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El objetivo de este trabajo es analizar la organizacion del espacio a diferentes
escalas en sitios arqueologicos Formativos del N oroeste Argentino. Se tomo como area
muestra un cono glacis localizado en la vertiente oriental de Aconquija, valle de Tafi.
Las construcciones arqueologicas pertenecen a la cultura Tafi, periodo Formativo (2296
1- 70 AP al 1140 1 50 AP). El tratamiento estadisiico de los recintos idenijficados mediante
fotointerpretacion indico que los simples (construccion circular de piedra aislada)
tenian distribucion regular. Esta clase de distribucion es producto de la funcionalidad _
principal del area. Se excavo el patio de una unidad compuesta. Se colectaron 107
muestras de piso conjuntamente con los restos arqueolégicos. Con el analisis de las
firmas quirnicas se identificaron tres areas de actividad. La primera donde se procesaba
la caza; la segunda relacionada con el manejo de vegetales; y la tercera relacionada con
la presencia de dos cistas. Los resultados se contrastaron con la descripcion y analisis
del perfil de excavacion. Esta aproximacion constituye el primer trabajo de esta
naturaleza aplicado a sitios _arqueologicos argentinos.

Palabras Clave: Formativo, Tafi, area de actividad, uso del espacio, firma quimica.
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Ansnmcr

The objective of this paper is to analyze space organization at different scales
in Formative archaeological sistes from Northwest Argentina.Our study area is a cone
glacis located in the oriental slope of Aconquija, valley of Tafi. Archaeological
constructions belong to Tafi culture, Formative period (2296 1 70 BP to 1140 st 50 BP).
Statistical treatment of the identified circular structures by means of fotointerpretation
indicated that simple ones (smallisolated circular constructions) had regular distribution.
This distribution is a product of the main functionality of the area. The patio of a
compound unit was dug. 107 floor samples were collected jointly with the archaeological
remains. With the analysis of the chemical signatures three activity areas were
identified. The first one was where the hunt was processed; the second related with the
handling of vegetables; and the third related with the presence of two cists. The results
were contrasted with the description and analysis of the excavation profile. This
approach constitutes the first work of this nature applied to Argentinean archaeological
sites.

Key Words: Formative, Tafi, activity area, space use, chemical signature.

INTRODUCCION

Una de las aldem sedentarias mas tempranas del N oroeste Argentino esta
en el valle de Tafi. Las primeras menciones sobre esta comunidad datan de fines
del siglo XIX y se refieren a la presencia de menhires grabados con distintas
representaciones (Ambrosetti, 1897; Quiroga, 1899). Investigaciones posteriores
tratan sobre otros aspectos arqueologicos y pe1·rniten suponer que éstos pertenecen
a una entidad cultural nueva y especifica del area (Bennet, 1948).

Finalmente, en 1960, Gonzalez y Nunez Regueiro establecieron que la
mayoria de los restos culturales presentes en el valle de Tafi pertenecieron a una
poblacion local y denominaron esta entidad definitivamente como Cultura Tafi
(Gonzalez y Nunez Regueiro, 1960).

Trabajos posteriores tratan sobre el analisis de los asentamientos y
determinacion de la funcionalidad de las estructuras habitacionales basados en

los materiales macroscopicos hallados (Berberian y Nielsen 1988; Raffino 1988),
aunque ninguno de ellos abordo el analisis de los modelos distribucionales ni la
determinacion de las firmas quimicas de las areas de actividad.



Bajo este contexto, el objetivo de este estudio es analizar el modelo de
apropiacion del paisaje a mesoescala y las areas de actividad dentro cle la unidad
domésticas (microescala).

Se considera que la unidad geomorfologica seleccionada para este analisis
es un area de estudio discreta util para inferir preferencias de uso de paisaje. La
excavation de una unidad habitacional dentro de la misma permitio colectar
evidencias para determinar las areas de actividad doméstica en un contexto
depositacional primario.

AREA DE Esrumo

El valle de Tafi se localiza en la region pre-andina de1Noroeste Argentina
entre 26° 45 ' y 26° 58 ' sur, y 65° 39 ' y 65° 48 ’ oeste. Es una cuenca tectonica alargada
en senndo N-S, con 1800 a 2300 msnm y pendiente media del 18 % (Bolsi et al.,
1992). El clima es semiarido, con precipitaciones anuales entre 400 a 550 mm., la
temperatura media anual es de alrededor de 13.1° C (Sesma, 1987) (Figura 1). La
urudad dornéstica excavada y muestreada se halla en el sector central de El Tolar
(Figuras 2 y 3).

