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El presente volumen del Atlas Histórico y Geográfico de la Argentina aborda las características poblacionales. 

Su contenido inicia lejos en tiempo y espacio, con la llegada del hombre a América. El enfoque macro, de fuerte 

contenido arqueológico, se atomiza en los análisis del NOA, el NEA, Pampa y Patagonia. 

Desde la llegada de los conquistadores hasta inicios del siglo xix, el esfuerzo se concentra en la etapa colonial. 

Indígenas, europeos, criollos y afrodescendientes ocupan la mirada de historiadores y demógrafos, que cuentan, 

desde entonces, con documentación registrada por instituciones estatales, privados y relatos de viajeros.

El paso a la etapa independentista se hilvana con procesos que incluyen sociedades indígenas e inercias 

coloniales que penetran un par de décadas en el siglo xix. La araucanización y el interminable juego de 

acomodamientos son notables. La frontera ocupa la atención hasta el último cuarto de ese siglo.

La dinámica socioeconómica y política se agudiza con la llegada, antes de 1850, de los primeros inmigrantes 

europeos. La inserción de Argentina en una economía mundial aceleró movimientos no exentos de tensión 

y fricción. Si hasta 1880 la colonización de tierras fue protagonizada por los pioneros, la inmigración 

tardía o masiva tiñó nuestra identidad nacional. El flujo inmigratorio se va apagando con la crisis del 1929. 

Mientras el mundo se cerraba presagiando totalitarismos destinados a germinar una nueva contienda 

mundial, Sudamérica recobraba un estatus geográfico, económico y político neocolonial. Surgieron entonces 

movimientos poblacionales desde el interior del país a una Buenos Aires de novedosa apariencia industrial, 

así como desde los países vecinos.

Finalmente, se tratan temas específicos vinculados al envejecimiento demográfico, la actualidad de las 

comunidades indígenas y las poblaciones rurales.
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L a arqueología, en su concepción clásica, es una ciencia social que problema-
tiza los procesos del pasado para entender el presente y pensar el futuro. 

Sin embargo, en los últimos años el estudio del presente ha contribuido en gran 
medida a pensar problemas del pasado.

La dinámica social del hoy llamado Noroeste Argentino (de ahora en más NOA) 
tiene una larga y compleja trayectoria histórica de cambios socioeconómicos, po-
líticos y culturales, desde la aparición de las primeras evidencias de ocupación 
humana hasta la actualidad, y se encuentra en investigación permanente. 

Las comunidades actuales que se reconocen a sí mismas como descendientes o 
pertenecientes a un pueblo originario pueden encontrarse en todo el territorio 
que hoy conocemos como Argentina. Los pueblos originarios fueron y son hete-
rogéneos y dinámicos, con historia y conocimientos, con alianzas y guerras, con 
territorios multiformes.

A través de la recuperación y el estudio de los restos materiales (figura n° 2), 
se abre una puerta al pasado para acceder al conocimiento de sociedades ances-
trales. En muchos casos, éste se revaloriza y continúa o vuelve a ser puesto en 
práctica en el presente. 

La arqueología contemporánea latinoamericana actualmente considera cues-
tiones de género, multivocalidad, etnia y agencia humana, y es su deber plantear 
la necesidad de vincular la investigación arqueológica con los problemas históri-
cos y sociales de la región (Politis y Pérez Gollán, 2004).

La etnografía abre otra puerta a partir del estudio sistemático de un grupo a 
través de la observación directa y el registro de su vida social. Pueden rastrearse 
trabajos etnográficos desde el presente hasta los momentos posteriores a la con-

introducción: 
arqueología, geografía 
del noroeste argentino 
y espacios ancestrales

Arqueología

Etnografía

ARQUEOLOGÍA EN EL NOROESTE ARGENTINO
El NOA antes del NOA

Figura nº 1. Quebrada de El 
Carrizal, Tafí, Tucumán, 2014.
Fuente: Archivo particular 
de las autoras.
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quista. Muchos registros escritos realizados por los invasores se transformaron 
en crónicas que contienen valiosa información sobre las costumbres y la forma 
de vida de los grupos originarios que diezmaron. Entre los más conocidos, se 
encuentran los Manuscritos de Huarochirí y el Popol Vuh. Estos estudios per-
mitieron conocer que los grupos del NOA establecieron y establecen vínculos 
con la naturaleza de forma muy diferente a las que se conciben en la sociedad 
occidental. Los vínculos con los animales, las montañas y las plantas no deben 
ser entendidos meramente como de consumo, sino como de parentesco, ya que 
cumplen un rol activo en la vida comunitaria.

En la actualidad, los estudios etnográficos son de gran valor para seguir cono-
ciendo las historias de pueblos que aún viven y sus cosmologías. 
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El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) considera que las provin-
cias que integran la “Región del Noroeste Argentino” son Jujuy, Salta, Catamar-
ca, Tucumán, La Rioja y Santiago del Estero (mapa n° 1). El hecho de pensar y 
dividir el país en regiones tuvo una gran aceptación en las disciplinas abocadas a 
estudios específicos como la geografía, la historia, la arqueología y la economía, 
dado que organizaron y organizan sus investigaciones en torno a problemáticas 
regionales (Benedetti, 2009). 

Sin embargo, las comunidades originarias habitan el área desde mucho antes 
que el término NOA fuese creado. Las evidencias arqueológicas más tempranas 
de ocupación –es decir, las más alejadas del presente– demuestran presencia hu-
mana en el área entre finales del período Pleistoceno y comienzos del Holoceno, 
entre 10.500 y 9.000 años AP (Yacobaccio y Morales, 2011). Esto no implica que 
no haya habido ocupaciones anteriores, sino que sólo se puede afirmar la presen-
cia humana desde el momento en que se encuentra evidencia. 

La división del territorio en provincias surgió con la consolidación del Esta-
do-nación a mediados del siglo xix. La organización espacial de las comunidades 
originarias precede el establecimiento de estos límites geopolíticos. Ocupaban 
extensos territorios que excedían lo que hoy son las fronteras provinciales e in-
cluso nacionales, habitando espacios que actualmente pertenecen a territorios 
chilenos y bolivianos; por ejemplo, los grupos que habitan y habitaron el área de 
la puna, hoy subdividida y renombrada como Puna argentina (Argentina), Alti-
plano boliviano (Bolivia) y Puna de Atacama (Chile).

