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EL FORMATIVO TEMPRANO|1000 A.C. – 400 D.C. CARACTERÍSTICAS GENERALES CÁTEDRA ARQUEOLOGÍA ARGENTINA (CON ÉNFASIS EN EL NOA)



Dos grandes regiones de domesticación de vegetales con diferente tecnología agrícola:  Andina: papa y poroto, quinua, oca, papa lisa (ulluco) y amaranto.  Tierras bajas: zapallo, ají y maní.







Sociedades Agropastoriles: El Formativo Temprano S. X o VI a.C. | S. XVI d.C.



Prof.: Dr. Carlos Baied Aux. Docente: Arql. Silvina Adris Principales tipos de maíces de amplia distribución y fundamental importancia para los pueblos prehispánicos.



EL FORMATIVO TEMPRANO| CARACTERÍSTICAS GENERALES



1- Zapallo Criollo (Curcubita maxima) 2 A- Alcayota (C. ficifolia) 2 B- Calabaza (C. moschata) 2C- Zapallo de Angola (C. pepo) 2D- Zapallito (C. pepo melopepo) 3- Poroto de Rama (Phaseolus vulgaris)



EL ESCENARIO



Sedentarismo: campamentos semipermanentes de los CR reemplazados por aldeas estables. Acentúa la territorialidad







Economías productivas mixtas: basadas en la agricultura (canchones) y cría de animales (llama) intensamente complementada con la caza y la recolección.











Posibilidad de producir excedentes almacenables







Aumento demográfico.



Amplia dinámica social, al interior de cada comunidad y con otras áreas más lejanas. Amplia difusión de técnicas, creencias y prácticas culturales











Cambios en la estructura social: inicios de un proceso de complejización.



Cambios en el patrón de asentamiento: macroambientes de CR vs microambientes más específicos (un asentamiento central con campos de cultivo y vivienda, y los alrededores como lugares de pastoreo, caza y recolección). Instalaciones de planta circular o elíptica dispersas en campos de cultivos.











Nuevas tecnologías: cerámica, textiles, metalurgia. González, A. R. 1979



EL FORMATIVO TEMPRANO | EL ESCENARIO AREA VALLISERRANA Y PEDEMONTANA



EL FORMATIVO TEMPRANO | EL ESCENARIO LA PUNA



Valles Semiáridos: Santamaría (Yocavil), Hualfín y Abaucán



Valles Orientales: más húmedos, Valle de Catamarca, Ambato, Campo del Pucará y Tafí
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EL FORMATIVO TEMPRANO | EL ESCENARIO LA PUNA



Economía pastoril complementada











PATRONES DE ASENTAMIENTO – LA PUNA con agricultura, caza y recolección. Puna Norte (Jujuy): Cerro Colorado y La Quiaca Vieja, agricultura en pequeños valles. Casas de adobes, al desintegrarse forman montículos. Cuevas y aleros de funcionalidad específica se articulan con otros sitios integrándose en asentamientos de mayor complejidad con una alta movilidad y dinámica logística (ej, Alero 1 Incacueva - Alto Zapagua - Sa. del Aguilar | Cueva San Cristóbal – vertientes Sa. del Aguilar) Puna Sur (Antofagasta de la Sierra, Catamarca): Casa Chávez Montículos (S IV a.C. y VII d.C.). Viviendas circulares con pisos de arcilla consolidada, cimientos de piedra y paredes enramadas cubiertas de barro (10 montículos en 2 grupos alrededor de un espacio central deprimido). Tebenquiche (Salar de Antofalla): viviendas de planta circular de piedra dispersas en áreas agrícolas de regadío. Nexo de una red caravanera.  Laguna Blanca: Importantes áreas de cultivos en los faldeos del nevado. Viviendas circulares o elípticas con cimientos de piedra y paredes de material perecedero.



PATRONES DE ASENTAMIENTO | QUEBRADA DEL TORO



PATRONES DE ASENTAMIENTO | QUEBRADA DE HUMAHUACA 











Antumpa (0-VIIId.C.): Campos de cultivo s/terraza fluvial cercana al Río Grande. Patrón disperso, canchones de cultivos con recintos circulares de piedra en las esquinas y divisorias. Alfarcito: de gran extensión y amplio lapso temporal. Viviendas de planta irregular de piedra distribuidas en los campos de cultivos. Estancia Grande: Canchones en las partes más llanas y andenes (?). Viviendas aisladas y de planta circular u oval de piedra, con silos subterráneos Probablemente anterior a Alfarcito subterráneos.



