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OBJETIVOS GENERALES  

La materia Arqueología de Grupos Agricultores Americanos aborda el proceso de 

desarrollo sociocultural americano desde el surgimiento de las sociedades con economías 

productoras de alimentos, en el contexto de los grupos cazadores-recolectores hasta el impacto 

de la conquista hispánica sobre las entidades culturales plenamente agrícolas y/o pastoriles y, 

en algunos casos, con formaciones sociopolíticas estatales e imperiales. Estos procesos 

culturales abordan de modo particular y desde la arqueología, la Complejidad Social y la 

Cultura material, interrogándose acerca de los orígenes de la desigualdad y la diferenciación 

social y su interrelación, entre otros, con dimensiones y escalas tales como la producción de 

alimentos, la reducción de la movilidad, el urbanismo y la emergencia de nuevas tecnologías. 

Dada estas características teóricas de la asignatura, los objetivos generales del Plan de Trabajo 

son: 

- Introducir al alumno en el conocimiento de la variabilidad cultural entre las sociedades 

americanas productoras de alimentos como componente principal de su subsistencia, en 

distintas áreas geográfico-ambientales: Mesoamérica, áreas Andina, Intermedia y Amazónica 

y sur de Norteamérica. 

- Incorporar conocimientos generales y específicos sobre los aspectos teóricos y empíricos del 

desarrollo sociocultural americano desde el momento en que comienzan a experimentar con las 

economías productivas hasta el impacto europeo en el siglo XVI. 

- Discutir los procesos de cambio cultural en cada área, caracterizando los sistemas de 

subsistencia, asentamiento, tecnología e ideología. 
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- Evaluar los modelos actuales que explican el proceso de transición e interrelación entre 

estrategias económicas cazadoras-recolectoras y productoras de alimentos en relación al 

desarrollo de estructuras y organizaciones sociales complejas. 

- Proporcionar herramientas metodológicas para analizar y evaluar críticamente los conceptos 

teóricos y los datos arqueológicos o base empírica que sustentan la explicación de los procesos. 

- Brindar al alumno los conceptos generales de orden teórico como las herramientas 

metodológico-técnicas para estudiar aquellos procesos vinculados a la jerarquización y 

complejidad social. 

FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

La materia se estructura considerando dos lineamientos centrales fundamentales para la 

organización de los amplios contenidos del programa y para la integración de los 

conocimientos, desde una perspectiva teórica que integre al análisis las diversas visiones 

(discutibles hasta hoy) sobre la complejidad y la existencia o no de indicadores de la misma. 

Estos dos ejes son: 

- El proceso de complejización y diferenciación social, o sea, el surgimiento y desarrollo de la 

desigualdad social. La heterogeneidad y desigualdad en relación a los conflictos de la autoridad. 

El poder y su manejo en las esferas pública y privada. 

- Los modos de subsistencia, movilidad, asentamiento, tecnología y simbolización, manejo y 

producción de recursos-bienes en el contexto de la relación entre las poblaciones humanas y 

con su entorno. Las sociedades cazadoras recolectoras y las productoras de alimentos: sucesión 

y coetaneidad. 

Por otra parte, el estudio arqueológico de los complejos cambios en la organización de 

las sociedades americanas prehispánicas involucra el análisis y discusión de las diversas 

proposiciones teóricas que tienden a explicar las causas del cambio y sus derivaciones a lo largo 

del tiempo y en diversos contextos espaciales.  

Los ejes temáticos, por su parte, articulan temas fundamentales como: el poder y jerarquización 

de las relaciones sociales, procesos de manipulación y domesticación de plantas y animales, 

sedentarismo y el surgimiento de las primeras aldeas y ciudades (el urbanismo), las formaciones 

estatales e imperiales y las innovaciones tecnologías como la cerámica. Se analizan tanto en las 

áreas andina y mesoamericana, especialmente relacionadas a las tierras altas, como en las áreas 

Intermedia, Amazónica y Sur de Norteamérica, principalmente vinculadas a las tierras bajas. El 

desarrollo total de la asignatura se realiza en siete unidades: las tres primeras tratan las 

problemáticas generales y las siguientes cuatro unidades analizan casos particulares. Por último, 

esta materia permite al alumno abordar el conocimiento arqueológico-antropológico desde una 

perspectiva- teórico-metodológica-técnica de las sociedades productoras de alimentos 

americanas, en el contexto de las culturas desde el enfoque de los sistemas jerárquicos 

complejos que involucran conflictos, ritualización, uso del espacio y uso del poder a gran 

escala. 

