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Somos�docentes�e�investigadores�con�formación�en�distintas�disciplinas�de�las�Ciencias�Sociales�y�las�Humanidades.�
Trabajamos�en�universidades�nacionales�y�en�el�Consejo�Nacional�de�Investigaciones�Científicas�y�Técnicas�(CONICET)�
con�el�interés�de�generar�conocimientos�que�nos�permitan�comprender�mejor�nuestro�presente,�así�como�transferir�
esos�saberes�a�distintos�ámbitos�de�la�sociedad�y�facilitar�políticas�y�programas�basados�en�el�conocimiento�resultante�
de�la�investigación�social.�

El�cuaderno�consta�de�dos�versiones:�impresa�y�digital.�Esta�última�contiene�un�anexo�bibliográfico�y�distintas�fuentes�
de�consulta�para�quienes�se�interesen�por�profundizar�en�los�temas�esbozados�en�la�versión�impresa.

Este�cuaderno�es�producto�de�un�proyecto�de�la�Unidad�Ejecutora�en�Ciencias�Sociales�Regionales�y�Humanidades�(UE�
CISOR),� instituto�de� investigación�que�depende�de� la�Universidad�Nacional�de�Jujuy� (UNJu)�y�el�CONICET.�Con�el�
nombre�de�Bienes culturales y patrimoniales de Jujuy,�dicho�proyecto�propone�dar�a�conocer�elementos�del�acervo�
cultural,�aportar�a�su�salvaguardia�y�a�la�comprensión�de�la�pluralidad�de�identidades�culturales�regionales,�así�como�
contribuir�a�la�reproducción�social�de�sus�comunidades�depositarias.��

Esperamos�que�este�material�permita�abrir�una�ventana�al� conocimiento�de� la� realidad�provincial� y�provoque� la�
inquietud�de�profundizarlo.

El� propósito� de� este�material� es� la� divulgación� del� conocimiento� sobre� algunos� temas� y� problemas� que� hemos�
trabajado,�por�ello�está�pensado�para�un�público�amplio.�El�nombre�de�quienes�escribieron�los�textos�se�ha�consignado�
sólo� con� sus� iniciales�al�pie�de� los�mismos.�En� los�datos� institucionales�de�esta�publicación�figuran� los�nombres�
completos�de�las�y�los�colaboradores.
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Las�evidencias�de�ocupación�humana�en�la�Quebrada�de�
Humahuaca�se�remiten�aproximadamente�a�unos�8.000�
años� antes� de� Cristo� (a.C.).� Los� hallazgos� materiales�
realizados�en�sitios�arqueológicos�nos�permiten�suponer�
que� las�personas�se�organizaron�en�grupos�pequeños�y�
dispersos,�desempeñando�tareas�de�caza�y�recolección�de�
recursos�silvestres,�y�habitando�refugios�naturales�como�
cuevas,�principalmente.

