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ALFARERÍA E IDENTIDAD. MODOS DE HACER DE LA CERÁMICA ARQUEOLÓGICA 
DE UN SECTOR DE LA QUEBRADA DE HUMAHUACA. 
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La cerámica, en tanto una entidad básica para la interpretación del pasado, involucra una dimensión 
social y simbólica que se vincula con el aspecto utilitario y funcional de las vasijas (Skibo 2015), del 
cual es indisociable. Desde esta perspectiva, los aspectos morfológicos, iconográficos y tecnológicos 
de las vasijas están interrelacionados en el marco de los estudios estilísticos, configurando un modo de 
hacer particular vinculado con los esquemas prácticos utilizados en la vida cotidiana por las personas 
que pensaron, utilizaron, reutilizaron y descartaron las vasijas. Un estilo puede comprenderse, así como 
un conjunto de hábitos, prácticas y capacidades encarnadas (Scattolin 2007). 
En esta oportunidad abordamos los modos de hacer alfarería de los pueblos prehispánicos que habitaron 
el sector centro-sur de la Quebrada de Humahuaca en los momentos prehispánicos tardíos (a partir del 
siglo XII d.C.), considerando la manera en que se estableció una tradición de manufactura, a partir de los 
aspectos morfométricos de las vasijas (considerando variaciones morfológicas en las piezas recuperadas 
a partir de técnicas arqueométricas, fotogramétricas y estadísticas) y el estudio de diversos gestos 
técnicos que revelen formas de hacer de los alfareros del pasado. Consideramos que tales tradiciones 
de manufactura habrían estado vinculadas con la identidad de dichos pueblos, ya que la cerámica, en 
tanto un bien común, se habría establecido como un objeto cuya posesión o disfrute es necesario para 
todos. La alfarería a lo largo del tiempo ha estado vinculada con prácticas y relaciones sociales, por 
lo que resulta de interés considerar aquellas actividades, conductas y conocimientos involucrados en 
esta actividad que han sido transmitidos a lo largo del tiempo. 

El sector centro-sur de la Quebrada de Humahuaca
El sector centro-sur de Quebrada de Humahuaca (Jujuy, Argentina) está limitado al norte por la Quebrada 
de Purmamarca y al sur por el Arroyo del Medio. El mismo se caracteriza por la cercanía de las unidades 
medioambientales y geomorfológicas de Puna, Quebrada y Yungas debido a la disminución de la altura 
de las cadenas montañosas que enmarcan la Quebrada hacia el Este y el Oeste. Esta situación permite 
el acceso a una gran variedad de recursos en corta distancia. Quebradas transversales al río Grande, 
tales como la de Tumbaya Grande al Oeste y la de Huajra al Este, funcionan aún hoy como rápidas 
vías de acceso hacia la Puna y las Yungas respectivamente.
Estudios recientes realizados en la zona (Scaro 2015a) han revelado una intensa ocupación prehispánica 
desde hace por lo menos dos mil años. Los sitios de momentos tardíos de mayor importancia incluyen 
El Pobladito, Pucara de Volcán y Esquina de Huajra. El Pobladito es un asentamiento de dos hectáreas 
que se localiza en el interior de la Quebrada de Tumbaya Grande, su excavación reveló una única 
ocupación datada entre inicios del siglo XIII y finales del XIV (Scaro 2015b). Pucara de Volcán y 
Esquina de Huajra se localizan en la margen occidental del río Grande. El primero de ellos corresponde 
a un extenso asentamiento de más de siete hectáreas con una ocupación continuada entre los siglos 
XIII y XVI, mostrando una importante remodelación incaica (Garay de Fumagalli 1998, Cremonte 
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y Scaro 2010). Esquina de Huajra es un asentamiento incaico, localizado en un espacio no ocupado 
previamente por las poblaciones locales. Las excavaciones realizadas hasta la fecha dan cuenta de la 
existencia de un área doméstica pero también de un espacio de entierros, que probablemente habría 
funcionado como un lugar para rituales vinculados con el culto a los difuntos (Scaro y Cremonte 2012, 
Scaro y Otero 2019).

