inves-
tigación aprovechando que el contexto geomorfológico permi-
te interpretar las secuencias estratigráficas donde se encuen-
tra el material arqueológico y a analizar los cambios del paisa-
je utilizado por el hombre a lo largo del tiempo. Al mismo tiem-
po, coadyuva a comprender cómo afectan los agentes de 
transporte y los procesos postdepositacionales al registro 
arqueológico.

A través de la utilización de imágenes satelitales, Modelos 
de Elevación digital (en base a la información LIDAR relevada 
en campañas anteriores), y la hoja geológica 13C, Fiambalá 
(Escala 1:200.000) se determinaron unidades geomorfológi-
cas y se integraron en un Sistema de Información Geográfica 
(SIG) (Moralejo et al., 2017).

Una vez delimitada el área de estudio en gabinete, se tra-
bajó en campo en el sitio y alrededores realizando un análisis a 
través de transectas en sentido longitudinal y transversal a las 
unidades geomorfológicas definidas. En las mismas se descri-
bieron perfiles representativos sedimentológicos, prestando 
atención a su composición mineralógica, textura, estructura, 
color, etc. Se tomaron muestras de sedimento, con el fin de 
realizar análisis texturales y de materia orgánica y muestras 
no disturbadas orientadas, para la realización de cortes delga-
dos y su posterior análisis micromorfológico, así evaluar pro-
cesos postdepositacionales. Para analizar el impacto del ser 
humano en el sustrato y las condiciones de preservación del 
material arqueológico se compararon muestras de sedimen-
tos dentro del sitio y muestras control, fuera del sitio.

Los análisis de laboratorio y el posterior trabajo con los 
resultados obtenidos en gabinete resultan un complemento 
para caracterizar los ambientes depositacionales. Los pará-
metros texturales son una herramienta muy útil para la realiza-
ción de interpretaciones paleoambientales y geomorfológicas, 
corroborando lo observado en gabinete y en campo sobre las 

unidades definidas.

Dentro de los resultados preliminares se presenta un mapa 
geomorfológico del área definiendo unidades geomorfológi-
cas de diferentes orígenes.

A futuro se continuará con esta metodología tratando de 
realizar una correlación a nivel regional del paleoambiente y 
paleoclima comparando estos perfiles con regiones aledañas. 
Para ello, se incorporarán dataciones de los sedimentos de las 
diferentes unidades del paisaje que contienen el registro 
arqueológico para obtener una cronología del mismo y se 
ampliará la zona de estudio hacia otros sitios arqueológicos.

Figura 1. Mapa de ubicación de El Shincal de Quimivil (Londres, 
Catamarca). (Tomado de Couso et. al. 2020, pagina 57, �gura 2).
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