CONTENIDOS  

El programa se ha estructurado en unidades temáticas para las clases de teóricos y para las 

clases de prácticos con el fin de lograr una articulación que brinde al estudiante los aspectos 

teóricos y herramientas conceptuales, así como la posibilidad de profundizar en el 
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conocimiento de determinados temas mediante la implementación de actividades prácticas 

que conllevan la lectura crítica y el desarrollo de un análisis de los contenidos de los textos 

por parte de los alumnos. La bibliografía de referencia se detalla en el apartado final. 

 

CONTENIDOS TEÓRICOS 

 

Unidad 1 

La variabilidad cultural y ambiental americana: medioambiente, recursos y opciones 

productivas. Conceptos, categorías y unidades de análisis espaciales y temporales: áreas 

geográficas y culturales, nucleares y marginales. Tradición, Horizonte y Período. Arcaico, 

Formativo, Preclásico, Clásico, Posclásico y Desarrollos Regionales.  

Esquemas generales sobre el desarrollo cultural americano y secuencias regionales de grupos 

agricultores y/o pastores. Antecedentes de las investigaciones. 

Unidad 2 

Categorías sociopolíticas tradicionales: banda, tribu, jefatura y estado. Su análisis crítico. 

Debate sobre el concepto de Jefatura como puerta hacia la jerarquización y el concepto de 

complejidad. Teorías sobre desigualdad y diferenciación social: dimensiones, escalas e 

integración. Poder, jerarquías, ritual y el cambio en las relaciones sociales. Cazadores-

recolectores complejos. Relaciones entre complejidad social-sedentarismo-agricultura. El 

proceso de sedentarización, la vida aldeana y el surgimiento del urbanismo. Monumentalidad. 

Los primeros estados e imperios: su diversidad y propuestas actuales. 

Unidad 3 

Innovación tecnológica: emergencia y dispersión de la tecnología alfarera en América. Debate 

y modelos sobre su origen, adopción y cronología. La alfarería en el Cono Sur, Tierras Bajas 

y Área Andina.  

Intensificación económica y los orígenes de la producción de alimentos: transición de las 

economías extractivas a productivas y su interrelación. El proceso de domesticación animal y 

vegetal. Teorías, modelos generales y evidencias arqueológicas sobre este proceso en distintas 

áreas de América. 

Unidad 4 

Las sociedades productoras de alimentos en el Área Andina Central y Centro-Sur: 

características ambientales y esquemas del desarrollo cultural. Organización sociopolítica y 

expansión territorial.  

Precerámico tardío, Período Inicial y Horizonte Temprano, Período Intermedio Temprano, 

Horizonte Medio, Período Intermedio Tardío y Horizonte Tardío. Características regionales: 

costa, sierra, selva y altiplano. Modelos de desarrollo estatal e imperialismo. 

Unidad 5 

Las sociedades productoras de alimentos en Mesoamérica: características ambientales y 

esquemas del desarrollo cultural. Organización sociopolítica y expansión territorial. 

Preclásico (o Formativo), Clásico y Posclásico. La expansión Azteca. Características 

regionales: Altiplano Central, Costa del Golfo, Oaxaca y El Área Maya. Modelos de 

desarrollo estatal e imperialismo. 

Unidad 6 

Las sociedades productoras de alimentos en el Sur de Norteamérica: características 

ambientales y esquemas del desarrollo cultural. Organización sociopolítica en el SO y SE 
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norteamericano. Los “constructores de túmulos” del Mississippi. Teorías del conflicto y la 

desigualdad social. Sistemas extra-regionales de circulación de bienes y ritualidad. Modelo de 

centro-periferia, esferas de interacción y relaciones con Mesoamérica. 

Unidad 7 

Las sociedades productoras de alimentos en las tierras bajas, Áreas Amazónica e Intermedia: 

características ambientales y esquemas del desarrollo cultural. La organización sociopolítica: 

las jefaturas complejas. El aporte de los estudios etnoarqueológicos. Sistemas de manejo del 

ambiente: “camellones”, roza y quema y “Terras pretas”. 

Sistemas de producción agrícola, recolección, caza y pesca. La mandioca. Desarrollo 

tecnológico de sistema de cultivo a gran escala. El proceso de domesticación y su relación con 

los factores ideacionales. La “manipulación” y la domesticación de alimentos. La 

domesticación del paisaje.  

 

CONTENIDOS PRÁCTICOS 

 

Unidad 1 

Características ambientales. Esquemas sobre historia de las investigaciones en sociedades 

productoras de alimentos americanas. Esquemas generales y secuencias regionales. Áreas 

culturales.  