A1~m;c1aD1aNr1zs

Las aldeas formativas del valle de Tafi consdtuyen uno de los asentamientos
sedentarios mas tempranos del Noroeste Argentlno. Una de las caracteristicas
mas importantes de los mismos es que representan la transicion entre la economia
cazadora—reco1ectora a agricola a nivel regional.

Las primeras menciones sobre las estructuras edilicias dispersas en el valle
datan de las primeras décadas del 1900. Las mismas se describen como terrazas
agricolas y urudades residenciales (Bruch, 1913; Canals Frau, 1953).

En 1960, Gonzalez y Nunez Regueiro consolidaron la piedra angular de
la arqueologia de Tafi. Hicieron el primer acercamiento sistematico al conocimiento
de estos restos arqueologicos estableciendo que la mayoria de las estructuras
presentes pertenecian a una entidad cultural especifica con caracteristicas
particulares (Gonzalez y Nunez Regueiro 1960). Las dataciones radiocarbonicas
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realizadas situaron las ocupaciones Tafi entre el 2296 1 70 AP (Gonzalez, 1962)
y el 1140 + 50 AP (Berberian et al., 1988).

Las construcciones estaban realizadas con paredes de pirca que pueden
verse en superficie. Cada unidad de asentamiento estaba formada por uno a tres
circulos de la piedra grandes, de 10 a 20 metros de diametro. Estos estan rodeados
por imo a seis circulos mas pequenos de 2 a 5 metros en djametro. Cada una de
estas unidades estaba separada de las otras por varios metros (Gonzalez, 1962;
1980).

Segun los materiales macroscopicos, Gonzalez y Nunez Regueiro
establecieron que los circulos centrales eran los lugares de trabajo diario y también
el lu gar donde se realizaron los enterratorios (Gonzalezy Nunez Regueiro, 1 960).

Haciendo la fotointerpretacion de todo el valle, Sampietro Vattuone (2000
2002), simplitico la clasificacion de las estructuras formativas en dos categorias
mayores: (a) estructuras agricolas y (b) recintos circulares. La primera categoria
podria ser dividida en: despedres (amontonamientos de material elongados for
mados por la limpieza de los campos agricolas) y las terrazas agricolas (paredes
perpendiculares a la pendiente). La segunda categoria podria ser dividida en:
(a) recintos simples (una estructura aislada), (b) recintos dobles (dos estructuras
circulares con las mismas dimensiones juntas), (c) recintos compuestos (un cir
culo grande rodeado de otros pequenos formando ima unidad residencial), y (d)
recintos complejos (muchos circulos de diversos tamafxos conectados formando
una red donde es imposible de definir unidades discretas).

Utilizando un criterio geomorfologico para determinar unidades de
muestreo factible de ser comparadas, fue posible establecer preferencias en la
relacion a la ocupacion del paisaje y su uso. Conos glacis y abanicos aluviales
fueron utilizados para la construccion de terrazas agricolas y recintos de distintas
subcategorias. Glacis cubiertos y con menos frecuencia los glacis de erosion solo
muestran la presencia de recintos (Sampietro Vattuone, 2000-2002). Los
asentarnientos dentro del area del valle se realizaron segun preferencias claras
en la utilizacion del paisaje (Sampietro Vattuone, 2000-2002). Al parecer ninguna
construccion domino sobre las otras. No hay ninguna evidgncias de centralizacion
o especialjzacion con la excepcion de la presencia de un monticulo de caracteristicas
ceremoniales (segun Gonzalez y Nunez Regueiro 1960), la presencia de menhires
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(Ambrosetti 1897) y la gran profusion de terrazas agricolas en algunos sectores
(Berberian et al., 1988; Sampietro y Sayago, 1998; Sampietro Vattuone, 2000-2002).

El analisis del espacio doméstico (basado en el analisis de los materiales
macroscopicos) rnostro que los patios pudieron haber estado, por lo rnenos en
algunos casos donde las cistas estan encirna del nivel del piso ocupacional,
divididos en un sector de entierros y otro de circulacion libre, area dispuesta de
acuerdo a la situacion de los cuartos conectados (Berberian et al., 1988).