Con�el�correr�del�tiempo�empezaron�a�construir�viviendas�
de�forma�circular�en�torno�a�pequeñas�aldeas�(900�a.C.).�
Fueron�desarrollando�habilidades�que,�en�combinación�
con� las� condiciones� ecológicas� que� la� Quebrada�
brindaba,�permitieron�domesticar�las�plantas�y�animales�
que� anteriormente� obtenían� del� medio� silvestre.� Los�
cultivos�más�representativos�fueron�maíz,�papa�y�quínoa,�
mientras� que� la� llama� se� incorporó� no� sólo� para� la�
alimentación� sino� también� como� animal� de� carga,�
habilitando� los� traslados� a� larga� distancia� para� el�
intercambio� de� bienes� y� productos� provenientes� de�
ambientes�y�regiones�variadas.
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Hacia�el�año�1480�se�produce�la�ocupación�incaica�de�la�región,�implementada�desde�el�imperio�con�centro�en�Cuzco�
(Perú).�La�Quebrada�de�Humahuaca�quedó�integrada�al�sector�sur�del�Tawantinsuyu,�denominado�Qollasuyu,�y�fue�una�
de�las�cinco�provincias�principales�instaladas�en�el�Noroeste�Argentino,�con�capital�en�el�pukara�de�Tilcara.�Los�incas�
aprovecharon�la�infraestructura,�mano�de�obra�y�conocimientos�de�las�poblaciones�locales�que�habitaban�la�Quebrada.�
No�obstante,� la� conquista� implicó� fuertes� transformaciones.�Por�un� lado,�afectó�el�modo�de�producción�de�bienes,�
reorganizando�los�espacios�destinados�a�tal�fin�y�estableciendo�enclaves�estratégicos�de�abastecimiento�para�el�imperio,�
aumentando�la�intensidad�de�manufactura�e�incorporando�técnicas�propias�de�la�capital�cuzqueña.�De�igual�modo,�el�
culto�y�la�lengua�local�se�vieron�implicados,�con�la�veneración�al�dios�Sol�y�la�introducción�del�quechua�como�lengua�oficial�
y� administrativa.� El� desplazamiento� y� relocalización� de� personas� fue� otra� de� las� estrategias� de� control� puesta� en�
funcionamiento�en�la�región.�Los�colonos,�denominados�mitmaqkunas,�eran�reasentados�en�un�nuevo�lugar�de�interés�
estratégico�donde�tenían�funciones�administrativas,�militares�y/o�económicas.�

Hacia�el�período�iniciado�alrededor�del�año�900�de�nuestra�era,�se�identifican�procesos�de�desarrollo�de�gran�intensidad�en�
cada�una�de�las�regiones,�con�el�crecimiento�y�organización�de�poblados�de�mayor�tamaño,�según�un�patrón�de�vivienda�
rectangular.�La�organización�social�de�estos�grupos�genera�un�debate�constante,�existiendo�dos�hipótesis:�(1)�pudieron�ser�
grupos�centralizados�bajo�una�figura�de�control�encargada�de�administrar�la�producción�y�distribución�de�recursos;�(2)�se�
trataría�de�grupos�corporativos�del�tipo� ,�logrando�un�control�colectivo�de�los�recursos.ayllu

Una�de�las�características�más�importantes�para�este�período�es�la�presencia�de�asentamientos�en�sectores�elevados�
(cerros),�los�cuales�se�denominan�pukaras.�Este�tipo�de�sitios�fueron�entendidos�durante�mucho�tiempo�como�lugares�
fortificados�con�funciones�defensivas;�sin�embargo,�hoy�son�considerados�también�como�asentamientos�relacionados�a�
prácticas� rituales� y�de� implementación�de�estrategias�de�encuentro,� articulación� y� conflicto� social.� La� situación�de�
elevación� de� estos� poblados� podría� además� estar� vinculada� a� eventos� de� inestabilidad� climática,� como� aludes� e�
inundaciones.

Medio�siglo�más�tarde,�comenzaron�las�primeras�incursiones�españolas�a�la�región,�aunque�no�fue�hasta�mucho�tiempo�
después�que�la�corona�consiguió�conquistar�y�consolidar�su�dominio�sobre�ese�territorio.�Ello�desencadenó�nuevos�y�
violentos�procesos�de�rupturas�y�transformaciones,�cuyas�reacciones�y�resistencias�se�encuentran�aún�hoy�vigentes.�(ML�y�
SA)

Ayllu:�organización�básica�de�la�estructura�social�andina�de�carácter,�dimensiones�y�funciones�variables�a�lo�largo�del�tiempo.�En�sus�
versiones�más�clásicas�se� los�caracterizó�como�agrupaciones�de�población�emparentada,�asociadas�a� la�explotación�de�recursos�y�
territorios,�que�solían�convivir�en�un�espacio�común.�También�aparece�como�organización�social�de�base�territorial�y�política�sin�relación�
de�parentesco.�El�ayllu�sufrió�profundas�modificaciones�a�lo�largo�del�período�colonial. 13
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