Unidad 2 

Categorías sociopolíticas: debate sobre la categoría de “Jefaturas” en relación a la 

complejidad, liderazgo y poder. El concepto de “Formativo” y nuevas perspectivas sobre las 

secuencias regionales. 

Unidad 3 

Emergencia y dispersión de la tecnología alfarera: sitios arqueológicos principales en 

América. Domesticación vegetal: especies y sitios arqueológicos especialmente en el Área 

Andina y en Mesoamérica. 

Unidad 4 

Economías marítimas y terrestres en el Área Andina. Debate sobre su relación con la 

definición de el Precerámico tardío y el Período inicial (o formativo temprano). Proceso de 

desarrollo cultural prehispánico andino, con especial atención a los períodos intermedios y 

ejemplos de casos: Período intermedio temprano (o Formativo tardío). Período intermedio 

tardío (o desarrollos regionales). Área andina centro-sur con énfasis en el cono sur americano. 

Unidad 5 

Características ambientales, fronteras mesoamericanas. Periodificaciones propuestas por 

distintos autores. Preclásico (o formativo): Oaxaca y las fases Tierras Largas, San José 

Mogote y Monte Albán I y II. Las Tierras Mayas. Clásico: El urbanismo y los cambios 

sociopolíticos. Monte Albán III en el Valle de Oaxaca. Tierras Altas y Tierras Bajas Mayas. 

Postclásico: Oaxaca y Tierras Bajas Mayas: ocupaciones finales. Modelos sobre el “Colapso 

Maya”. 

Unidad 6 

Relaciones y esferas de interacción prehispánicas entre el Sur de Norteamérica y 

Mesoamérica. Intercambio y redes comerciales. 

Unidad 7 

El Área Amazónica y el Área Intermedia: Tierras Bajas sudamericanas, sectores más 

estudiados y secuencias de ocupación del espacio. Grandes debates entre Meggers y 
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Roosevelt. Complejidad y jefaturas. La “manipulación” y la domesticación de alimentos.  

 

ENCUADRE METODOLÓGICO Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

 

A) METODOLOGÍA DIDÁCTICA La metodología didáctica aplicada en las clases teóricas 

enfatiza en el aprendizaje estimulado desde una interacción de diálogo entre docente y alumno, 

donde se incentiva la participación dinámica del alumno. A través de esta metodología se busca 

fomentar el espíritu crítico en relación con las propuestas y modelos de interpretación 

arqueológica sobre los desarrollos sociopolíticos y culturales en las distintas áreas y regiones 

geográficas abordadas. En relación estrecha, con esta didáctica se pretende promover el análisis 

crítico, impulsar el aporte de ideas propias y fomentar el reconocimiento de los presupuestos 

teóricos que enmarcan a las diferentes posturas teóricas y estrategias de investigación de los 

autores en cada temática abordada.  

B) PLAN DE ACTIVIDADES El curso anual se desarrollará con una modalidad teórico-

práctica en dos clases semanales. Sobre la base de los objetivos, lineamientos generales y 

contenidos teóricos del programa vigente para la materia Arqueología de Grupos Agricultores 

Americanos, se propone un plan de actividades a desarrollar en las clases teóricas y prácticas 

de esta cátedra. - Cada clase consistirá en la exposición oral por parte del docente, y/o talleres 

de discusión sobre la base de lecturas y comentarios críticos de textos por parte del alumno. -

En cada tema se seleccionará la bibliografía básica y la complementaria para una optimización 

del orden de las lecturas. -En el primer encuentro donde comienza el abordaje de un tema, el 

docente procederá a desarrollar una síntesis teórica, mediante exposición oral, para introducir 

a los alumnos en el/los temas a ser tratados. -Se presentará a los alumnos los objetivos buscados 

con el tratamiento del tema y las problemáticas centrales a considerar. -Cuando las unidades 

temáticas lo permitan, se propone una confrontación de las ideas, escuelas o paradigmas que 

los autores analizados representen. -Además, se implementará la preparación de ensayos o 

monografías para el desenvolvimiento de temas específicos. -Para el dictado de clases se 

utilizarán medios audiovisuales (power point, diapositivas, videos,), los cuales contribuirán en 

la explicación de los distintos aspectos cubiertos por el/los contenidos de la unidad temática en 

cuestión. Por otra parte, habiendo provisto con anticipación a los alumnos de la bibliografía 

pertinente, en la siguiente clase se estimulará su participación mediante el comentario de los 

textos. El propósito de esta metodología es impulsar la lectura de la bibliografía bajo ciertos 

parámetros cualitativos postulados previamente. La modalidad propuesta, basada en 