El análisis alfarero 
Consideramos que la cerámica, en tanto el resultado técnico de una “cadena operativa” (Leroi-Gourhan 
1964), depende de una serie de elecciones realizadas por el o la alfarera en las distintas etapas de 
producción de una pieza. De esta manera, se establece un modo de hacer que materializa ciertas pautas 
culturales, en tanto los atributos de cada vasija son recurrentes. El carácter recurrente de las elecciones 
técnicas de los alfareros y alfareras del pasado pone en relevancia la importancia del análisis de las 
tradiciones de manufactura como una herramienta para acceder a los modos de hacer de las vasijas y 
a los contextos de producción en los que se habrían desarrollado (Shanks y Tilley 1987; Calvo Trías 
y García Rosselló 2011; Albero Santacreu 2014; Carosio 2018). 
Con el fin de identificar las tradiciones de manufactura presentes en la Quebrada de Humahuaca a partir 
del siglo XIII d.C. se analizaron las variables tecnológicas, morfológicas y decorativas, considerando 
que el estudio interrelacionado de estas tres dimensiones posibilita el conocimiento de las conductas 
que dieron origen a las vasijas, de las prácticas sociales relacionadas con su distribución, consumo 
y con otras actividades en las que habrían participado, así como de la cronología de las ocupaciones 
y estructuras, y los posibles contactos entre distintos grupos (Cremonte 2006). Al análisis morfo-
decorativo realizado sobre el conjunto analizado (Scaro 2015a, 2017, 2019), se incorporaron diversos 
cálculos volumétricos de las vasijas (Djindjian 1991, Engels et al. 2009), así como estudios traceológicos 
(Rye 1981, García Rosselló 2013, Carosio 2018) y análisis fotogramétricos. 
Se analizó un total de 285 vasijas fragmentadas, parcialmente enteras o enteras, correspondientes a 
distintos tipos y estilos identificados para la región. Esta muestra fue recuperada en contextos pre-
Incaicos e Incaicos. La cerámica de momentos pre-Incaicos analizada para este artículo incluyó aquella 
de El Pobladito (Scaro 2015a) y de los niveles inferiores de los Basureros Tum1B1 y Tum1B3 del 
Pucara de Volcán (Cremonte y Solís 1998). Fue posible identificar estilos y tipos locales propios del 
período en cuestión: Humahuaca Negro sobre Rojo, Angosto Chico Inciso, Pucos Interior Negro Pulido, 
vasijas alisadas con engobe rojo, y ordinarias. La cerámica de manufactura no local corresponde a 
Pucos Bruñidos (Scaro 2015a, 2017, 2019). 
La alfarería de contextos incaicos incluyó los materiales recuperados en Esquina de Huajra y Pucara de 
Volcán, ya que de acuerdo a las evidencias halladas hasta la fecha (Scaro 2015a, 2015b) El Pobladito 
habría estado deshabitado durante este momento. El análisis del material de estos asentamientos 
permitió establecer la continuidad de los estilos hallados en El Pobladito, situación ya observada por 
Cremonte y Solís (1998) en los basureros de Pucara de Volcán. Se registraron piezas Humahuaca Negro 
sobre Rojo, Angosto Chico Inciso, Pucos Interior Negro Pulido y Humahuaca-Inca, así como vasijas 
ordinarias, alisadas y pulidas sin decoración pintada. Están presentes también estilos no locales, como 
Inca Pacajes, Inca Paya, Yavi-Chicha, Pucos Bruñidos y Corrugados (Scaro 2015a, 2017, 2019). 

Palabras finales
A partir del análisis realizado fue posible establecer la existencia de una tradición de manufactura 
propiamente quebradeña, que además de presentar aspectos morfo-decorativos recurrentes en los 
momentos más tardíos de la ocupación pre-hispánica de la zona, se caracteriza por pastas homogéneas 
(Cremonte y Solís 1998; Cremonte 2006; Cremonte y Scaro 2011; Cremonte y Scaro 2012; Cremonte 
y Larcher 2015). A su vez, esta tradición local se diferencia de otras presentes en la Quebrada de 
Humahuaca pero de diversos orígenes. Una mención especial merecen las vasijas del estilo Angosto 
Chico Inciso, que tendrían su origen en la zona oriental a la Quebrada de Humahuaca pero que habrían 
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sido completamente adoptadas por las poblaciones quebradeñas que habitaban el sector centro-sur 
(Ottonello 1994, Cremonte y Solis 1998, Scaro 2015a). Por último, el estudio ha resultado de suma 
utilidad a la hora de establecer diferencias cronológicas en los conjuntos estudiados, considerando los 
cambios sufridos por los estilos locales luego de la conquista incaica de la región.
Como hemos sostenido en este trabajo, consideramos que la alfarería está íntimamente ligada con 
la identidad de un grupo a partir del conjunto de prácticas socialmente construidas que transmiten 
conocimientos tradicionales en el modo de hacer. De esta manera, a partir de este estudio sobre la 
cerámica arqueológica es posible comprender los saberes ancestrales –transmitidos y transformados 
a través del tiempo- de la comunidad local actual.
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