Existen diferentes ecorregiones dentro del NOA, como la puna (altiplanicie de-
sértica), las yungas (selva de montaña), los altos Andes (espacios montañosos 
entre 3.500 y 2.500 m s. n. m.), montes de sierra y bolsones (valles), todas ellas 
habitadas por pueblos indígenas. Éstos tenían formas de vida y utilizaron materias 
primas vinculadas a los recursos de cada zona. La aparición de evidencia material 
característica de una ecorregión en otra posibilita pensar en las redes de intercam-
bio y conexión que existieron, que en algunos casos aún funcionan. Ejemplo de ello 
es la presencia en la puna de ciertos textiles construidos con plantas de las yungas. 

Geografía del NOA

Primeras ocupaciones

Surgimiento de las provincias

Ecorregiones del NOA

Página anterior: Figura n° 2. Cuadro con ejemplos de restos materiales del NOA. Herramientas y utensilios confeccionados en diferentes 
soportes: Cerámica: A. Urna santamariana, Período tardío. Medidas: 55,5 x 35,2 cm. Pieza NAC-CNBA-Geo-O31, Museo Didáctico de 
Geografía. B. Ollita. Medidas: 13,7 x 10,9 cm. NAC-CNBA-Geo-O40, Museo Didáctico de Geografía. C. Figurina antropomorfa femenina, La 
Aguada. Medidas: 8,5 x 5,4 cm. Pieza NAC-CNBA-Geo-O45, Museo Didáctico de Geografía. D. Puco, Período tardío. Medidas: 12,6 x 24,5 
cm. Pieza NAC-CNBA-Geo-O34, Museo Didáctico de Geografía. E. Olla inca, Período incaico. Medidas: 35,2 x 40,2 cm. Pieza NAC-CNBA-
Geo-O30, Museo Didáctico de Geografía; Lítico: F. Variaciones de puntas de proyectil en roca volcánica y obsidiana, Holoceno, Catamarca. 
Medidas aproximadas 3 x 2 cm. Piezas NAC-CNBA-Geo-L24 y NAC-CNBA-Geo-O27, Museo Didáctico de Geografía. G. Suplicante, 
Alamito. Medidas: 31,8 × 19,9 × 11,4 cm. Pieza 2016.734.3, Metropolitan Museum of Art. H. Máscara funeraria, Condorhuasi-alamito. 
Medidas: 12,4 × 10,8 × 3,2 cm. Pieza 2016.734.5. Metropolitan Museum of Art. I. Hacha, Período formativo temprano, Jujuy. Medidas: 9 
x 6 cm, NAC-CNBA-Geo-L20, Museo Didáctico de Geografía; Metal: J. Campana de bronce fundido, santamariana. Medidas: 25,4 x 25 
cm. Inventario 9113, Museo de Bellas Artes. K. Tumi de bronce, Período tardío. Medidas: 11,1 x 0,6 a 11 cm. Pieza NAC-CNBA-GEO-O48, 
Museo Didáctico de Geografía. L. Fragmento de tejido, Período tardío, Tastil. Museo Antropológico de Salta; Óseo: M. Artefacto tallado en 
hueso con decoración geométrica zoomorfa, Período formativo medio. Medidas: 14,2 x 2,7 cm. Inventario 8952-6, Museo de Bellas Artes. 
N. Artefacto tallado en hueso, grabado y pulido con decoración geométrica zoomorfa (felinos y camélidos), Período formativo medio. 
Medidas: 14,2 x 2,7 cm. Inventario 8952-2, Museo de Bellas Artes; Madera: Ñ. Tarabita (se utilizaron para atar la carga a las llamas), Tastil. 
Museo Antropológico de Salta. Estructuras arquitectónicas: O. Ciudad Sagrada de Quilmes. Vista del sector reconstruido y visitable; P. 
Terrazas: Andenes del sector B de Huayatayoc desde el norte (Pey, 2020, figura n° 3); Q. Detalle de un recinto habitacional con la presencia 
de dos morteros construidos sobre la roca. Arte Rupestre; R. Grabado sobre bloque de piedra: antropomorfo. Museo Pío Pablo Díaz; S. 
Pinturas rupestres del sitio La Candelaria (Gheco, 2020, figura n° 2). T. Grabado sobre bloque de piedra: figura antrópica que muestra 
dos rostros, uno humano y otro felino. Museo Pío Pablo Díaz. Todas las imágenes son de fuente propia, excepto las explicitadas.

AP significa ‘Antes del Presente’, es un término utilizado 
como referencia estándar de tiempo para eventos ocurridos 
en el pasado. El ‘presente’, en realidad, se refiere a 1950, ya 
que en ese año se establecieron las curvas de calibración para 
la datación por radiocarbono (carbono 14). Otra razón por 

la cual se eligió ese año como presente es por ser anterior a 
las pruebas atmosféricas de armas nucleares que alteraron 
la proporción de isótopos radioactivos (dentro de los que se 
encuentra el carbono 14).
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Mapa nº 1. Región del Noroeste Argentino.
Fuente: Elaboración personal.
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Las comunidades originarias han sufrido, y aún lo hacen, grandes saqueos en 
sus territorios. En el NOA, la historia clásica reconoce principalmente dos mo-
mentos diferentes de conquista. El primero fue llevado adelante por el imperio 
incaico a partir del siglo xv y se desarrolló de forma desigual en los distintos sec-
tores, no siempre logrando la anexión o dominación de las sociedades o grupos. 
El segundo y posterior, por la corona española desde el siglo xvi, que utilizó las 
bases de conquista establecidas por el incanato, como el tributo y el sincretismo, 
mezclado con tácticas de guerra y asedio en cuanto a los grupos no alcanzados 
por la primera conquista. El tributo incaico no se basaba en bienes materiales, 
sino en fuerza de trabajo disponible para tareas de explotación de las tierras esta-
tales, prestación de servicios al ejército, elaboración artesanal y cuidado de gana-
do, etc. Los españoles tomaron ese sistema de explotación y lo redirigieron hacia 
sus intereses. Por otro lado, el sincretismo refiere a la hibridación cultural, resul-
tado, en principio, de la convivencia entre las tradiciones religiosas preincaicas e 
incaicas y, luego, de la resistencia de los pueblos indígenas ante la imposición de 
la religión católica sobre las religiones andinas.

Actualmente, ya no se utiliza el término ‘conquista’; sin embargo, las comuni-
dades siguen sometidas a procesos de saqueos por colonizaciones legitimadas 
por los Estados. Algunos ejemplos son los complejos azucareros, la minería y la 
explotación de fracking en territorios de comunidades originarias que están en 
disputa con el Estado argentino. 

La conformación del Estado-nación argentino se inició en el siglo xix e invo-
lucró un largo proceso de construcción nacional en el cual la demarcación de las 
fronteras internacionales e interprovinciales constituyó la mayor preocupación 
de aquél. Ciencias sociales como la geografía, la historia y la arqueología ocu-
paron un rol fundamental sirviendo como herramientas en la delimitación de 
las fronteras nacionales e internacionales, estableciendo cuáles de las comuni-
dades originarias formaban parte del territorio nacional y a qué provincia se 
adscribían. 