Cremonte (1996) descubrio areas de desecho contra las paredes en algunos
patios excavados y cuartos anexos. Las mismas eran acumulaciones de 5 a 30 cm
de espesor, de tiestos mezclados en algunos casos con cenizas y pequenos restos
de hueso. Dado que la cantidad y calidad de estas acumulaciones es muy
inconstante no se ha podido determinar una localizacion espacial especifica
(Cremonte, 1996: 125).

El analisis de los residuos macroscopicos y objetos dispersos en los pisos
permitieron establecer que los recintos anexos a los patios tenias dos usos
diferentes: descanso o alrnacenamjento. Mientras que en los suelos de los paijos
se encontraron rnuchos tipos de utensilios diferentes mostrando que al parecer
ellos eran los lugares donde se llevaron a cabo todas las otras actividades
(Berberian et al, 1988).

No se han encontrado indicadores de estatus en ninguna excavacion
dornéstica. Normalrnente cada tumba posee un individuo acompanado en la
rnayoria de los casos con el ajuar funerario que varia desde una a varias piezas
cerarnicas, en algunos casos también condenen collares, instrumentos de molienda
y de caza (Berberian et al., 1988; Gonzalez y Nunez Regueiro, 1960; Nunez
Regueiro y Esparrica, en prensa).

MEroDoLociA

Para el estudio de la apropiacion del paisaje y la distribucion de las
construcciones se realizo la fotointerpretacion sistematica de los aspectos
geomorfologicos, hidrologicos, arqueologicos y topograficos. Seusaron fotografias
aereas a escalas 1:50,000 y 1:10,000. Todos los mapas se contrrolaron por
prospeccion en el area.



Las estructuras presentes se categorizaron siguiendo a Sampietro (2000
2002). Asumiendo queeluso de las mismas fue en algun momento contemporaneo,
se aplicaron dos tests de analisis espacial: (a) distancia al vecino mas proximo y
(b) vecino mas proximo reflejo.

Brevemente, el test de distancia al vecino mas proximo involucra el analisis
de la distribucion espacial de los puntos usando la distancia entre los puntos
individuales en el mapa. El segundo método considera que dos puntos son
vecinos mas proximos reflejos si estos son los mas proximos entre si configurando
pares. En ambos casos se comparan los resultados empiricos con datos calculados
al azar con el objeto de establecer si los puntos tenian una distribucién aleatoria,
agrupada 0 regular.

Para la seleccion de la unidad residencial excavada tuvimos en cuenta

fuera una estructura comun segun todas las descripciones de Tafi y nuestra
propia fotointerpretacion. Toda la unidad fue dividida en cuadriculas de 2 x 2
metros. Se hizo el dibujo superficial total; La excavacion se hizo prestando
especial atencion a las unidades sedimentarias naturales. Se excavo
aproximadamente el 57% del patio y un sondeo en dos habitaciones conectadas.

Al descubrir la superficie del piso ocupacional se tomaron muestras en una
grilla de 1 x 1 m obteniendo un total de 107 muestras. Todos los ratos arqueologicos
se registraron segun su ubicacion en x, y y z. Ademas del muestreo horizontal se
describieron tres perfilm de suelo segun los parametros del Soil Taxonomy (1999).

Para el analisis de la unidad doméstjca se tuvieron en cuenta dos lineas

de evidencia: (a) quimicas (el contenido de fosforo inorganico y organico, pH y
calcio) y (b) macroscopica (fragmentos ceramicos y distribucién de restos de
hueso).

TRATAMIENTO DE LA MUESTRA5

Las muestras de piso se secaron a ternperatura ambientey tras ser molidas
fueron guardadas hasta su uso. (A) Determinacion del pH: las muestras (0.4 g) se
suspendio en 5 ml de agua destilada. Después de agitar durante tres minutos, se
centritugaron y el plrl se determino en el sobrenadante con un pHmetro de vidrio.
(B) La cleterminacion de fosforo: elfosforo fue determmado por el método del azul
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molibdeno. El fosforo total se extrajo de las muestras por digestion con un agente
oxidante (HNO3 conc). La diferencia entre la concentracion de fosforo inorganico
y total se tomo como una estimacion de la concentxacion del fosforo organico. (C)
Determinacion del calcioz el calcio fue determinado por el método complexométrico
utilizando EDTA-Naz y murexida. (D) Analisis ceramico: para el analisis de los
tiestos ceramicos se tomaron en consideracion aquellos que fueron encontrados
yaciendo en la superficie del piso de ocupacion. La clasificacion de los misrnos
se siguieron las tipologias locales. (E) Analisis de distribucion de huesos animales:
para establecer la distribucion se tuvo en cuenta la localizacion de los restos
animales en x, y y z. En el caso de ser posible se identificaron las especies
representadas.