Alfarcito



PATRONES DE ASENTAMIENTO | VALLES CALCHAQUÍES 











Patrón concentrado Las Cuevas (VI a.C. - V d.C.): una de las más antiguas del NOA. Viviendas de planta circular o elíptica con cimientos de piedras y paredes de material perecedero (4 montículos), patios, muros de contención ió y basureros. b É Énfasis f i en lla ganadería complementado con caza y agricultura. Patrón disperso Cerro El Dique, La Encrucijada, Potrero Grande y Las Capillas: Patrón típico “Tafí” vinculados a canchones en terrenos de poca pendiente cercanos al río











Al Norte: Campo Colorado, Jaime, Salvatierra y Las Pailas. Centro: Tolombón y Amaicha (planta circular) y El Bañado (planta rectangular). Morro de Las Espinillas (Aglomerado) Sur, en la vertiente occidental del Aconquija: Tesoro, Cerrillos, Ingenio d lA del Arenal, l L Loma Alt Alta y L Las C Conchas. h



Loma Alta, dos núcleos habitacionales: 1-canchones de muros curvos de piedra, dentro de los cuales se emplazaban las unidades de vivienda, los patios de planta circular o redondeada y las estructuras de almacenamiento. 2-unidad residencial con mayor organización del espacio, viviendas claramente separadas de las áreas de cultivo. Los recintos de planta redondeada se vinculaban con un pasillo interno y no disponían de patios.
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PATRONES DE ASENTAMIENTO | EL REMATE



Sitio Arqueológico El Remate (Los Zazos, Amaicha del Valle) Situado en el piedemonte del Sistema del Aconquija con una pendiente SO-NO bordeada por barrancos en los límites N, E y O. Tiene una extensión aproximada de 400 m de largo (NO-SE) y 180 m. en su sección más ancha (NE-SO). Coordenadas Geográficas Altura sobre el nivel del mar



Sitio El Remate Amaicha del Valle



PATRONES DE ASENTAMIENTO |TAFÍ 















 











Unidades simples pequeñas y medianas: circulares o subcirculares (2 a 6 m de ø) Unidades simples grandes: cuadrangulares o subcuadrangulares y circulares o subcirculares. Unidades circulares compuestas: uno o más recintos o patios circulares pequeños o medianos adosados (“Patrón Margarita”). Unidades cuadrangulares: dos o mas recintos cuadrangulares grandes adosados (corrales). Estructuras de riego.



Lat. S. 26º 35’ Long. O. 66º 55’ 2.300 msnm.



Sector Sur (S.S.) • Estructuras residenciales compuestas por unidades de planta circular, formadas por recintos de 7 a 10 m de diám y, adosadas a ellos, uno o dos recintos subcirculares de menor tamaño. • Poseen andenes de cultivos que se articulan con unidades mayores o se encuentran en las inmediaciones, siguiendo las curvas de nivel y regados por una acequia cubierta. Sector Norte (S. N.) • Aglomeración de estructuras de mayor complejidad en su articulación espacial. Son de planta circular grandes con subcirculares menores adosadas, formando un conjunto más aglomerado y numeroso. • Se adosa un recinto subrectangular y no se observan andenes articulados. • Recintos con reciclados subactuales utilizados como corrales hasta hace unas décadas atrás.



PATRONES DE ASENTAMIENTO | ALAMITO Estructura dual compuesta por un patio central deprimido rodeada por un anillo sobre elevado causado por distintas estructuras, que al ser cubiertas por sedimentos forman sobre elevaciones monticulares: •2 plataformas rectangulares de paredes de piedra rellenadas con sedimentos, •Recintos C: circulares techados, son cobertizos carentes de paredes • Recintos B de planta trapezoidal y paredes altas • Recinto A de planta cuadrangular o ligeramente trapezoidalde paredes bajas y dimensiones menores a los A. • Gran Montículo con una potencia de 1,20m de prof. (diferencia entre montículo y patio central 6m.)



Patrón Margarita Tafí del Valle



Estructuras para la protección del suelo (muros de contención, terrazas, andenes, campos de cultivo). Montículos para despedre de campos y basurero.



Reconstrucción Recinto B (unidades residenciales) Técnicas constructivas



Estructura excepcional, cuya posible función se vincula al culto. Montículo ceremonial de Casas Viejas. Menhires.



EL FORMATIVO TEMPRANO | NUEVAS TECNOLOGÍAS  



Sitio Alamito Campo del Pucará



EL FORMATIVO TEMPRANO | NUEVAS TECNOLOGÍAS



Incorporación del pulido de artefactos de piedra.