Espacios ancestrales

La categoría ‘Noroeste Argentino’ surgió en 1950; se refiere 
exclusivamente a una región geográfica. En 1960, fue re-
forzada por el auge de las políticas de planificación estatal. 
Por un lado, en este concepto se encuentra un componente 
meramente geohistórico, cuyo mensaje promulga la inexis-
tencia del Noroeste antes de la emergencia de la República 
Argentina (siglo xix). Por otro lado, contiene un componen-
te geopolítico que responde a la relación asimétrica de poder 
respecto a Buenos Aires (Benedetti, 2009). En este sentido, 

“…Noroeste Argentino (...), una de las consabidas divisiones 
regionales de la Argentina surgida durante el siglo xx. ¿Es 
posible hacer uso de la categoría NOA en un estudio del si-
glo xv? ¿Podemos hablar de procesos sociales en el NOA, en 
el período prehispánico? Para ello habría que preguntarse 
‘¿qué es NOA?’ Actualmente, NOA es una categoría regio-
nal, un vocablo utilizado para designar a un espacio dife-
renciado dentro del mosaico regional argentino” (Benedetti, 
2009, p. 11).

Organismos oficiales

El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) surgió 
en 1985, a partir de la Ley Nacional n° 23.302, como una 
entidad descentralizada con participación indígena en el 
ámbito del Poder Ejecutivo Nacional. Desde enero de 2016, 
forma parte de la cartera de la Secretaría de Derechos Hu-
manos y Pluralismo Cultural del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos. Su principal objetivo es el desarrollo y 
la coordinación de políticas públicas con el fin de garantizar 
el desarrollo comunitario, el derecho a la salud y la educa-
ción, el acceso a la tierra y la preservación de las identidades 
culturales indígenas. A su vez, impulsa la participación de 

las comunidades en el diseño y la gestión de las políticas de 
Estado que las involucran, respetando sus formas de orga-
nización tradicional y sus valores a través de programas de 
trabajo.
El programa de Relevamiento Territorial de Comunidades 
Indígenas es la línea de acción directa para la recopilación 
de datos de las comunidades indígenas.
En el portal oficial del ministerio se encuentra un listado 
de las comunidades indígenas registradas en el territorio 
nacional. Cabe destacar que existen muchas otras comuni-
dades, agrupaciones o formas de organización comunal que 
no son alcanzadas por las formas de relevamiento guberna-
mental. Por lo tanto, este conjunto de datos resulta relevan-
te pero aun así está incompleto.
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Las periodizaciones son una forma de segmentar la historia para organizar y fa-
cilitar su estudio. Las fechas de comienzo o finalización de cada período construi-
do cronológicamente pueden variar, ya que toman diferentes criterios sobre la 
base de las características específicas de cada momento y lugar. 

Las tres periodizaciones más utilizadas para el NOA se basaron en los patrones 
de asentamiento y las formas de organización social (Raffino, 1988), en los modos 
de producción (Núñez Regueiro, 1974) y en la sucesión de culturas arqueológicas 
fundadas en estilos cerámicos y contextos (González, 1977) (ver cuadro n° 1).

Autor Núñez Regueiro (1974)
Modos de producción

González (1977)
Estilos cerámicos

Raffino (1988)
Patrón de instalación

Años Período

DC

1600 Hispano-indígena Hispano-indígena Hispano-indígena
1400 Imperial Imperial inca Inca
1200

Desarrollos regionales
Tardío Desarrollos regionales1000

800

Formativo

600 Medio

Formativo

400

Temprano

200
0

AC

200
400
600

Etapa nómade800
Precerámico Precerámico

1000

el estudio del pasado. 
formas arqueológicas 

clásicas de analizar 
la región

Periodizaciones

Cuadro n° 1. Periodizaciones 
vigentes para el Noroeste 
argentino, según distintos 

autores y criterios.
Fuente: modificado de 

Gordillo, 2018, p. 8.

Otra periodización: la temporal-geológica

Otra periodización de mucho mayor escala es la tempo-
ral-geológica, dentro de la cual se encuentra el período Cua-
ternario, que inició hace 2,59 millones de años y continúa en 
la actualidad. Su principal característica es la aparición del 
Homo sapiens. Está conformado por la alternancia de perío-
dos glaciares e interglaciares. El último período glaciar co-
menzó hace 110.000 y finalizó hace 10.000 años. Según el lu-
gar geográfico afectado, se lo conoce como Würm, Wisconsin, 
Mérida, etc. Es de gran importancia en la historia humana ya 
que, durante él, se extinguieron las grandes especies que ha-

bían dominado la tierra (la llamada ‘megafauna’) y comenzó 
el predominio de los mamíferos y la expansión mundial del 
género homo. Desde hace 10.000 años AP hasta el presente, 
estamos transitando el “último período interglaciar” (aún no 
tiene otro nombre). Durante este lapso, se establecieron la 
flora y fauna que evolucionaron hacia las actuales. 
A su vez, el cuaternario se divide en dos épocas: el Pleistoceno 
(2,59 millones de años - 10.000 años) y el Holoceno (10.000 
años al presente). Los pueblos del actual NOA presentan ocu-
paciones humanas en la región desde al menos los últimos 
momentos del Pleistoceno y durante todo el Holoceno.

Figura nº 3. Paisaje del Pleistoceno. Se observan ejemplos de megafauna (grandes 
mamíferos). Ilustración: Daniel Boh. Gentileza de Fundación Azara.
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Las primeras evidencias de presencia humana en el NOA se localizan en Jujuy, 
Salta y Catamarca, en la ecorregión denominada ‘puna’ (conjunto de mesetas de 
altura). Las ocupaciones más tempranas se localizan en las zonas de menos al-
titud, entre 3.000 a 3.500 m s. n. m y luego en las zonas ubicadas por encima de 
los 3.800 m s. n. m.

Las evidencias de poblamiento temprano coinciden con un marcado cambio 
climático, que significó el paso de un ambiente frío y húmedo, que predominó 
durante el Pleistoceno, a un ambiente cálido, estable y más atractivo para la 
abundancia de recursos, a partir de los 10.000 años AP, que favoreció el estable-
cimiento de las personas. Sin embargo, hay restos arqueológicos que indican una 
ocupación humana aún más temprana, hacia los 12.990 años AP. Estos registros 
tempranos son los menos habituales pero se puede afirmar que para el 10.000 AP 
todos los ambientes puneños habían tenido ocupación humana o presentaban 
evidencias de ello. 