exposiciones orales que demuestren el análisis crítico de los textos por parte de grupos de 

trabajo o a nivel individual tiene como objetivo no sólo que los alumnos incorporen los 

conceptos e interpretaciones vertidas en los artículos sino también que planteen las dudas 

surgidas respecto de la temática y las críticas a las posturas teóricas. Asimismo, busca impulsar 

el análisis crítico de los textos, el entrenamiento en la exposición y narración, la búsqueda de 

las ideas principales del autor y la generación de ideas propias. En estas instancias el docente 

debe valorar el aporte de ideas propias y/o de críticas fundamentadas con respecto al tema en 

cuestión. Estas prácticas buscan generar una dinámica de discusión, debates e intercambios 

entre los alumnos enfatizando la interconexión de ideas y temas. El docente juega un papel 

fundamental en la coordinación de estas actividades prácticas y en el dinamismo de las mismas. 

Para finalizar el trabajo en clase, el docente deberá resumir las posturas presentadas y efectuar 
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un resumen de las ideas principales de la unidad temática. El objetivo final es producir una 

síntesis de lo tratado y discutido en la clase. Respecto de la bibliografía, en los casos que se 

crea conveniente, se incorporarán textos con información actualizada, nuevas propuestas y/o 

planteos de debates sobre los contenidos teóricos que se estén tratando. Dicha bibliografía se 

irá actualizando acorde con el avance de las investigaciones sobre sitios o áreas de estudio 

particulares y sus nuevas publicaciones. Por otra parte, se harán los ajustes que sean necesarios 

en la dinámica de los prácticos para lograr una mejor transmisión de los conocimientos de 

acuerdo a la interacción que se logra con los alumnos en cada experiencia particular. La relación 

docente-alumnos varía acorde con las características de estos últimos como estudiantes, de 

modo que la mecánica diaria de las clases se adaptará a las demandas que la enseñanza 

universitaria requiere para cumplir el objetivo principal de educar y generar actitud crítica en 

los futuros profesionales.  

C) ACTIVIDADES EXTRAPROGRAMÁTICAS Como actividades complementarias del 

curso, se propone la disertación de investigadores invitados como una forma de incorporar 

nuevos conocimientos respecto de las distintas temáticas que se abordan en la materia a lo largo 

del año. Esta modalidad estaría sujeta a la coordinación con cada profesional. Se tendrá en 

cuenta para organizar este cronograma de charlas, la presencia en el país de investigadores de 

distintas partes de América vinculados a los cursos y seminarios de distintos Doctorados y a las 

conferencias organizadas por reuniones científicas de distinta índole. En esas oportunidades se 

contactará a los profesionales con el fin de invitarlos a concurrir a esta facultad para brindar 

una charla en el marco de la cátedra Arqueología de Grupos Agricultores Americanos. Es 

importante, para esta propuesta, la radicación del Doctorado en Arqueología en esta casa de 

estudios ya que convoca a docentes y doctorandos de Sudamérica. Por otra parte, ante el interés 

que los alumnos muestran ante la cultura material de las civilizaciones estudiadas en la materia, 

se buscará generar algún tipo de aproximación a colecciones arqueológicas pertinentes como 

una actividad extraprogramática. 

Criterios de Evaluación: 

Los criterios de evaluación de la materia se vinculan, por un lado, con las instancias de 

evaluación parciales y finales establecidas en el marco del cumplimiento del Reglamento de 

Enseñanza y Promoción (REP) de la FACSO – UNICEN, y con la dinámica de las clases, por 

otro. En el primer caso, se contemplan dos posibilidades: Con examen final en condición de 

regular y Examen libre. Quienes cursen regularmente la asignatura aprobarán la cursada 

obteniendo una calificación mínima de 4 (cuatro) o superior en tres exámenes parciales y 

asistiendo a un mínimo de 75% de las clases prácticas, acorde con lo previsto en el Reglamento 

de Enseñanza y Promoción de la Facultad de Ciencias Sociales (UNICEN). La promoción se 

alcanza a través de un examen final oral en el que se obtenga una nota superior a 4 (cuatro). 

Quienes rindan el examen en condición de libres, deberán aprobar un examen escrito 

eliminatorio para poder pasar a la instancia del examen oral (Art. 16 del REP). En el segundo 

caso, se realizará una evaluación permanente sobre la base de la interacción docente-alumno. 