Se dato por AMS una muestra de un fogon descubierto en una habitacion
conexa al recinto excavado.

Aplicaciones de Sistema de Informacion Geografica

Para integrar la informacion se aplicaron técnicas de informacion geo
grafica en ambas escalas. En el caso del analisis del paisaje, la mayoria de los
mapas tematicos se digitalizo. La interpolacion de los datos topograficos permi
tio elaborar el modelo digital de altura.

Para el analisis de la unidad doméstica todos los resultados se introdujeron
en una grilla por capas tematicas. La interpolacion de los datos permiiio establecer
superficies continuas de concentracion en el piso muestreado.

RESULTADOS

ANALISIS DEL PAISA]E

Mediante fotointerpretacion se establecio que la unidad de paisaje sobre
la cual esta asentado el sitio es un cono glacis fomiado por el rio Blanco, este sector
es localmente denominado El Tolar. Esta formado por materiales detriticos
depositados antes de la ocupacion humana que comenzo alrededor del 300 a.C..
El cono glacis esta formado por flujos cenoglomeradicos (caracterizados por
clastos angulares y subangulares incorporados a una matriz limosa) generados
por movimientos de remocion en masa desplazados desde la vertiente oriental de
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Aconquija durante el Neoglaciar (segun Clapperton (1994) entre el 6000 y 4500
AP), como consecuencia de actividad criogénica y procesos periglaciares (Collantes
2002).

Se identificaron tres ciclos dentro de la geoforma. E1 primer ciclo
depositacional cubre gran parte del area, representa las condiciones del climax
periglaciar. En el sector norte del cono hay un segundo ciclo, menos extenso que
el anterior. Finalmente, el tercer ciclo deposicional es de menor energia. Los
procesos de epigenéticos del rio Blanco comenzaron con posterioridad a la
depositacion del material (Figura 2). La presencia de material clastico abundante
en todo el pedemonte, junto con el acceso relativamente facil al agua, serian los
factores mas importantes para la seleccion del area durante el Formativo.

El rango altitudinal de la geoforma oscila entre 2041 y 2928 msnm. La
pendiente dominante esta entre 8 y 13%. Se aplico el criterio propuesto por van
Zuidam y van Zuidam (1978) para separar clases de pendiente y se asocio esta
informacion con el mapa arqueologico, esto ha permitjdo establecer que no existe
ninguna preferencia en cuanto a la localizacion de un tjpo especifico de recinto
segun el porcentaje de pendiente (Tabla I).

Para la aplicacion de tests estadisticos, ademas de asumir que los recintos
fueron contemporaneamente utilizados en algun momento de la ocupacion,
tomamos cada subcategoria de las unidades de recinto separadamente (Figura 3).
Se cuantificaron 166 recintos aislados, 25 recintos dobles, 81 recintos compuestos
y 3 recintos complejos (estos se desecharon para este analisis). Los resultados
obtenidos muestran que las unidades aisladas pequenas tenian distribucion
regular, los circulos dobles estaban agrupados y las estructuras compuestas
estaban aleatoriamente distribuidas.

ANALISIS DE LA UNIDAD DOMESTICA

ANALISIS DE PERFIL DE sUEL0

La mavoria de los suelos del valle de Tafi se desarrollaron sobre materiales

loésicos y flujos de detritos depositados durante el Pleistoceno y I-Ioloceno
(Puchulu y Sayago, 1999). Se ha determinado que los suelos del cono glacis son
Ustifluvens segun el USDA Soil Taxonomy (Soil Survey Staff, 1999). La tabla II
muestra las propiedades fisicas y quimicas del perfil muestreado.
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HAu.Azcos on MACROSCOPICOS

Se selecciono una u.nidad tompuesta formada por un patio central circular
(de alrededor de 15 m de diametro) rodeado por cinco habitaciones menores. Se
excavo el 57% de la superficie del patio y se hicieron dos sondeos de alrededor
de 4 mz de superficie dentro de las habitaciones tonectadas. Se muestreo un fogon
en la habitation sudoeste. Los resulta dos de AMS ubitaron ala unidad alrededor

del 1560 1 60 AP, dentro de las expettativas cronologicas (Figura 4).