Máxima expresión de la escultórica lítica: Tafí y Alamito







Elaboración de cerámica a inicios del primer milenio a.C. en contextos c-r (Qbda. de Humahuaca y Puna) Vinculadas con patrón aldeano: Las Cuevas (S. VI a.C.) y Saujil (S. VI a.C.).



Vasos pintados, Cerro Colorado, Jujuy
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EL FORMATIVO TEMPRANO | NUEVAS TECNOLOGÍAS 



EL FORMATIVO TEMPRANO | NUEVAS TECNOLOGÍAS



El empleo de metal para objetos de adorno o ceremoniales realizadas sobre láminas martilladas.











Se desarrollaron los textiles a partir de la utilización del telar.



Evidencias de producción en Alamito, Saujil y Yutopian (Valle del Cajón)



Textiles Pukará del norte de Chile



DISTRIBUCIÓN DE LOS PRINCIPALES ESTILOS ARTÍSTICOS EN EL ÁREA VALLISERRANA



EL FORMATIVO TEMPRANO | ARTE RUPESTRE



• Rayas Hz: Condorhuasi • Rayas Vt: Ciénaga • Negro: Tafí, en el Valle de Tafí y La ciénega • Punteado: Saujil, en el Valle de Abaucán



LAS SOCIEDADES DEL FORMATIVO TEMPRANO CONDORHUASI (200AC-500DC) CONDORHUASI-ALAMITO



LAS SOCIEDADES DEL FORMATIVO TEMPRANO CONDORHUASI (200AC-500DC) 



 











Serrano (1943) fue el primero en definir un tipo cerámico (estilo) Condorhuasi diferenciable del resto del material existente en el NOA. Rex González (1955) fue el primero en definir Condorhuasi como cultura tratando de integrar su contexto cultural. Estudio de materiales hallados en tumbas, especialmente en el O y SO del valle de Hualfín (centro neurálgico) y también de los sitios de Alamito en el Campo del Pucará. A excepción de las técnicas arquitectónicas utilizadas en Alamito es poco lo que se conoce del patrón de asentamiento, pero las paredes parecen haber sido de adobe. Se distingue por su alfarería decorada y por la escultura en piedra, ambas con fines rituales y funerarios, según lo indica la situación de los hallazgos.















Rex González (1957) Condorhuasi o Ciénaga? aparecen asociados en los sitios de campo del pucará. Discusiones y trabajos de campo (1958, 1964 y 1966), se impuso la opinión de Nuñez Regueiro: g los sitios pertenecían a una entidad independiente de Condorhuasi y Ciénaga, que denominó Alamito. Hipótesis propuesta por Marta Tartusi y Victor Nuñez Regueiro (1993): los sitios de El Alamito representan los centros cúlticos de Condorhuasi, por lo que pueden ser denominados Condorhuasi-Alamito.
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LAS SOCIEDADES DEL FORMATIVO TEMPRANO CONDORHUASI | 200AC-500DC - CRONOLOGÍA 



Fase Diablo | 200 a.C-200 d.C. (Río tributario de Hualfín). Predomina cerámica ordinaria, de color rojizo, amarillento o negruzco, de fondo redondeado y sin asas. Vasijas toscas (de cuerpo globular y cuello cilíndrico, con líneas incisas verticales onduladas) asociadas a cerámica gris, de superficie pulida, formas simples, como jarros de cuello cilíndrico, cuerpo globular achatado y asa acintada vertical, que une el cuello y el cuerpo. Decoración: incisiones de líneas gruesas, que configuran motivos geométricos muy simples -rombos y triángulos-, frecuentemente bordeados o rellenados de puntos puntos.



LAS SOCIEDADES DEL FORMATIVO INFERIOR CONDORHUASI | 200AC-500DC - CRONOLOGÍAS 



Fase Barrancas |200-350 d.C. (Condorhuasi Polícromo o Clásico). Las formas de cerámica son variadas, distinguiéndose los vasos antropomorfos, zoomorfos y zoo-antropomorfos muy elaborados, similares en muchos rasgos g a los vasos modelados Vaquerías, frecuentemente pintados con diseños geométricos blancos, o negros bordeado de blanco sobre un engobe rojo.



LAS SOCIEDADES DEL FORMATIVO INFERIOR VAQUERÍAS | 500 A.C-600 D.C.? | 200 A.C-200 D.C.?