En tal sentido, se realizará una evaluación diagnóstica al principio del curso y a lo largo del 

mismo, con el objeto de monitorear el ritmo e intensidad de aprendizaje. Asimismo, se hará una 

evaluación formativa oral sobre la base de la formulación de interrogantes, planteo y resolución 

de problemas. 
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Ubicación de la Materia en el Plan de Estudios. Aportes a la Carrera: 

La materia Arqueología de Grupos Agricultores Americanos se inserta en las últimas etapas 

del plan de estudios de la Carrera de Antropología con orientación Arqueológica (4to. año del 

plan vigente) y es, por lo tanto, una asignatura con contenidos específicos especializados 

dentro de la carrera de grado pero que busca la transversalidad en los temas abordados, 

integrando conocimientos previos. Sus contenidos enlazan con los aportados por las materias 

Introducción al Estudio de la Cultura Material, Arqueología de grupos cazadores-recolectores 

americanos y Arqueología Argentina con las que completan una visión integral y transversal 

del desarrollo cultura en América, desde una perspectiva arqueológica. Más allá del recorte 

geográfico explícito (América), se priorizan lineamientos centrales aplicables a los distintos 

casos continentales, destacando siempre la diversidad de tradiciones y marcos de referencia 

que impregnan e impregnaron la producción del conocimiento, en este caso, sobre las 

sociedades prehispánicas y su complejización, desde una perspectiva crítica. Por su contenido, 

esta materia se caracteriza por presentar tanto un carácter informativo como formativo para el 

alumno, estimulando la capacidad crítica en la lectura de los trabajos arqueológicos. 

BIBLIOGRAFIA DE REFERENCIA (Por Unidad - Obligatoria / Complementaria): 

Introductoria General 

Broda, J. 

2018. Cosmovisión y percepción del espacio en Mesoamérica y los Andes: arqueología e 

interdisciplina. Cuadernos del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano - Series 

Especiales. Vol. 6 (1): 1-20 

David, Bruno y Julian Thomas (eds.) 

2008 Handbook of Landscape Archaeology. WAC. Left Coast Press, Walnuk Creek, CA. 779 pp. (Ex libris: G. 

Politis). 

Fagan, B. 

2001 People Of The Earth. An Introduction To World Prehistory. Prentice Hall. New Jersey. Moore, Jerry D. 

2014 A Prehistory of South America. Ancient Cultural Diversity on the Last Known Continent. University Press 

of Colorado. ISBN 978-1-60732-332-7 / 978-1-60732-333-4 (EBOOK). 529 pág. (Ex libris: G. Politis; Trad. P. 

Madrid) 

Smith, C. (ed.) 

2014 Encyclopedia of Global Archaeology. Springer, NY.  

 

UNIDAD 1 

Características ambientales: 

David, Bruno y Julian Thomas 

2008 Landscape Archaeology: Introduction. En Handbook of Landscape Archaeology. WAC. Left Coast Press, 

Walnuk Creek, CA., editado por David, Bruno y Julian Thomas. Part I. Historical Perspective: 27-43. 

Fagan, B. 

2001 People Of The Earth. An Introduction To World Prehistory. Prentice Hall. New Jersey. 

Lathrap, Donald W.  

2010 El Alto Amazonas. Instituto Cultural RVNA, Chätäro editores. Santiago Rivas Pandero (ed.). Perú. 299 

pág. (Biblioteca INCUAPA INV: INCUAPA Nro.613). 

Lumbreras, L.  

2010 Los orígenes de la sociedad andina. I. El poblamiento del Perú por cazadores-recolectores. 2. El mundo 

andino (Cap.1). En : Carlos Contreras (Ed.), Compendio de historia económica del Perú I: Economía 
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prehispánica. Lima: BCRP; IEP. 

Silverman, H. y W. Isbell (eds.) 

2008 Handbook of South American Archaeology. Springer. PDF 

 

Complementaria 

Meggers, B. 

1996 Amazonia. Man and Culture In A Counterfeit Paradise. Revised Edition. Smithsonian Institution Press. 

Washington and London. Chapter 1, pp. 6-38.  

Willey, G.  

1971 An Introduction To American Archaeology. (Selección de Textos). Prentice Hall. New Jersey. (Biblioteca 

INCUAPA Textos completes, 2 tomos) 

Conceptos, categorías y unidades de análisis espaciales y temporales:  

Dillehay, T; V. Williams y C. Santoro 

2006 Áreas periféricas y nucleares. Contextos de interacciones sociales complejas y multidireccionales. 

Chungara, Revista de Arqueología Chilena, 38, 2: 249-256. 

Kaplan, D. 

