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Esta tesis se enmarca geográficamente dentro de la Puna 
de Jujuy, entendida como la porción noroccidental de la 
provincia, y se centra en la cuenca superior del Río Gran-
de de San Juan, en la micro región que corresponde a la 
Quebrada de Pajchela. La localidad actual más próxima 
es el poblado de Cusi Cusi (22º20′24′ S, 66º29′30.84′ O). 
Esta investigación busca contribuir al entendimiento de las 
prácticas sociales relacionadas con las estructuras de com-
bustión, haciendo énfasis en su distribución, organización 
y específicamente su uso, en el marco de la problemática 
del sistema de asentamiento pastoril en la localidad de 
Cusi Cusi. A partir de las interpretaciones realizadas en el 
marco del proyecto “Tradiciones, memoria e identidades en 
Cusi Cusi. Una interpretación desde los paisajes”, se han 
llevado a cabo tareas de prospección, registro y excavación 
de sitios arqueológicos en Cusi Cusi, donde se han identifi-
cado un total de 91 sitios arqueológicos (Vaquer et al. 2014a 
y b).  Uno de los sitios que más se han trabajado hasta el 
momento es Casas Quemadas, ubicado en la Quebrada 
de Pajchela, un asentamiento esencialmente agrícola del 
Período Tardío (ca. 1200-1450 DC).

El estudio de las estructuras de combustión se contextuali-
zó dentro de los componentes del sistema de asentamiento 
pastoril. El relevamiento de la arquitectura de los puestos y 
las casas de campo utilizados por los pastores actuales no 
solo nos permite entender la importancia de la ubicación 
de las estructuras de combustión y la relación con el espa-
cio construido, sino que además permite contextualizar las 
prácticas domésticas asociadas, y poder interpretar parte 
de la historia del asentamiento (Göebel 2002; Jofré 2004; 
Nielsen 2000; Tomasi 2011).

Se realizó el abordaje de esta problemática desde un 
enfoque etnoarqueológico, permitiendo acercarnos a las 
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formas de pensamiento y lógicas propias de los grupos de 
pastores de la localidad de Cusi Cusi, utilizando correlatos 
materiales y orales, mediante la utilización y promoción de 
estrategias de investigación participativas, que permitan la 
generación de conocimientos alternativos, reconociendo 
contextos y saberes locales, y sus correspondientes visiones 
del mundo. A fin de lograr una arqueología dialógica es 
necesario poner en igualdad las interpretaciones científicas 
-generadas por los arqueólogos y arqueólogas- y las locales 
sobre el pasado -generadas por los diferentes miembros 
de las comunidades- (Gadamer 2003; Shanks y Tilley 1987; 
Vaquer 2015). Se busca entender las claves propias de las 
prácticas domésticas (Bourdieu 1977) relacionadas al uso, 
gestión y manejo del fuego entre los grupos de pastores 
actuales, con el fin de generar hipótesis que sean contras-
tables arqueológicamente, que permitan identificar las dife-
rencias y semejanzas entre los patrones de asentamiento 
pastoriles actuales y aquellos del pasado.

Como resultado de la investigación realizada, se observa 
que el sistema de asentamiento pastoril actual es diferente 
del sistema de asentamiento pastoril del pasado. La mera 
existencia del pueblo de Cusi Cusigenera un lugar en torno 
al cual se apoya todo el sistema y la complementariedad 
de los puestos. Es posible definir al pueblo como un ele-
mento central del sistema de asentamiento, que modifica 
y resignifica el uso del espacio y la estructuración del pai-
saje por parte de las personas que pastorean en la zona. 
El uso, manejo y gestión del fuego entre pastores de Cusi 
Cusi forma y transforma las prácticas domésticas diarias. 
Constituye un elemento fundamental en su vida diaria. El 
estudio de las estructuras de combustión y de las prácti-
cas asociadas a ellas, no puede desligarse del análisis de 
la arquitectura de los conjuntos habitacionales a los que 
se encuentran asociados. Más aún, resulta sumamente 
necesaria su contextualización ya que así podemos gene-
rar expectativas que nos permitan un acceso distinto al 
pasado, que nos otorgue como arqueólogos herramientas 
para la interpretación del registro. Por último, las prácticas 
domésticas de los pastores de Cusi Cusi vinculadas al uso, 
manejo y gestión del fuego se encuentran directamente 
estructuradas por la lógica de uso del espacio propia del 
sistema de asentamiento pastoril. He observado que si bien 
todos los conjuntos arquitectónicos relevados presentan 
estructuras de combustión, éstas difieren de puesto en 
puesto.
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