LAS SOCIEDADES DEL FORMATIVO INFERIOR CONDORHUASI | 200AC-500DC - CRONOLOGÍAS  



Fase Alumbrera | 350-500 d.C. Desarrollada en los sitios de Alamito. Se mantienen los modelados, pero desaparece la pintura negra bordeada de blanco sobre un engobe rojo. En su lugar, se aplican la misma combinación de colores sobre una pintura roja, en grandes recipientes de cuerpo ovoidal, cuello cilíndrico y borde evertido, con representaciones antropomorfas y zoomorfas (Alumbrera Tricolor)











González (1956) la describió como un tipo que denominó “Condorhuasi Tricolor”. Años después Heredia, Pérez y González consideraron que pertenecía a una entidad distinta, que denominaron Vaquerías. Investigaciones posteriores llevó a que González y Baldini, concluyeran “Vaquerías sería una fase de Condorhuasi”. Amplia dispersión: en asociación con sitios de la fase Diablo de Condorhuasi en el Valle de Haulfín; en el valle de Lerma en asociación con material de la tradición San Francisco, característica de la región de las Selvas Occidentales; en la zona de San Carlos-Cafayate en Salta; en Jujuy; en Chuscha, asociado a Candelaria; y en el montículo de Tafí, El Mollar; y hasta en San Pedro de Atacama, Chile. Indicador del movimiento de grupos caravaneros y por ende, del intercambio interétnico de ideas y bienes que circularon durante los últimos siglos del estadio inicial del formativo. Cerámica Ritual, como ofrenda en contextos funerarios, intrusiva en otros contextos, por lo que no se logró aislar y definir como una entidad sociocultural



Vasijas de estilo Alumbrera Tricolor, halladas en los sitios de Alamito



LAS SOCIEDADES DEL FORMATIVO INFERIOR VAQUERÍAS | 500 A.C-600 D.C. |200 A.C-200 D.C.? 



Las formas más comunes son jarros semicilíndricos y recipientes modelados que representan figuras o cabezas humanas (cabezas-trofeos), pintados con motivos puramente geométricos, de j oscuro o castaño y color rojo negro a gris, sobre un fondo blanco o amarillento. Reproducirían la decoración en cestería y tejidos.



RASGOS COMUNES ENTRE CONDORHUASI Y VAQUERÍAS  











Hay piezas cerámicas que se las considera en algunos casos pertenecientes a Condorhuasi, otras a Vaquerías. Cabezas trofeos - sacrificios humanos y uso de alucinógenos estarían asociados a rituales agrícolas tempranos extendidos por gran parte de la región surandina. Esta acentuada representación de los aspectos rituales es frecuente en el modelo aldeano del formativo, p del formativo. se remontan a momentos temprano Vaquerías y Condorhuasi son manifestaciones de una misma entidad sociocultural, Condorhuasi. Vaquerías (o CondorhuasiVaquerías) sería la manifestación de la importancia que desde el punto de vista religioso habría ido desarrollando Condorhuasi sobre otras poblaciones, consolidada en el tráfico de bienes apoyado en el tráfico caravanero (Tartusi y Nuñez Regueiro) El efecto o consecuencia de estas caravanas en los procesos de intercambio fue el desarrollo durante la segunda mitad de la fase diablo de la base para el surgimiento de los centros culticos de Condorhuasi-Alamito.
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LAS SOCIEDADES DEL FORMATIVO TEMPRANO



LAS SOCIEDADES DEL FORMATIVO TEMPRANO



CIÉNAGA | 200 A.C.-600 D.C.



CIÉNAGA | 200 A.C.-600 D.C.



Origen histórico Ciénaga está estrechamente vinculado al de Aguada. Lafone Quevedo (fines del SXIX) dio a conocer las primeras informaciones de lo que ahora se conoce como Aguada. Utilizó para describirla el término draconiana que se popularizó en trabajos posteriores. Ya en estos tiempos se suponía que la alfarería draconiana era anterior a la santamariana (Ulhe y Lafone Quevedo). Boman la consideraba contemporánea. Se rechazó el término draconiano porque consideraba que eran felinos y no g ((Levillier,, Casanova y Debenedetti)) la asociaron con otros estilos y dragones otros objetos de metal, piedra o hueso y denominaron al conjunto como cultura de Los Barreales (Ciénaga-Condorhuasi-Aguada). Establecieron la anterioridad de esta cultura, aunque siguió prevaleciendo la idea de sincronía de Boman (Márquez Miranda 1946).















Bennett (1948) realiza su propuesta general de diacronización de la arqueología del NOA y coloca a la cultura de Los Barreales en el período Temprano. González (‘50 y ‘60) sobre la base de los materiales existentes y excavaciones sistemáticas, dividió a la cultura de los Barreales en 2 fases: Aguada y Ciénaga. La primera caracterizada por la iconografía ‘draconiana’, precedía a Ciénaga. Dataciones radiocarbónicas obtenidas con posterioridad hicieron a González invertir la secuencia.