2000 The Darker Side Of The “Original Affluent Society”(El Lado Oscuro de la “Sociedad Desahogada 

Original”). Journal of Anthropological Research 56 (3): 301-324. (Traducción de L.A. Orquera) 

López Aguilar, L. y Bali Chávez  

1995 Mesoamérica, una visión desde la teoría de la complejidad. Ludus Vitalis. Revista de Filosofía de las 

Ciencias de la Vida 3 (5): 83-102. 

Lumbreras, Luis 

1981 1. El Concepto de Área. En: Arqueología de la América Andina. Ed. Milla. Lima. Pp. 13-43.  

Matos Moctezuma 

1994 Mesoamérica. En: L. Manzanilla y L. López Lujan (Eds.) Historia Antigua de México, Vol. 1: 49-73. 

Muscio, Hernán Juan 

2009 El Formativo es una unidad de análisis inadecuad en la arqueología evolutiva del NOA. En Arqueología y 

Evolución. Teoría, metodología y casos de estudio. López, G. y M. Cardillo (editores), pp.197-213. SbColección 

Complejidad Humana. Buenos Aires. (Biblioteca INCUAPA NRO. 587) 

Olivera, D.  

2001. Sociedades agropastoriles tempranas: el Formativo inferior del noroeste argentino. En Historia Argentina 

Prehispánica, Tomo I: pp. 83-125. Brujas. Córdoba. 

Romero Contreras, A. T. y Ávila Ramos, L. 

1999 Mesoamérica: historia y reconsideración del concepto. Ciencia Ergo Sum, vol. 6, núm. 3. Universidad 

Autónoma del Estado de México,Toluca, México. 

Rowe. J. H.  

1976 Etapas y Períodos En La Interpretación Arqueológica. En: Revista Del Centro De Estudios De Arqueología 

Vol. III, Nro. Universidad Mayor De San Marcos. 

Complementaria 

Curtoni, R. y G. Politis 

2006 Race And Racism In South American Archaeology. World Archaeology 38 (1): 93-108. Routledge. 

Willey, G. y P. Phillips 

1958 Method And Theory In American Archaeology. University Of Chicago Press. Chicago. (Selección de 

Textos Traducidos). 

Esquemas generales y secuencias regionales: 

Bueno Mendoza, A.  
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El Formativo Andino: Análisis, revisión y propuestas. (Disponible en: 

http://cf.geocities.com/arqueologia_andina/el_formativo_andino.htm)  

Fagan, B. 

2001 People Of The Earth. An Introduction To World Prehistory. Prentice Hall. New Jersey. 

Lavallé, D. y S. Uceda  

1999 Las civilizaciones peruanas. Síntesis. En: Perú: dioses,pueblos y tradiciones. Ed. Daoulas: Centro cultural 

Abadía de Daoulas, pp: 72-132. 

López Austin, A. y López Luján, L.  

2000 La periodización de la historia mesoamericana. Tiempo mesoamericano I. Arqueología Mexicana 43: 14-

23 

Lumbreras, L. G. 

2005 El Perú Prehispánico. En: Perú: indígena y virreinal. Museu Nacional d'Art de Catalunya: Ministerio de 

Cultura, Biblioteca Nacional. ISBN 84-96008-64-9, págs. 19-31. 

2006 Un Formativo sin cerámica y cerámica preformativa. Estudios Atacameños. Arqueología y Antropología 

Surandinas 32: 11-34. 

Matos Moctezuma 

1994 Mesoamérica. En: L. Manzanilla y L. López Lujan (Eds.) Historia Antigua de México, Vol. 1:49-73. 

Pozorski, S. y T. Pozorski 

2008 Early Cultural Complexity on the Coast of Peru. En: Handbook of South American Archaeology, 

Silverman, H. y W. Isbell (Eds.). Springer, Capítulo 31, pp. 607-631. 

Staller, J. E. 

2006 La domesticación de paisajes: ¿Cuáles son los componentes primarios del Formativo? Estudios 

Atacameños. Arqueología y Antropología Surandinas 32: 43-57. 

Complementaria 

Joffré, G. R. 

2005 Periodificación en arqueología peruana: genealogía y aporía. Boletín del Instituto Francés de Estudios 

Andinos, 34 (1): 5-33 

Manzanilla, L. (Ed.)  

1997 Emergence And Change In Early Urban Societies. Plenum Press. 

 

UNIDAD 2 

Categorías sociopolíticas: 

Beck Jr., R. A. 

2003 Consolidation And Hierarchy: Chiefdom Variability In The Mississippian Southeast. American Antiquity 

68 (4). 

Cambridge, pp.37-79. 

Earle, T.  