Las paredes eran de bloques consoljdados ton barro en algunos sectores
alcanzaban 2 m de alto. Se encontraron tres cistas debajo del nivel de piso ocu
pational. Las mismas fueron denominadas C1, C2 y C3 y su distribution puede
observarse en la Figura 4. La estructura C2 estaba abierta y vacia, C1 y C2 esta
ban ocupadas por un individuo cada una. Solo en C3 se encontxaron ofrendas
funebres. Todas el.las tenian el mismo modelo estructural, son similares a otros

entierros excavados en otras unidades residenciales (Gonzalez y Nunez
Regueiro, 1960; Berberian et al., 1988; Nunez Regueiro y Esparrica, en prensa).

El analisis ceramico mostro un porcentaje alto (83,4%) de tipo tosco
oxidante ton evidencias de antiplastico grueso. Otros tipos eran oxidante y
reductor pulidos y tosco con algunas decoraciones al pasdllaje. El analisis de la
distribution de los tiestos ceramicos sobre el piso formativo mostro que éstos se
hallaban toncentrados contra la pared sur del area excavada. También era el area
donde se entontxaron los fragmentos mas grandes (Figura 5a).

Los huesos recuperados pertenecian a animales de tres taxones: roedores,
cérvidos y tamélidos. Los roedores estaban representados por la familia
Ctenomidae. Considerando su distribution en el NOA posiblemente se trate de
Ctenomjs krughti. La familia de Cervidae podria estar representada por Mazama
sp. (corzuela) o Hippocamélus antisensis (taruca). Todos los huesos de camélido
pertenecian a Lama guanitoe (guanaco). Los huesos identificados responden
esentialmente a animales de caza, algunas de las partes esqueletarias
representadas eran craneos y extremidades distales, en muthos casos con trazas
de corte. Dado que el estado de conservation era muy bueno la distribution
superficial de los mismos se establecio simplemente contando el numero de
huesos por tuadritula a nivel del piso otupational. La mayor concentration de
elementos estaba en el sector Norte de la excavation (Figura 5b).



Crernonte (1996) identifico areas de descarte contra las paredes, en esta
oportunidad, posiblemente por la escasa superficie excavada, no se ha podido
identificar ninguna.

FIRMAS QUIMICAS

Durante la excavacion se recolectaron 107 muestras del piso ocupacional
formativo que fueron analizadas para obtener valores de pH, calcio y la
concentracion de fosforo inorganico y organico. Una vez realizadas las
determinaciones de laboratorio los valores fueron introducidos en el sistema de

informacion geografica para calcular las curvas de isocontenido.

Las determinaciones de pH mostraron que éste varia entre 4,5 y 5,6 (Figura
6a). Los valores mas bajos se encontraron en el sector norte con un suave
incrernento hacia el sur. Estos valores son concomitantes con los obtenidos de las

muestras del perfil de suelo descrito dentro de la unidad (T abla II).

Las concentraciones de calcio variaron entre 1 y 2,2 g por g de muestra. El
valor mas bajo estaba en la esquina sudeste del area excavada (Figura 6b).

No fue posible encontrar una relacion clara entre la djstribucion de fosforo
inorganico (0,45 a 1,95 mg/ g) (Figura 7a) y cualquiera de las firmas quimicas
anteriormente mencionadas tampoco en relacion a los hallazgos macroscopicos.
El analisis vertical del suelo (Tabla Il) mostro que la concentracion fosforo
inorganico era relatjvamente homogénea en todo el perfil, con excepcion de dos
ultimos horizontes (1,33 y 4,4 mg / g) donde se detectan perturbaciones.

La concentxacion de fosforo orgénico (Figura 7b) vario entre 1 6,17 y 146,56
mg por g de muestra del suelo. En este caso se encontro una correlacion entre
fosforo organico y calcio, la distribucion de los huesos y las subestructuras
encontradas bajo la superficie del piso. Fue posible determinar tres zonas con
concentraciones altas de fosforo organico. La primera localizada en la parte norte
de la excavacion, coincidente con el sector con mayor presencia de huesos. La
segunda concurrente con la concentracion de calcio mas baja y el tercer sector
coincidente con las tumbas encontradas bajo la superficie de ocupacion. En
relacion al perfil de suelo, el horizonte 2A (piso formativo) mostro el valor de
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fosforo organico mas alto. En este caso también se identifico la anomalia descrita
para el fosforo inorganico alcanzando un valor de 111,60 mg / g.