LAS SOCIEDADES DEL FORMATIVO TEMPRANO Fase la Manga o Ciénaga I | 200 a.C. – 250 d.C. La cerámica es de superficie pulida, gris o casi negra, rojiza o ante, con motivos incisos y/o pintados de rojo, simples. Algunos raros ejemplares con figuras zoo o antropomorfas delineadas con líneas rectas. Es característico un diseño constituido por incisiones horizontales simples y cortas dispuestas en una hilera vertical delimitada a ambos lados por líneas rectas incisas. Las formas son semejantes a la fase Diablo de Condorhuasi.



CIÉNAGA | 200 A.C.-600 D.C. - CRONOLOGÍA 



LAS SOCIEDADES DEL FORMATIVO TEMPRANO Fase Casa Vieja o Ciénaga III | 450-600 d.C. Perdura la cerámica pintada con dibujos negros. Siguen realizándose dibujos geométricos incisos pero aparecen figuras de simios muy esquemáticos, de cara triangular y cuerpo y cola curvos; saurios y círculos estampados formando una serie al borde de la vasija. Las formas se asemejan a las que después se encuentran en Aguada. Estilísticamente estas vasijas estarían indicando un momento de transición entre Ciénaga y Aguada.



Fase Guiyischi o Ciénaga II | 250-450 d.C. Disminuye la frecuencia de la cerámica con motivos pintados de rojo sobre el color crema (ante) de la pieza; surge y comienza a aumentar de frecuencia la cerámica pintada negro sobre ante (o crema). En la cerámica incisa aparecen motivos de series de cuatro o cinco puntos, realizado con un instrumento de varias puntas. Los diseños son geométricos (derivados posiblemente de diseños textiles) pero además existen caras humanas triangulares, figuras humanas de cara rectangular y cuerpo rectilíneo y llamas dibujadas con líneas también rectas. Entre las formas son frecuentes los jarros con asa vertical acintada, los pucos de paredes verticales, y vasijas de mayor tamaño que fueron usadas como urnas urnas.



LAS SOCIEDADES DEL FORMATIVO TEMPRANO SAUJIL | 0-650 D.C. - VALLE DE ABAUCÁN



CIÉNAGA | 200 A.C.-600 D.C. - CRONOLOGÍA 



Los entierros agrupados en cementerios ubicados en las proximidades de los sitios de vivienda. Los adultos se enterraban en forma directa, en fosas cilíndricas abiertas en el suelo, generalmente flexionado y acompañado de ajuar variable. Los párvulos y niños eran enterrados en urnas de cerámica en cuyo interior se depositaban las ofrendas (vasijas, adornos, juguetes).



LAS SOCIEDADES DEL FORMATIVO TEMPRANO



CIÉNAGA | 200 A.C.-600 D.C. - CRONOLOGÍA 



Ámbito geográfico es similar al de Condorhuasi y al igual que esta, gran parte del conocimiento proviene del estudio de entierros. Las características de los poblados son poco conocidas, se han hallado habitaciones circulares de paredes de piedra, pero es probable que hayan sido frecuentes las paredes de adobe.







 



  



Definida y estudiada por Sempé, a partir de los 70’, diferenciándola de Ciénaga, Condorhuasi y Aguada, de las que en parte es contemporánea. Precedida por una fase denominada Los Ranchillos o Pre-Saujil (450 a.C.-0 d.C.), que posee cerámica tosca o alisada, y gris a negro pulida. Unidades residenciales agrupadas (4 o 5): Entre 4 y 10 habitaciones semisubterráneas de planta rectangular y paredes de adobe con semisubterráneas, diferentes funciones (habitación, patio, cocina, pasillo). Intensa actividad de recolección (gran cantidad de frutos y semillas silvestres). Proceso metalúrgico (moldes de fundición) Prácticas funerarias: entierros directos, tanto de adultos como de niños, con escaso o nulo ajuar fúnebre. Se ha registrado uso de una cubierta de barro sobre los esqueletos, que muestra la perduración de rasgos muy antiguos, posiblemente originados en los grupos Chinchorro.
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LAS SOCIEDADES DEL FORMATIVO TEMPRANO SAUJIL | 0-650 D.C. - VALLE DE ABAUCÁN 











Predomina la cerámica tosca, de distintas tonalidades de gris hasta casi negro, y de formas simples, jarros semicilíndricos, escudillas, entre otras. A esta cerámica se le asocia otra, de superficie gris pulida, y en menor proporción, vasijas con superficie exterior de color negro, con algunos raros exponentes de color ante-grisáceo.