Los/as primeros/as habitantes de la puna (pertenecientes al período precerá-
mico o nómade, según el cuadro n° 1) constituyeron grupos cuya actividad prin-
cipal eran la caza y la recolección. Los restos arqueológicos dejados por ellos co-
rresponden principalmente a herramientas líticas y restos vegetales y animales. 
Si bien los dos últimos posiblemente fueran alimentos, no debe descartarse la 
idea (y debe investigarse) de que hayan sido utilizados para otras funciones. Por 
ejemplo, los vegetales pueden haber sido usados como materia prima para con-
feccionar bolsas o para enmangar (atar) proyectiles, posiblemente con varas de 
madera, y los huesos de animales, como punzones para perfeccionar detalles de 
los instrumentos líticos.

La forma lítica más comúnmente encontrada es la punta de proyectil, que en 
general presenta un diseño básico sobre el cual existen variaciones (figura n° 4). 
Otras formas líticas se constituyen según los ángulos de los bordes, las formas de 
las bases y los distintos tipos de muescas / lascado, distintos nombres de las pie-
zas líticas y funciones cumplidas, como raspador (para trabajar el cuero), raedera 
(asociadas a tareas de corte, como separar el cuero de la carne), cuchillos (para 
cortar) y puntas de proyectil (para cazar; comúnmente llamadas punta de flecha). 
Se han encontrado ejemplares de punta de proyectil en los sitios arqueológicos 
Inca Cueva 4, Huachichocana III, León Huasi, Pintoscayoc 1, etc. 

En cuanto a los restos de animales, predominaron los guanacos y las vicuñas 
(las dos especies de camélidos silvestres), los chinchíllidos, como la vizcacha de la 
sierra, y los cávidos, familia de roedores. 

En cuanto a las viviendas, los grupos utilizaban principalmente cuevas y aleros 
pequeños (de entre 8 y 37 m2). Sin embargo, no habitaban el mismo espacio cons-
tantemente, sino que, como parte de su estrategia de caza generalizada –es decir, 

primeras evidencias 
de poblamiento

Poblamiento de la región

Primeros/as habitantes 
de la puna

Primeros/as habitantes 
de la puna

Viviendas

Figura nº 4. Ejemplos de 
herramientas del Holoceno. 
A. Punta hecha en xilópalo 
(madera silicificada) del 
Holoceno medio. Pieza 
NAC-CNBA-Geo-O28, Museo 
Didáctico de Geografía; 
B. Preforma en obsidiana 
del Holoceno tardío. Pieza 
NAC-CNBA-Geo-O29, Museo 
Didáctico de Geografía. 
Archivo Museo Didáctico 
de Geografía, Colegio 
Nacional de Buenos Aires, 
Universidad de Buenos Aires.
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de diferentes tipos de animales–, estos grupos tenían un modo de vida nómade. 
Como se puede observar en el cuadro n° 1, Raffino (1988) define el período pre-
vio al 700 a. C. como etapa nómade, mientras que los otros autores lo denominan 
precerámico, ya que aún no se producían objetos en arcillas cocidas (cerámica).

A pesar de su nomadismo, se conoce que los grupos regresaban a los espacios 
ya habitados a partir de tres evidencias arqueológicas: a) el acondicionamiento 
de las superficies que implicaba diferentes estrategias como la construcción de 
casas-pozos (Inca Cueva 4), el recubrimiento con paja de las superficies habi-
tadas (Quebrada Seca 3) y el registro de múltiples eventos de ocupación en un 
mismo lugar (Inca Cueva 4, Hornillos 2, Quebrada Seca 3); b) la presencia de 
arte rupestre en sitios arqueológicos (Inca Cueva 4, Hornillos 2, Quebrada Seca 
3); y c) el entierro de partes seleccionadas de huesos humanos, a veces quema-
das intencionalmente, como indicador de lugares a los cuales retornaban. Estas 
prácticas demuestran que los grupos tenían la intención de marcar los espacios 
(Pintoscayoc 1, Huachichocana III, Inca Cueva 4) y reutilizarlos (Yacobaccio y 
Morales, 2011) (mapa n° 2).

Hace 7.000 años, la región continuó habitada por grupos cazadores-recolecto-
res que practicaban de forma incipiente la agricultura. En la zona de la puna 
(Antofagasta de la Sierra), en el rango entre 4.500 y 3.000 años AP, se regis-
traron evidencias significativas y variadas del proceso de cambio de grupos ca-
zadores-recolectores a sociedades agropastoriles. Entre las características más 
destacadas, se observó la disminución de la movilidad residencial y la interacción 
a grandes distancias que posibilitó el intercambio de diferentes objetos elabo-
rados y materias primas. A su vez, se registró una mayor densidad poblacional, 
intensificación en el manejo de animales y plantas, que implicó situaciones de 
domesticación y difusión de técnicas productivas, y cambios e incorporaciones 
tecnológicas tales como la cerámica (Hocsman y Babot, 2018).

Agricultura

Figura nº 5. Alero, sector 
del tejado que sobresale 

de la pared y sirve para 
desviar de ella las aguas 
llovedizas. Así como las 

cuevas, servía de refugio.

Mapa nº 2. Ejemplos 
de sitios arqueológicos 

correspondientes al Holoceno. 
León Huasi (3.800 msnm) 

constituye una evidencia de 
ocupación temprana que se 

remonta a 12.990 años AP.
Fuente: Elaboración personal.
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El formativo es un extenso período que abarcó desde el 1.000-800 a. C. hasta el 
900-1.000 d. C., dependiendo de las características de las sociedades se tengan en 
cuenta (cuadro n° 1). Su inicio coincidió con el comienzo de la etapa de economía 
productiva mixta formada por un componente agrícola para la producción de 
alimentos y otro pastoril en cuanto a la domesticación de animales. Esto también 
implicó que las ocupaciones eran más sedentarias, es decir, más permanentes. Se 
promovió el intercambio con grupos asentados en lugares con diferentes recur-
sos. Como consecuencia del sedentarismo, las viviendas adquirieron una nueva 
forma, desarrollándose espacios residenciales con arquitectura. El sedentarismo 
condujo a un aumento de la población humana y éste a un incremento de la pro-
ducción de la población cerámica. 

Las evidencias arqueológicos más características del período fueron la cerámica, 
el arte rupestre y los objetos hechos en metal y piedra. Poseían una iconografía 
semejante, aunque variaba el soporte (madera, metal, cerámica). Ésta se centró 
en motivos zoomorfos, antropomorfos y antropozoomorfos. La alfarería varió 
en forma y decoración según el lugar y la función a cumplir; las formas típicas 
fueron las escudillas, jarras, ollas, tazas y vasijas (figura n° 2). 