2011 Chiefs, Chieftaincies, Chiefdoms, and Chiefly Confederacies: Power in the Evolution of Political Systems. 

Social Evolution & History 10 (1): 27–54. ‘Uchitel’ Publishing House.  

Feinman, G. y J. Neitzel 

1984 Too Many Types: On Overview Of Sedentary Prestate Societies In The Americas. 

Advances In Archaeological Method And Theory, Vol. 7.  

Guevara Chumacero, M.  

2007 Jefaturas y señoríos en Mesoamérica. Divergencias en la evolución social. Maguaré 21: 189-215. 

Nielsen, A.  
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1994 El Pensamiento Tipológico Como Obstáculo Para La Arqueología De Los Procesos De Evolución En 

Sociedades Sin Estado. Comechingonia 8. 

Redmond, E. M., Spencer Ch. S.  

2012. Chiefdoms at the threshold: The competitive origins of the primary state. Journal of Anthropological 

Archaeology 31: 22-37. 

Roosevelt, Anna 

1993 The Rise And Fall Of The Amazonian Chiefdoms. L' Homme, 126-128, XXXIII (2-4): 255-282. 

Stanish, Ch.  

2006 The Evolution of Chiefdoms. An Economic Anthropological Model. En Archaeological Perspectivas on 

Political Economies, editado por G. Feinman and L. Nicholas, Fundations of Archaeological Inquirí, pp. 7-24. 

Turchin, P. y Gavrilets, S. 

2009 Evolution of Complex Hierarchical Societies. Social Evolution & History 8 (2): 167-198. ‘Uchitel’ 

Publishing House. PDF 

Complementaria 

1991 The Evolution Of Chiefdoms. En: Chiefdoms, Power, Economy And Ideology, editado por T. Earle: 1-

15. Cambridge University Press (Traducción de De Feo-Scatollín-Balbarrey). 

Complejidad, diferenciación y desigualdad social: 

Arnold, J. 

1996 The Archaeology of Complex Hunter-Gatherers. Journal Of Archaeological Method And Theory, Vol. 3, 

Nro.2, Plenum Press: 77-126. (Hay Traducción) 

Demarest, A.  

2001 Nuevas evidencias y problemas teóricos en la investigación sobre los orígenes de las sociedades complejas 

en Guatemala. En XIV Simposio de Investigaciones Arqueológicas en Guatemala, 2000 (editado por J. Laporte, 

A. Suasnávar y B. Arroyo), pp 8-25. Museo Nacional de Arqueología y Etnología, Guatemala (versión digital). 

Herhahn, C. 

2007. Pastoreo, movilidad, ritual mortuorio y contextos de complejidad social emergente. En: En Sociedades 

Precolombinas Surandina, pp. 317-330. 

Owen, D. y B. Hayden 

1997 Prehistoric Rites De Passage: A Comparative Study of Transegalitarian Hunter-Gatheres. Journal of 

Anthropological Arcgaeology 16: 121-161. 

Price, T. D. y J. A. Brown (Eds.) 

1985 Prehistoric Hunter-Gatherers. Academia Press, Orlando. El surgimiento de la complejidad cultural. 

Selección de texto traducida para la Cátedra América 1, UNLu. 

Reynoso, C.  

2011 Redes Sociales y Complejidad. Modelos Interdisciplinarios en la Gestión Sostenible de la Sociedad y la 

Cultura. Caps. 1-11. Editorial SB, Buenos Aires.  

Rowley-Conwy, P. 

2001 Time, Change And The Archeology Of Hunter-Gatherers: How Original Is The ´Original Affluent 

Society´?. En: C. Panter-Brick, R. Layton and P. Rowley-Conwy (Eds.) Hunter-Gatherers. An Interdisciplinary 

Perspective. Cambridge University Press. 

Siqueiros-García, J. M.  

2012 Cultura y Complejidad. Un acercamiento jerárquico. Pacarina del Sur (En línea), año 4, nro.13, octubre-

diciembre. ISSN: 2007-2309. Consultado el 14 de Abril de 2014.  

Smith, E. A., K. Hill, F. W. Marlowe, D. Nolin, P. Wiessner, M. Gurven, S. Bowles, M. Borgerhoff Mulder, T. 

Hertz y A. Bell.  

2010 Wealth transmission and inequality among hunter-gatherers. Current Anthropology 51: 19-34. 
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Stanish, C.  

2003 Ancient Titicaca. The Evolution of Complex Society in Southern Peru and Northern Bolivia. University of 

California Press Berkeley and Los Angeles, California. 

Uribe, M. 