LAS SOCIEDADES DEL FORMATIVO TEMPRANO SAUJIL | 0-650 D.C. - VALLE DE ABAUCÁN 



Se identificaron tres fases, definidas por la frecuencia y presencia o ausencia de ciertos tipos cerámicos, y por los contactos mantenidos con otras entidades socioculturales: 



Decoración: dibujos geométricos sencillos, no figurativos: fajas verticales de líneas paralelas rectas, onduladas o en zig-zag; bandas espigadas; reticulados; bandas paralelas rellenas con trazos cortos y oblicuos; escalonados de líneas verticales.







Técnicas decorativas: Depresiones acanaladas, incisión, brochamiento realizado con un peine de 4 puntas, pintura roja o negra sobre la superficie natural gris y pulimentación efectuada en líneas mediante canto rodado.







LAS SOCIEDADES DEL FORMATIVO TEMPRANO TAFÍ | 100 A.C. – 900 D.C. 











La cerámica es tosca, o se halla recubierta por un baño delgado o pintura roja, y excepcionalmente se encuentra decorada con incisiones y apliques al pastillaje, simples, o formando representaciones de cabezas de animales.



En el área ocupada por Tafí, son muy escasas las cerámicas Condorhuasi y Vaquerías; y nulas las de Aguada. En cambio, a partir del siglo V d.C., son manifiestas las vinculaciones con Candelaria de las Selvas Occidentales.  Existió E i ió entre llas poblaciones bl i T fí y las Tafí l de d lla subárea de las Selvas Occidentales una estrecha relación interétnica, posiblemente por la necesidad de compartir recursos alejados de los centros de asentamiento. Debió existir una fuerte barrera interétnica con poblaciones asentadas en otros valles del NOA. Sin embargo debieron existir vinculaciones a nivel de intercambio. 



Se ubican en el Valle de Tafí, el de la Ciénega y fueron descriptos restos similares al Sur en la quebrada del Portugués, Portugués al norte en el área del Valle de Medina y también en el valle Calchaquí a la altura del sector del Infiernillo y Ampimpa.



Fase La Angostura o Tafí I: Utilización del montículo ceremonial y desarrollo de los menhires. Ausencia de asas en botón. Escasa cerámica con incisiones y apliques al pastillaje. Sistema de asentamiento caracterizado por unidades de residencia familiar/almacenaje/procesamiento f y consumo, dispersas en los campos de cultivo.  Fase Carapunco o Tafí II: Abandono del montículo ceremonial, y menor importancia de los menhires. Presencia de asa en botón. Cerámica intrusiva “Candelaria III”. Sistema de asentamiento caracterizado por estructuras de residencia familiar concentradas que forman verdaderas aldeas, a veces incluyen espacios de actividad comunal. 



LAS SOCIEDADES DEL FORMATIVO TEMPRANO TAFÍ | 100 A.C. – 900 D.C.



Es el único caso que para su definición se han tomado en cuenta elementos no cerámicos como los menhires y el patrón de asentamiento, características distintivas de estos poblados.



LAS SOCIEDADES DEL FORMATIVO TEMPRANO TAFÍ | 100 A.C. – 900 D.C. FASES DE DESARROLLO



Saujil I (0-400 d.C.) presenta al principio de su desarrollo influencias de la fase Diablo de Condorhuasi y más tarde de la fase La manga o Condorhuasi, Ciénaga I. Saujil II o La Puntilla (400-550 d. C.) se registran influencias de la fase Guiyischi o Ciénaga II. Saujil III o Palo Blanco (550 – 650 d. C) elemento de la fase Casa Vieja o Ciénaga III, y en la que ya se perciben influencias Aguada.



LAS SOCIEDADES DEL FORMATIVO TEMPRANO REGIÓN DE SELVAS OCCIDENTALES SAN FRANCISCO| S VII A.C. HASTA S III D.C   



Valles de los Ríos San Francisco y Bermejo, al E de Jujuy y N de Salta. Viviendas de material perecedero vinculadas con el sistema fluvial. Economía basada en la pesca, caza, recolección y agricultura



Pipas acodadas de cerámica para consumo de alucinógenos (cebil)
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LAS SOCIEDADES DEL FORMATIVO TEMPRANO REGIÓN DE SELVAS OCCIDENTALES ESTILO CANDELARIA | 500 A.C. AL 600 D.C./1000 D.C 







Periodización



Este y sur de Salta y norte y centro de Tucumán, llegando hasta el Valle de Hualfín en Catamarca y Tafí del Valle en Tucumán. Recipientes modelados con decoración incisa. Se destacan figuras que combinan elementos antropomorfos y zoomorfos con cuerpos abultados. Se hallan jarras, vasos, escudillas y urnas. Los objetos cerámicos mas representativos son los de color gris-negro e incisos aunque también hay pintados con dibujos negros sobre fondo rojo oscuro.