El arte rupestre se representaba pintado o grabado sobre piedra en aleros y blo-
ques al aire libre (figura n° 2). En los casos pintados, los colores principales eran 
rojo, negro y blanco, al igual que en la cerámica. Las evidencias arqueológicas 
sobre objetos metálicos sugieren que las primeras experimentaciones se hicieron 
sistemáticamente sobre cobre y sus aleaciones. Se cree que, si bien los metales 
pudieron haberse utilizado para confeccionar algunas herramientas de la vida 

Períodos Temprano y Medio

formativo

Arte rupestre

El término ‘cultura arqueológica’ se define como un conjun-
to de artefactos que se repiten y se suponen representati-
vos de un determinado aspecto de las actividades llevadas 
a cabo en un momento y lugar concretos (Renfrew y Bahn, 
2016). Actualmente, está en desuso y se lo reemplazó por el 
de ‘sociedades’ o ‘grupos’.
Para identificar las características cerámicas se usa la pala-
bra ‘estilo’, éste se compone de asociaciones consistentes de 
formas, colores y dibujos (Bennett, Bleiler y Sommer, 1948; 
Rivolta, 1997).

El ‘sitio’ o ‘yacimiento arqueológico’ consiste en la acu-
mulación espacial clara de artefactos, de estructuras, de 
construcciones y restos orgánicos y medioambientales que 
permanecen como consecuencia de la actividad humana en 
un determinado lugar (Renfrew y Bahn, 2016). En muchos 
casos, la adjudicación del nombre a un sitio arqueológico es 
un acto de reivindicación de rasgos topográficos sobre los 
que el yacimiento se asienta. Es decir, se denomina al sitio 
arqueológico con el mismo nombre que el río que lo cruza, 
la quebrada donde se emplaza, etc. 

Figura nº 6. Templo de 
Kalasasaya (kala: ‘piedra’ y saya 
o sayasta: ‘parado’), Tiwanaku. 
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diaria, fundamentalmente sirvieron y pertenecieron a ciertos miembros de las 
sociedades, como los chamanes, aunque también se encontraron en contextos 
funerarios. Entre las piezas más características, están las placas decoradas, que 
poseían agujeros y se utilizaban colgadas en el cuello (González, 2007). 

También son características de la época las tabletas y pipas hechas en madera 
que se utilizaron para consumir semillas de plantas alucinógenas, como el cebil 
(Anadenanthera colubrina). Se cree que esta práctica era una forma de conectarse 
con los seres superiores (el equivalente a algún tipo de dios).

En este período se destaca el inicio y el desarrollo de diversas sociedades (mapa 
n° 3). Teniendo en cuenta los estilos cerámicos del Formativo, se puede subdividir 
el período en dos: Temprano (650 a. C. a 650 d. C.) y Medio (650 d. C. a 850/950 
d. C.) (ver González en cuadro n° 1). A su vez, el noroeste recibió la influencia 
del Imperio Tiwanaku, cuyo centro se encontraba en la ciudad de Tiwanaku, en 
el actual territorio de La Paz, Bolivia, 15 km al sureste del lago Titicaca. Esta in-
fluencia se evidenció a través de semejanzas en los motivos pintados y grabados 
en piezas cerámicas, piedras, metales y madera. 

Los grupos característicos del Formativo temprano son Tafí, San Francisco, 
Saujil, Candelaria, Alamito, Condorhuasi, Ciénaga, Las Mercedes (mapa n° 3). Se 
desarrollaron principalmente en las provincias de Santiago del Estero, Catamar-
ca, Jujuy y Salta. Los asentamientos aldeanos se articularon más o menos direc-
tamente con los espacios productivos y de circulación. Se desarrolló un patrón 
arquitectónico que caracterizó a gran parte de las sociedades aldeanas tempranas 
de los Andes Centro-Sur; en el Valle de Tafí se identificaron estructuras en piedra 
mayormente circulares, a veces conectadas entre ellas. A su vez, estas unidades 
se encontraron vinculadas con estructuras complementarias como patios, pasi-
llos, sepulcros y depósitos (Dlugosz, Manasse, Castellanos e Ibáñez, 2009).

El paisaje natural fue intervenido con manifestaciones territoriales como el 
arte rupestre o las enormes piedras de granito. Éstas son llamadas menhires y 
sus medidas promedio son cinco metros de alto y un metro de ancho, pesan apro-
ximadamente cuatro toneladas.

La decoración cerámica se basó principalmente en la presencia de modelados 
zoo y antropomorfos ejecutados al pastillaje, o paneles de diseños geométricos 
por medio de incisiones, escisiones, estampados.

Los grupos característicos del Formativo medio son La Aguada, Alfarcito, Santa 
Ana de Abralaite, La Isla, Las Lomas (mapa n° 3). Se desarrollaron en los actuales 

Grupos del Formativo 
temprano

Cerámica

Grupos del Formativo medio

Figura nº 7. Placa de Oro, 
Condorhuasi. Pieza número 

1991.419.70, Metropolitan 
Museum of Art.

Figura nº 8. Ejemplos de 
menhires de Tafí del Valle.
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territorios de La Rioja y Catamarca. Se caracterizaron por la creación de arquitec-
tura pública y ritual, como las plazas ceremoniales, y el contenido iconográfico, 
que se basa en composiciones que mezclan características del jaguar, serpenti-
formes y antropomorfos. En las áreas de ocupación Aguada, se encontraron ex-
tensos cementerios, ofrendas fúnebres, entierros primarios y secundarios en las 
viviendas. Considerando la iconografía, se cree que pudieron llevar a cabo sacrifi-
cios humanos, pero no hay evidencia bioarqueológica al respecto.

Hacia fines del período, hubo un proceso de despoblamiento o reorganización 
espacial de los sitios de habitación de las sociedades formativas que se manifestó 
de tres formas: a) la presencia de otras ocupaciones posteriores; b) la continui-
dad de ocupaciones en momentos tardíos (principalmente en Aguada); y c) el 
despoblamiento y ausencia de ocupaciones estables posteriores (Gordillo, 2018). 
Los casos de la tercera opción se vieron principalmente en el Valle de Ambato, 
Catamarca. No se sabe aún si el abandono fue rápido o paulatino, simultáneo o 
gradual. Algunos sitios presentaron incendios generalizados y no se encontraron 
signos de reocupación. Varios factores, internos o externos, pudieron llevar a 
estos grupos hacia una situación de crisis, abandono y destrucción de su lugar 
de habitación. Las causas pueden haber sido ecológicas, económicas, religiosas, 
políticas, sociales o demográficas. 

Figura nº 9. Placa de aleación 
de cobre, La Aguada. Pieza 
número 1979.206.1006, 
Metropolitan Museum of Art.