D1scUs1oN

Hasta ahora se ha establecido la presencia de regularidades en el uso del
paisaje a nivel regional (Sampietro Vattuone, 2000-2002). La determinacion del
tipo de distribucion que presentan los elementos en el espacio tiene importancia
desde el punto de vista humano porque denota estructuras de aprovechamiento
y del medio ambiente que no necesariamente son explicitas o evidentes. Establecer
que una distribu cion es aleatoria implica que no existe una ordenacion
estructurada. "Decir que una distribucion es aleatoria, en un sentido no técnico,
significa que la distribucion no posee un orden discernible y que su causa no es
deterrninable" (Dacey 1964, pp. 559). La no aleatoriedad suministra inforrnacion
acerca de la distribucion. La identjficacion de una distribucion aleatoria no

excluye la posibilidad de que deba su origen a alteraciones aleatorias de algun
otro patron espacial. Las distribuciones uniformes o regulares han suscitado
siempre gran interés porque, salvo en los casos en que los sitios se ubican segun
alguna caracteristica medioambiental o fisica con espaciamiento regular, la
ordenacion uniforme indica algun grado de cornpetencia entre los lugares, si bien
la naturaleza y amplitud de esta cornpetencia es algo que hay que analizar y
explicar (Hodder y Orton 1990). La agrupacion de yacimientos arqueologicos
puede obedecer a multiples causa;. Una de ellas es la localizacion de los recursos.
Tarnbién se producen aglomeraciones en torno a centros religiosos o grandes
ciudades. También puede ocurrir que la agrupacion de asentamientos estimule
el desarrollo de centros en su interior con el fin, por ejem plo, de articular contactos
locales o proveer proteccion. Puede obedecer a distintas etapas en la expansion
del asentamiento (Hodder y Orton 1990).

De acuerdo a Sayago y Collantes (1991), cada unidad geomorfologica
comparte atributos genéucos que la hace relativamente uniforrne en la distribucion
de la oferta de recursos asi como el Epo de elementos disponibles adernas de ser
facilmente identificable como unidad discreta de paisaje. Se ha podido establecer
hasta este momento que existen ciertas preferencias en lo relativo al uso que se ha
dado a cada una de ellas (Sampietro V attuone, 2000-2002 en prensa) que se refleja
también en los resultados estadisticos obtenidos en este estudio, manifiestos por
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las caracteristicas de distribucién de l0s tip0s de recintos dentxo del c0n0 glacis
bajo anélisis.

En este ultlmo cas0, que superficialmente muestra gran énfasis en la
explotacién agraria, las unidades simples se distribuyen de manera regular. De
acuerd0 c0n Berberian (1988), las "unidades simples pequenas y medianas (2 a
6 m de diametro) circulares 0 subcirculares / / pueden ser consideradas puest0s
de 0cupaci0n transitoria relacionadas c0n actividades agricolas 0 past0riles'
(pp. 27). E1 patrén de regularidad detectado en este tipo de unidad constructiva
probablernente es un elernent0 mas que refleja el énfasis que se di0 a este sector
en l0 relaci0nad0 c0n la agricultura, t0das las estructuras simples habrian tenid0
una funcionalidad similar l0 que hubiera establecido c0ndici0nes de competencia
entre ellas generando este tip0 de dkatribucién en el espacio. La distribucién de
las unidades d0bles p0drian subordinarse a la disp0sici0n de las unidades
simples. Hasta ah0ra n0 se pueden aventurar conjeturas en relacién a la
distribucién de las unidades compuestas.

Para l0grar una mej0r visi0n s0bre la estructuracién interna del espacio
dentr0 de ésteulhmo tip0 de recintos se realizé la primera apr0ximaci0n sistematica
al estudio de firmas quimicas en pis0s 0cupaci0nales. Aunque 10s rest0s
macr0sc0pic0s son facilmente rec0n0cibles, ell0s n0 representan t0das las
actividades 0 estructuras del espacio dentr0 del area residencial. Los indicadores
quimicos se relacionan mas directarnente c0n las actjvidades realizadas y
normalmente son dep0sitad0s de manera mas hornogénea (Schlezinger, 1999).

Las determinaciones realizadas en el perfil de suel0 pr0p0rci0n0 un
armazén comparativo en sentido vertical. El h0riz0nte 2A fue la superficie del
suel0 formativa. Hasta ahora n0 hay ninguna evidencia de que 10s pis0s hayan
sid0 c0ns¤uid0s de manera especial.