González, A. R. 1980



LAS SOCIEDADES DEL FORMATIVO



González, L. 2004



Nuñez Regueiro y Tartusi 2000
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BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA 



González, A. 1980. “Arte Precolombino de la Argentina, introducción a su historia cultural”. Filmediciones Valero. Buenos Aires.







González, A. y J. A. Pérez. 2000. “Argentina Indígena Vísperas de la Conquista”. Editorial Paidós.







González , L. 2004. Los inicios de la producción metalurgia en el NOA (Cap. 6). En Bronces sin nombre. La metalurgia prehispánica en el Noroeste Argentino, pp.147180. Ediciones Fundación Ceppa. Buenos Aires







Mandrini, Raúl. 2012. Hace 2000 años… (ca. 1 d.C.) Afianzamiento de las comunidades aldeanas, la agricultura y la cerámica. En La Argentina aborigen. De los primeros pobladores a 1910, pp. 79-106. Ediciones Siglo Veintiuno Olivera, E. 2001. Sociedades agropastoriles tempranas: El Formativo Inferior del Noroeste Argentino. Historia Argentina Prehispánica. Tomo I,pp.83-127. Dirección E. Berberián y A. Nielsen. Editorial Brujas. Salazar, J. 2014. Análisis historiográfico de la construcción de las sociedades del primer milenio del Área Valliserrana como objeto de estudio arqueológico. En Arqueología 20 (l):73-94 . Revista del lnstituto de Arqueología. FFyL – UBA. ISSN (Versión Impresa) 0327-6159. ISSN (Versión en línea) 1853-8126. Scattolin, M. C. 2006. Categoremas indígenas y designaciones arqueológicas en el Noroeste Argentino prehispánico. En Chungara, Vol. 38, Nº 2, pp. 185-196. Revista de Antropología Chilena.



González, A. y Baldini, M. 1989: Vaquerías: la más antigua alfarería polícroma del Noroeste argentino. Mas halla del objeto, Artinf Edición 78-79 (14): 812. Buenos Aires. Sempé de Gómez Llanes, M. 1977: “Caracterización de la cultura Saujil”. Obra del Centenario del Museo de La Plata 2: 211-235. La Plata. Tartusi R; Núñez Regueiro V. y otros. 1993: “Los centros ceremoniales del NOA”. Publicaciones del Instituto de Arqueología de la U.N.T., Serie: Ensayo y Crítica 1. S. M. de Tucumán. Tartusi R y Núñez Regueiro V. 2001. Fenómenos cúlticos tempranos en la Subregión Valliserrana. Historia Argentina Prehispánica. Tomo I,pp.127-170. Dirección E. Berberián y A. Nielsen. Editorial Brujas, Córdoba.



Páginas web 



López Campeny, S. M. L. ¿De valles o de puna?: discutiendo interacción a partir de la caracterización composicional de conjuntos cerámicos. El caso de Antofagasta de la Sierra, puna sur argentina. Estud. atacam., San Pedro de Atacama, n. 43, 2012 . Disponible en . accedido en 07 dic. 2013. http://dx.doi.org/10.4067/S0718-10432012000100008.







http://www.catamarcaguia.com.ar/Arqueologia/Manual/Manual.php







http://www.inapl.gov.ar/Lista%20roja/ceramicaprincipal.html
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Strommesszangen (AC/DC) bis 400 A 

Anzeige. LCD, 33/4-stellig, 3999 Digits. Messbereiche. Strom AC. 0,01...200 A. Grundgenauigkeit. Â± (2 % v.M. + 4 Digit). Strom DC. 0,01...200 A.
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DC-AC Inverter 

DC-AC Inverter. Pure Sine Wave. 12001-PST-600-12-24-0413. NOTE: Specifications are subject to change without notice. Des
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METRACLIP 41 / 410 AC / DC ... - Gossen Metrawatt 

Erstellt in Deutschland • Änderungen vorbehalten • Eine PDF-Version finden Sie im Internet. METRACLIP 41 / 410 ... Telefon+49 911 8602-111. Telefax +49 911 ...
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Strommesszangen (AC/DC) bis 800 A - Gramolla 

Strommesszangen (AC/DC) bis 800 A. S. ZubehÃ¶r: Sicherheits-Set. Best.-Nr. 370003. ACDC-400. Gleich- und Wechselstromzange. (AC/DC). Funktionen.
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Strommesszangen (AC) bis 400 A ACD-20SW 