Mapa nº 3. Ejemplos 
de sitios arqueológicos 
correspondientes al Holoceno. 
León Huasi (3.800 msnm) 
constituye una evidencia de 
ocupación temprana que se 
remonta a 12.990 años AP.
Fuente: Elaboración personal.

Parque Arqueológico La Tunita, Ancasti, Catamarca.
Coordenadas: 28°54’16’’S; 65°25’17’’O 

La tunita se encuentra en medio de un bosque de cebil y su 
principal atracción son las pinturas rupestres, que datan del 
450 al 900 d.C. Se destaca la “Sixtina” de América del Sur, 
llamada así por poseer en la roca superior (equivalente al te-
cho) gran cantidad de figuras. Las imágenes fueron pintadas 

con pigmentos obtenidos de la molienda de semillas, y sus 
motivos son principalmente figuras de jaguares, danzarines 
y cazadores. Se cree que fueron realizadas por chamanes du-
rante varios años, que se reunían allí y realizaban rituales 
ancestrales. El relieve de los muros del alero se utilizó como 
estrategia para la pintura logrando que las imágenes parez-
can estar en movimiento.
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El período de Desarrollos regionales (de aquí en adelante PDR) o tardío (cuadro 
n° 1) se inició entre el 850 y 1000 d. C. y se extiende hasta 1480 d. C., momento 
en que se registraron las primeras evidencias incaicas en el NOA. Los/as pobla-
dores/as de aquellos tiempos adoptaron un modo de vida distinto al período an-
terior. Algunos/as arqueólogos/as piensan que los cambios más fuertes se vieron 
representados en la manera en que la gente producía sus alimentos (Núñez Re-
gueiro, 1974), mientras que otros/as pusieron su foco de atención en las formas 
y pinturas de las piezas cerámicas (González, 1977), considerando que existió un 
estilo específico de cada época. Sin embargo, la ruptura con el período Formativo 
se dio en ambos aspectos, tanto en el modo de producir alimentos como en la 
manera de representar la cerámica. 

Adicionalmente, el PDR se caracterizó por un fuerte aumento demográfico y la 
aparición de sociedades que poseían amplios territorios controlados y defendidos. 
Es importante remarcar la existencia de conflicto social entre las poblaciones que 
llevó necesariamente a la construcción de fortificaciones en espacios altos, como 
las cimas de los cerros con difícil acceso y vistas panorámicas, con el fin de defen-
derse de los/as adversarios/as. Este tipo de construcción fue denominado ‘pukará’. 
A lo largo del NOA, se fueron estableciendo distintas sociedades que presentaban 
esta característica que, entre tantas otras, permitieron definir al período. 

Las sociedades destacadas del PDR fueron las presentes de sur a norte de 
Sanagasta y Aimogasta en La Rioja; Calchaquí, Tastil, Yocavil y Belén en Salta, 

período de desarrollos 
regionales (pdr) 

o tardío

Aumento demográfico

Sociedades del PDR

Figura nº 10. Ciudad Sagrada 
de Quilmes. La sección más 

elevada es la denominada 
fortaleza o pukará.
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Tucumán y Catamarca; Tilcara, Humahuaca, Yavi y Casabindo en Jujuy (Ta-
rragó, 2000, p. 2) (mapa n° 4). Existen dos hipótesis principales sobre la for-
ma de estructuración social en estas sociedades. La primera y más difundida 
propone la organización en jefaturas distribuidas en distintos pueblos que, si 
bien intercambiaban productos y bienes, también se vieron enemistadas por 
intereses en pugna que llevaron a construir asentamientos con estrategias de-
fensivas, por ejemplo, en las cimas de los cerros, o los ya mencionados pukarás. 
Durante este período, se profundizaron las diferencias entre los/as habitantes 
y surgieron pequeños grupos de elites que controlaban las actividades sociales 
y manejaban la producción, la distribución y el consumo de bienes confeccio-
nados por artesanos/as especializados/as que se encontraban a su servicio. El 
poder de estas elites se consolidaba a través del uso de bienes prestigiosos 
valorados y requeridos por toda la sociedad, confeccionados principalmente 
en cerámica y metal.

La segunda hipótesis propone que no existe evidencia suficiente para creer en 
la existencia de elites que centralizaban el poder. En cambio, plantea que las so-
ciedades que vivieron entre el 800 y el 1400 d. C. estaban organizadas de manera 
corporativa, es decir, que ningún grupo social era más importante que otro, sino 
que todas las personas participaban activamente de las decisiones y accedían a 
los mismos bienes (Nielsen, 2006; Vaquer, 2010). 

La trayectoria de la metalurgia en la región alcanzó su más alto nivel en exce-
lencia técnica durante los momentos prehispánicos tardíos. Se dio un aumento 
en la escala de producción y en la sofisticación técnica aplicada. Los tres objetos 
más sobresalientes parecen haber estado vinculados directamente con las prácti-
cas ceremoniales y son las placas, las hachas y las campanas de sección oval. Los 
rostros o cabezas son los motivos más representados (González y Tarragó, 2004) 
(figura n° 2).

En cuanto a la cerámica, las formas más destacadas son las urnas funerarias 
pintadas, principalmente de estilo santamariano, y las escudillas (cuencos) del 
estilo Famabalasto Negro Grabado, cuya característica son los motivos geomé-
tricos incisos.

A diferencia de los períodos anteriores, la agricultura estaba completamente 
desarrollada y las poblaciones poseían extensos terrenos cultivables que común-
mente se encontraban separados las viviendas.

El avance tecnológico fue crucial, se confeccionaron sistemas de terrazas y rie-
go, que abastecieron de agua zonas naturalmente secas, lo que permitió el rega-
dío en forma sistemática. Las poblaciones presentaron una dieta más variada en 
relación a las épocas anteriores, porque cultivaban variedades de maíz de buen 
rinde y practicaban la actividad ganadera intensiva que proveyó abundante car-
ne. Por otro lado, el pastoreo de la llama no sólo no se abandonó, sino que consti-
tuyó el medio de subsistencia básico y su explotación abarcó todos los productos 
y subproductos del animal (Tarragó, 2000).

A mediados del siglo xiv, se produjo el ingreso del imperio incaico en las provin-
cias del Noroeste argentino, logrando dominar vastas zonas del territorio.

Metalurgia

Cerámica

Agricultura

Ciudad Sagrada de Quilmes, Tucumán.
Coordenadas: 26°27’50’’S; 66°02’17’’O.