En el cas0 de la distribucién de calcio, l0s niveles verticales 0scilan entxe

0,20 y 0,56 g / g c0n excepci0n de un enriquecimiento importante en el h0riz0nte
2A (1,5 g/ g). Hay también un enriquecimiento m0derad0 en l0s ultimos d0s
h0riz0ntes del perfil descrit0. L0s val0res de c0ncentraci0n de calci0 h0riz0ntales
varias entre 1 y 2,2 g/ g y ppdrian c0rrelaci0narse en un sentido muy amplio c0n
la distribucién de los huesos en planta.



Los valores de pH a lo largo del perfil y en el piso formativo son mas 0 menos
constantes. No obstante, las variaciones horizontales de este indicador podrian
correlacionarse con la presencia de huesos dispersos. Cuanto mayor es la
concentracion de huesos mayor es la acidez del terreno. Estudios
etnoarqueologicos realizados en el area Maya mostraron que las variaciones del
pH se conectan con zonas de preparacion de comida. Los suelos tienden a ser mas
alcalinos en areas de la cocina (Fernandez et al., 2002). En nuestro caso la
alcalinidad es coincidente con la zona de mayor concentracion ceramica.

La concentracion de fosforo inorganico a lo largo del perfil descrito oscila
enue 0,54 mg/ g y 0,45 mg / g, con una anomalia en los dos ultimos horizontes. La
determjnacion realizada sobre el horizonte 2A fue de 0,50 mg / g, coherente con
el minimo obtenido para las determinaciones del piso. Fue imposible encontrar
relacion alguna entre este indicador y las otras variables consideradas. N 0
obstante, segun Schlezinger (1999) el fosfato inorganico tjene menos valor
predictivo y es mas movil verticalmente que el fosforo organico.

Finalmente, los resultados obtenidos en la distribucion de fosforo organico
parecen ser especialmente importantes en este estudio. Seguin 10s estudios
emoarqueologicos este indicador tiene correlacion signiticativa con la preparacion
de comidas, su consumo y la disposicion de los desechos (Fernandez et al., 2002).

Los resultados son coherentes con los estudios etnoarqueologicos. En
sentido vertical, a través del perfil de suelo, se establecio que el piso ocupacional
(2A) tenia practzicamente el contenido mas alto de fosforo. En este caso también
es posible identificar una anomalia en su distribucion vertical en los dos iiltimos
horizontes descritos. En un senudo horizontal, fue posible establecer que una de
las areas con concentracion de f0sf0r0 organico mas alta responde al sector donde
hay mayor densidad de huesos; la segunda zona esta asociada con el lugar donde
se aglutina la ceramica. La'tercera, en el centro del patio, es coincidente con las
dos cistas que se encontraron con esqueletos, por lo tanto, podria asociarse a la
presencia de las tumbas subterraneas. Este es tal vez el unico indicador remanente
de ofrendas realizadas a los muertos subyacentes.

La descripcion del perfil de suelo se hizo cerca de la pared sur, no se observo _
ninguna diferencia visible durante la excavacion 0 descripcion. No es posible
definir si las anomalias detectadas son producto de algun tipo de perturbacion
natural 0 si tienen origen antropico. Un hecho interesante es que hasta ahora no
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se han encontxado tumbas de ninos ni de bebés. Para contrastar esta ultima

posibilidad se hicieron las determinaciones del contenido de fosforo inorganico
y organico a partir de las muestras tomadas del piso de una de las cistas,
obteniendo valores de 5,38 mg/ g para el primer elemento y 120 mg/ g para el
segundo. Es posible que esta sea la primera evidencia de este tipo de practica de
entierro. Estudios sobre la presencia de acidos grasos y ciertos compuestos
aromaticos podrian hechar luz sobre este punto.

CONCLUSIONES

El area del estu dio es un cono glacis formado por rio Blanco durante el
Holoceno medio. Esta compuesto por depositos de flujos de detritos provenientes
de la vertiente occidental de Aconquija, acontecidos durante e1Neoholoceno,
como producto de procesos periglaciares regionales. Es posible identificar tres
ciclos mayores de formacion.

Se ha establecido que todas las construcciones arqueologicas visibles
pertenecen al periodo Formativo (Cultura Tafi: 2296 1 70 AP a11140 t 50 AP). La
rnayoria se localiza en el ciclo depositacional mas antiguo. La fotointerpretacion
permitio diferenciar dos tipos principales de estructuras: a) las unidades agricolas
(compuestas por terrazas agricolas y despedres) y b) los recintos (divididos ern
simples, dobles, compuestos y cornplejos).