Automatische und manuelle Messbereichswahl. â€¢ Integrierter Messwertspeicher (Data Hold). â€¢ ZangenÃ¶ffnung ca. 30 mm. â€¢ Auto-Power-Off. GerÃ¤tehighlights.
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Formativo Medio Formativo Medio Formativo Medio Costa del Golfo ... 

central de México, valle de Oaxaca) como las bajas (Golfo de México, área Maya). .... largo de la ribera de una “isla” b
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Formativo Medio 

[PDF]Formativo Medioecaths1.s3.amazonaws.com/.../567838453.AAMER2014_U04%20(Preclasico%20Ol...En cachépor aldeas pequeña
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Plan formativo 

Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. TEMA 4. CÃ�LCULO DEL VALOR ... FÃ³rmula de cÃ¡lculo de valor por act
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AC-6 AC-5 AC-7 AC-4 AC-3 AC-2 AC-1 

111 112 113 114 115 116 117. 118 119 120 121 122 123 124 125. 127. 110. 109. 108. 107. 126. 104 105. 106. 129. 130. 131.
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EL FORMATIVO EN LA PUNA MERIDIONAL 

27 LÓPEZ CAMPENY, S. M., D. OLIVERA, V. FERNANDEZ VARELA y J. PEÑA ...... significativa aparición de fibras negras, apoy
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el formativo medio | 600 y 850 d.c. 

manifestación más clara está en la iconografía con la imagen o símbolo del felino. ○ Se desarrolló una intensa interacci
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Hipócrates (460-377 AC) Galeno (129-199 DC) 

20 abr. 2017 - Hipócrates (460-377 A.C.). “Y los hombres deben saber que de nada más que de ahí (del cerebro) vienen las
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II. La filosofía griega (siglos VI aC – II dC) 

[PDF]II. La filosofía griega (siglos VI aC – II dC)ecaths1.s3.amazonaws.com/.../526135050.Historia%20de%20la%20Filosofía
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tecnicas belicas del mundo antiguo 3000 ac 500 dc ... AWS 

3 ene. 2018 - This particular Tecnicas Belicas Del Mundo Antiguo 3000 Ac 500 Dc Equipamiento Tacnicas Y Tacticas De. Com
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Benutzerhandbuch N2-Protokoll ACS/ACH 400 AC Frequenzumrichter ... 

diesem Zustand können die Analog- und Binär- anschlüsse gelesen und geändert werden. Antwortet der Frequenzumrichter auf drei auf- einander folgende ...
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dirty deeds meine wilde zeit mit ac dc pdf 

We have many PDF Ebook and user guide is also associated with dirty deeds meine wilde zeit mit ac dc PDF Ebook, include : Disappearing Witness Change In ...
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Hipócrates (460-377 AC) Galeno (129-199 DC) 

18 abr. 2015 - Las NC aportan explicaciones sobre mente y conducta. (normal y patológica). • . Hipócrates (460-377 A.C.)
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Hipócrates (460-377 AC) Galeno (129-199 DC) 

hace 4 días - Franz Joseph Gall (1757-1828). Creía que las facultades eran innatas y no podían modificarse y que cada un
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Page 1 . Soldadora Multitig 300 AC/DC - [] C/DC ITRALID Este equipo ... 

Tension linea 22D 2x38. "W. 2 x 38 " ". Potencia linea 12 Kya 18 K y = Tensión de yacio C. E.E.' DIC 7T" C 58' D. C. E1"
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EL FORMATIVO EN LA PUNA MERIDIONAL 

Jennifer Grant Lett-Brown(i). Aixa Vidal (j). Violeta Killian Galván (k) ...... Gordon and Breach Science Publishers, La










 


[image: alt]





AC Adaptor AC-L100/AC-L200 

Afin d'écarter tout risque d'électrocution, garder le coffret fermé. Ne confier l'entretien de l'appareil qu'à ... pouss
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dirty deeds meine wilde zeit mit ac dc pdf 

Read and Download PDF Ebook dirty deeds meine wilde zeit mit ac dc at Online Ebook Library. Get dirty deeds meine wilde zeit mit ac dc PDF file for free from ...
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Capítulo 1. Diseño del convertidor AC/DC - Udlap 

Diseño del convertidor AC/DC. 1.1 Justificación para los valores de entrada. Para poder comenzar con el análisis de la p
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400 

E. SAN MARTIN B. Que, en relación a los beneficios laborales que corresponde al ex-servidor, la Centésima Cuarta Disposi
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