Situada en los Valles Calchaquíes, la ciudad se extiende a 
través de treinta hectáreas ubicadas al pie del cerro Alto del 
Rey. En su gran extensión, pueden encontrarse sectores de 
vivienda, de cultivo y ceremoniales. 
El sector visitable se encuentra parcialmente reconstrui-
do; esto significa que, luego de los trabajos arqueológicos 
allí desarrollados, se levantaron nuevamente los muros 

derrumbados por el tiempo y la naturaleza. Sin embargo, 
la restauración, desarrollada durante la última dictadura 
cívico-militar en 1978, no respetó los protocolos arqueoló-
gicos.
En 2018, se inauguró, en la zona anterior a la entrada al 
sitio, un Centro de Interpretación que presenta la historia 
contada por los/as descendientes de Quilmes. Brinda infor-
mación del pueblo Quilmes, el asentamiento y hechos his-
tóricos contextuales relevantes.
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Como mencionamos anteriormente, la historia de las sociedades descritas se vio 
irrumpida por dos conquistas: la incaica y la española. Así como históricamente 
todas las sociedades que existieron antes de la llegada de los/as españoles/as se 
denominaron como “prehispánicas”, en el territorio pre-NOA también existe el 
término “preincaico” para clasificar aquellos grupos que se desarrollaron con an-
terioridad a la conquista o influencia incaica.

Los imperios alrededor del mundo buscan anexar áreas geográficas o grupos 
humanos a su dominio, generalmente imponiendo sus pautas políticas, econó-
micas e ideológicas. Principalmente, existen dos formas de conquista: median-
te la guerra o a través de estrategias y estructuras de dominación; esta última 
consiste en una forma de aparente integración. Ambas formas fueron utilizadas 
sobre diferentes poblaciones de la región. 

Por su parte, los grupos minoritarios desarrollaron modos de resistencia, que 
variaron desde el enfrentamiento armado hasta el mantenimiento de tradiciones 
propias encubiertas dentro de las nuevas formas impuestas. Esto último, en el 
caso de las sociedades prehispánicas, fue más notorio respecto de determinados 
objetos materiales, como la cerámica y su iconografía, en las que se encontraron 
motivos típicos de una sociedad mezclados con los clásicos incaicos. En el caso 
de la postconquista, pudo observarse en las crónicas escritas; por ejemplo, en los 
manuscritos de Huarochirí, el relato de cómo, días después que los cuerpos de 
los/as originarios/as muertos fueron enterrados en cementerios bajo cruces cris-
tianas, sus cocomunitarios los desenterraban en medio de la noche para darles el 
ritual típico andino (Anónimo, 1987).

Desde mediados del siglo xiv, comenzó la influencia del imperio inca sobre los 
grupos que habitaban la región. Para el siglo xvi, parte de las actuales provin-
cias de Catamarca, Tucumán, Salta, Jujuy, La Rioja, San Juan y Mendoza fue-
ron incorporadas al Collasuyu –la región sureste de las cuatro que componen 
el Tawantinsuyu– (mapa n° 5). La sociedad incaica logró dominar y extender 
sus fronteras por los Andes y controlar los recursos naturales, la producción 

de conquistas y 
colonizaciones: 

la entrada del 
imperio inca y la 

resistencia indígena

Formas de conquista

Modos de resistencia

Imperio inca

Mapa nº 4. Localización 
de organizaciones sociales 

destacadas del PDR o tardío. 
Fuente: Elaboración personal 

sobre la base de Tarragó, 2000.
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agrícola, ganadera y minera. La circulación continua de bienes y tributos del 
imperio a través del territorio se aseguró mediante un sistema de caminos de-
nominado Qhapaq Ñan. 

Mapa nº 5. Localización de la región Collasuyu del período inca. Fuente: Elaboración personal.
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La penetración y conquista incaica en la región tuvo distintas consecuencias en 
los diversos grupos, manifestándose de distinta forma en cada caso. Es probable 
que en las áreas donde se desarrollaron las sociedades más complejas con eficien-
tes sistemas de producción material y simbólica el imperio inca haya encontrado 
más trabas para imponer sus pautas políticas, económicas e ideológicas. Más allá 
de toda resistencia y supervivencia de tradiciones, la anexión al Tawantinsuyu 
implicó transformaciones para las organizaciones sociales que poblaron la región 
(González y Tarragó, 2004). 

Las sofisticadas organizaciones productivas propias del PDR, como los sistemas 
agrícolas y talleres metalúrgicos, fueron redimensionadas y reorientadas hacia 
los requerimientos estatales a bajo costo (Tarragó, Marchegiani, Palamarczuk y 
Reynoso, 2017). La compleja organización sociopolítica vigente probablemente 
facilitó la aplicación de estrategias de dominación indirecta, a través de la capta-
ción de los líderes locales como agentes del Estado. Los curacas (jefes) dejaron de 
ser sólo expertos guerreros y tomaron un rol protagónico centralizando el poder 
político y religioso (Alonso Sagaseta, 1990).

Existieron cambios y continuidades en la producción alfarera, de metales, técni-
cas constructivas y en las prácticas ceremoniales. Los restos arqueológicos caracte-
rísticos fueron, en el caso de las cerámicas, los aribaloides, utilizados para el trans-
porte y la guarda de líquidos (chicha) y granos (maíz). En cuanto a la metalurgia, 
se continuó trabajando con gran experticia; se difundió un nuevo tipo de hacha, 
denominado “en T” por las largas orejas dispuestas para las ligaduras al mango.

La arquitectura inca se plasmó en los sitios arqueológicos del NOA que fueron 
integrados al imperio como parte de la provincia sureste del Collasuyu. Por ejem-
plo, el diseño arquitectónico dual, característico incaico, así como la presencia del 
complejo plaza-ushnu, kanchas y collcas, son evidencia directa de la planificación 
incaica (Tarragó, Marchegiani, Palamarczuk y Reynoso, 2017).

Organización sociopolítica

Cerámica

Arquitectura

El Qhapaq Ñan consistió en una extensa red de más de 
23.000 km que unía diversos puntos de Argentina, Boli-
via, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. También es conocido 
como Camino Principal Andino, y uno de sus tramos más 

famosos es el “camino del inca” que atraviesa la ciudadela 
de Machu Picchu en Perú. Es considerado una de las ma-
ravillas del mundo y visitado todos los años por miles de 
turistas. 

Figura nº 11. El Qhapaq Ñan .
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Las actividades religiosas del mundo andino se relacionaban con la naturaleza 
y la fertilidad, especialmente el ciclo agrícola y las estaciones del año. La natu-
raleza era sagrada y se creía que las montañas eran dioses protectores de las co-
munidades. Bajo la dominación incaica, este culto se acentuó y se construyeron 
pequeños edificios en las cimas de las montañas para los rituales religiosos. Hoy 
se los conoce como “santuarios de altura”. 