Las pruebas estadisticas aplicadas a los distintos tipos de recintos
mostraron que las unidades simples tenian distribuciorn regular mientras que las
unidades dobles estaban agrupadas y las compuestas distribuidas al azar.

La distribucion de las unidades simples es la expresion intrasitio de las
regularidades regionales descritas por Sampietro Vattuone (2000-2002). Su
distribucion es una respuesta a la funcionalidad principal del sitio: la produccion
agricola. La competerncia entre estas estructuras simples esta dada por su
funcionalidad comun, y se disousieron para minimizar los desplazamientos
durante el trabajo y aumentan al maximo el aprovechamiento del espacio
disponiblesLa distribucion del resto de los tipos constructivos analizados esta
subordinada a la tuncion principal del area.



Para realizar el analisis en escala doméstica se excavo el 57% del patio de
una nmidad compuesta. Se trata de una unidad residencial tipica con un patio
central de alrededor de 15 m de diametro y cinco cuartos conectados. Un fogon
encontrado en una de las habitaciones conexas tue datado en 1 560 1 60 AP, dentro

de las expectativas cronologicas.

El estilo constructjvo era el mismo de estructuras excavadas anteriormente.

Se trata de paredes de piedras consolidadas con barro. En algunos casos alcanzaron
2 m de altura y estaban asentadas sobre la superficie original del terreno, sin
cimentaciones.

Se encontraron tres cistas bajo el nivel del piso formativo, todas tenian la
misma apariencia constructiva pero una de ellas -C2— estaba vacia. Las otras
contenian al individuo y en el caso de C3 éste estaba acompanado de ajuar.

La determinacion de las distribuciones de huesos y tiestos ceramicos asi
como las firmas quimicas de pH, calcio, fosforo oranico e inorganico, y una
descripcion del perfil del suelo, permitié establecer la presencia de tres areas de
actividad mayores bien diferenciadas.

Se localizo un primer sector en el lado norte del patio. Alli se faenaron los
animales cazados en el valle (Mazama sp. 0 Hippocamelus antisensis, Lama
guanicoe y tal vez Ctenomis knighti - esta ultima especie es muy comun en las
excavaciones arqueologicas y no existen elementos para determinar si los restos
encontrados pertenecen a animales cazados 0 no). La presencia de extremidades
distales mostro que los animales cazados eran llevados enteros hasta la residencia
donde eran despresados. Las firmas quimicas apoyan esta teoria a través de la
presencia de concentraciones importantes de fosforo organico y los valores mas
bajos de pH.

Una segunda area de actividad, contra la pared sur, probablemente se
conecta con el procesamiento y almacenamiento de vegetales. La presencia de
valores altos de fosforo Organics junto con el pH mas alcalino y la mayor
concenuacion y tamano de tiestos ceramicos demuestran que era una superficie
donde pudieron concentrarse las ac tividades anteriormente rnenciona das.
Lamentablernente, dado lo tragrnentario del material, no tue posible remontar
piezas para determinar el tipo de formas presentes en la mues tra. Sin embargo,
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las caracteristicas y el grosor de los tiestos permite inferir que se trata de
especirnenes grandes.

La tercera zona, y la mas invisible, se relaciona con la presencia de las dos
cistas encontradas con individuos en el interior. Solo se encontro evidencia

quimica de su presencia, es muy probable que la practica de ofrendar con
elementos orgénicos de algun tipo haya enriquecido el conterudo de fosforo
organico del piso.

Finalmente, la descripcion y analisis del perfil de suelo permiiio identificar
inequivocamente el nivel de piso. Bajo este nivel y aproximadamente a 1,50 m de
profundidad se encontro una anomalia importante, especialmente en términos
del contenido de fosforo inorganico y organico. Hasta ahora no se ha podido
definir si es producto deun proceso natural (como cuevas de roedor no detectadas)
o si tuvo origen antropico. Los valores de fosforo orgénico e inorganico son
comparables con los valores encontrados a nivel del piso de C1.

Este estudio constituye el primer acercamiento sistematzico al conocimjento
de apropiacion y uso espacial realizado por esta sociedad en escalas diferentes
y con metodologias diversas. La aplicacion sistematica de estas técnicas mejoro
el conocimiento de la organization espacial y permitira la comprension de otras
culturas sedentarias tempranas del NOA a través de la determinacion de
regularidades en el manejo del territorio.
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