Uno de los rituales más importantes del calendario inca fue el ritual de la Ca-
pacocha, que se realizaba en el mes dedicado a la cosecha. Consistía en que los/
as hijos/as de caciques de las provincias anexadas al imperio incaico viajaran a 
Cusco, con el fin de crear alianzas a partir de la realización del rito. Luego de las 
celebraciones, los/as niños/as, sacerdotes y acompañantes regresaban a su lugar 
de origen, donde se ofrendaba en alguna de las montañas locales. Los/as niños/
as estaban vestidos con la mejor ropa y bebían chicha (alcohol de maíz). Cuando 
se dormían, eran depositados/as en un pozo bajo tierra, junto a un rico ajuar. En 
estos rituales, se entregaba lo mejor que se poseía con intención de ser retribui-
dos de igual forma. Los objetos que formaban parte del ajuar de los/as niños/as 
sacrificados/as contenían un significado especial, habiendo sido manufacturados 
con sumo detalle y cuidado por personas especialmente dedicadas a confeccionar 
ofrendas para las deidades. 

Durante el período de asedio español, los conquistadores no lograron entrar 
a los Valles Calchaquíes, refugio de la cultura diaguita. La defensa se basaba en 
una confederación de pueblos que tenían una lengua común llamada kakán y que 
defendió sus territorios durante más de un siglo.

Hubo tres guerras entre los/as españoles/as y los/as habitantes de los Valles 
Calchaquíes. En 1665, en la última, el ejército a cargo del español Alonso de Mer-
cado y Villacorta venció a los/as quilmes y puso un punto final a las guerras en la 
zona en una dura campaña que tomó a los nativos por sorpresa. 

Los/as quilmes fueron desarraigados y forzados a trasladarse a pie desde Tu-
cumán a la provincia de Buenos Aires. Aproximadamente trescientas cincuenta 
familias integradas por niños, mujeres y ancianos, principalmente, fueron loca-
lizados en lo que hoy es el partido de Quilmes, para cumplir trabajo esclavo en la 
construcción de las fortificaciones defensivas del puerto de Buenos Aires. 

A comienzos del siglo xviii, de los/as ochocientos quilmes llevados en cautive-
rio al Río de la Plata sólo sobrevivían doscientas personas.

Religiosidad

Capacocha

Conquista española y 
resistencia indígena

Quilmes

El Shincal de Quimivil, Belén, Catamarca.
Coordenadas: 27°40’S; 67°10’’O

Declarado Monumento Histórico Nacional en 1997, fue du-
rante tiempos prehispánicos la capital más austral del impe-
rio inca. Funcionó como una ciudad administrativa. 
Ocupa veintitrés hectáreas que presentan más de cien edifi-
cios construidos en piedra y barro. 
Pueden identificarse edificios típicos incas como kallankas 
(cinco estructuras rectangulares de piedra labrada), qollqas 
(recintos circulares usados para almacén), una aukaipata 
(plaza pública central) e inclusive acueductos de piedra que 
atraviesan lo que puede considerarse el casco urbano. 

La estructura más reconocida del sitio es un ushnu (estructu-
ra de forma piramidal, en este caso de 16 metros de lado y 2 
de alto), ubicado en el centro de la plaza. Se destaca por ser el 
de mayor tamaño desde el lago Titicaca al sur.
También se encontraron cuarteles de tropas y se pudo identi-
ficar dos cerros aterrazados de 12 metros de altura, a los que 
se puede acceder por escaleras de piedra, típica construcción 
incaica. En los barrios periféricos, se ubican kanchas rectan-
gulares usadas como viviendas. 
El famoso Camino del Inca tiene tramos empedrados que 
atraviesan el sitio arqueológico de El Shincal.

Varios sitios arqueológicos presentan ocupaciones que se ex-
tienden durante más de uno de los períodos antes menciona-
dos (ver cuadro n° 1). Un ejemplo de ocupación prolongada 
se da en el bolsón de Fiambalá, donde la evidencia arqueo-

lógica señala la ocupación por grupos con diferentes orga-
nizaciones socioeconómicas y políticas abarcando desde las 
sociedades agropastoriles (Formativo) hasta la estatal (Inca) 
(Ratto, 2013). 



70 | Población

Hacer arqueología del NOA es contar la historia de vida de quienes habitaron y 
habitan la región. La construcción del conocimiento en la actualidad facilita el 
acceso a las poblaciones originarias pasadas, y ese conocimiento ancestral brinda 
herramientas a las poblaciones actuales para sus luchas y reivindicaciones. 

En un territorio que ha sido colonizado, las evidencias materiales hablan del 
saqueo que sufrieron los pueblos originarios en su territorio e invitan a reflexio-
nar sobre el devenir de esos pueblos. El territorio nacional se configuró como Es-
tado-nación sin tener en cuenta la preexistencia étnica y cultural de los pueblos 
originarios, saqueando y colonizando. 

La arqueología es una ciencia social y reflexiva, recupera las historias y las cos-
movisiones que se originaron en el pasado y que continúan vigentes hoy, aunque 
transformadas, en otras personas, otros cuerpos, otras formas de organización, 
de alimentación, de culto. 

Actualmente, a lo largo de toda la Argentina las poblaciones originarias conti-
núan en una constante lucha por recuperar el territorio que habitaron y habitan 
desde el primer poblamiento, así como por reivindicar las formas de habitar y de 
concebir ese espacio. La arqueología brinda, en este contexto, una perspectiva 
que ilumina estas otras historias y permite pensar, (re)conocer, aprender y res-
petar a aquella (nuestra) diversidad en la actualidad.

• Museo Arqueológico Lafone Quevedo (Andalgalá, Catamarca)
• Museo Arqueológico Condor Huasi (Belén, Catamarca)
• Museo Arqueológico Regional (La Puerta, Catamarca)
• Museo Arqueológico Adán Quiroga (San Fernando del Valle de Catamarca, 

Catamarca)
• Museo Eric Boman (Santa María, Catamarca)
• Museo Dr. Eduardo Casanova (Tilcara, Jujuy)
• Museo Pío Pablo Díaz (Cachi, Salta)
• Museo de Antropología de Salta (Salta, Salta)
• Museo de Arqueología de Alta Montaña (MAAM) (Salta, Salta)
• Museo Municipal ‘Rincón de Atacama’ (Termas de Río Hondo, Santiago del 

Estero)
• Museo de Ciencias Antropológicas y Naturales ‘Emilio y Duncan Wagner’ 

(Santiago del Estero, Santiago del Estero)

algunos museos 
arqueológicos del noa

arqueología para 
el presente

Figura nº 12. Bandera Whipala. 
Fuente: Archivo particular 

de Esteban Ignacio.
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