2006 Acerca de la complejidad, desigualdad social y el complejo cultural Pica-Tarapacá en los Andes Centro-

Sur (1000-1450 DC). Estudios Atacameños 31: 91-114. 

Proceso de sedentarización y la vida aldeana: 

Brown, J. 

1985 Long-Term trends to Sedentarism and The Emergence of Complexity in The American Midwest. En: P. 

Douglas Price Y J. Brown (Eds.) Prehistoric Hunter-Gatherers. The Emergence Of Cultural Complexity. 

Academic Press: 201-231. 

Dillehay, T.D.  

2013 Foro de discusión: Sedentarismos y complejidad prehispánicos en América del Sur. Intersecciones en 

Antropología 14: 29-65.  

Flannery, K. 

2002 The Origins Of The Village Revisited: From Nuclear To Extended Households. American Antiquity 67 (3): 

417-433. 

Heckenberger, Michael, James Petersen y Eduardo Neves 

1999 Village Size And Permanence In Amazonia: Two Archeological Examples From Brazil, Latin America 

Antiquity 10(4): 353-376. 

Kelly, R. 

1992 Mobility/Sedentism: Concepts, Archaeological Measures, And Effects. Annual Review Anthropology 21: 

43-65.  

Politis, G. 

1996 Moving To Produce: Nukak Mobility And Settlement Patterns In Amazonia. World Archaeology 27 (3): 

492-511. 

Rafferty, J.  

1985 The Archaeological Record of Sedentariness. M. B. Schiffer (Ed.) Advances In Archaeological 

Method And Theory, Vol. 8 (Hay Traducción). 

Raymond, S.  

2008. The Process of Sedentism in Northwestern South America. En Handbook of South American 

Archaeology. Capitulo 5, pp: 79-90. 

Stahl, P. W. y Oyuela-Caycedo, A. 

2007. Early prehistoric sedentism and seasonal animal exploitation in the Caribbean lowlands of Colombia. 

Journal of Anthropological Archaeology 26: 329–349 

Testart, A. 

1982 The Significance Of Food Storage Among Hunter-Gatherers: Residence Patterns, Population Densities 

And Social Inequalities. Current Anthropology 23 (5): 523-537. 

Primeros estados, imperialismo y urbanismo: 

Balkansky, A., Pérez Rodríguez, V. y Kowalewski, S. 

2004 Monte Negro and the Urban Revolution in Oaxaca, Mexico. Latin American Antiquity 15 (1). 

D'Altroy, Terence y Schreiber, Katharina.  

2004 Andean Empires. Silverman, Helaine (Editor): Andean Archaeology. Blackwell Studies In Global 

Archaeology; Blackwell Publishing. Bodmin. 

Elson, Ch. y R.A. Covey 

2006 Intermediate Elites In New World. States And Empires. En: Elson, Ch. Y R.A. Covey (Eds.) Intermediate 
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Elites In Pre-Columbian States And Empires. The University Of Arizona Press, Tucson, pp. 3-43. 

Flannery, K. y J. Marcus 

2000 Formative Mexican Chiefdoms And The Myth Of The “Mother Culture”. Journal of Anthropological 

Archaeology 19:1-37.  

Levine, A., Stanish,C., Williams, R. W., Chávez, C., and M. Golitko 

2013 Trade and Early State Formation in the Northern Titicaca Basin, Peru. Latin American Antiquity 24(3): 

289–308. 

Lumbreras, Luis G. (Ed.) 

1999 Formación De Las Sociedades Urbanas. En: Lumbreras, L. G. (Ed.), Historia De América Andina; 

Volumen 1. Las Sociedades Aborígenes. Universidad Andina Simón Bolivar. Quito, Pp. 223-281. 

Makowski, K. 

2008 Andean Urbanism. En Handbook Of South American Archaeology. Edited By Silverman, H. y W. Isbell. 

Springer. Cap. 32: Pp.633-658. 

Manzanilla, L. 

1999 The First Urban Development In The Central Highlands Of Mesoamerica. En: W. Bray y L. Manzanilla 

(Eds.) The Archaeology Of Mesoamerica, Pp. 13-31. British Museum Press. 

2006 Estados Corporativos Arcaicos. Organizaciones De Excepción En Escenarios Excluyentes. Cuicuilco 13 

(36): 13-45. México. 

Marcus, Joyce y Flannery, Kent V.  

2002 La Civilizacion Zapoteca: Cómo Evoluciono La Sociedad Urbana En El Valle De Oaxaca. Fondo De 

Cultura Economica. México D. F. 

Spencer, C. Y E. Redmond 

2012 Chiefdoms at the threshold: The competitive origins of the primary state. Journal Of Anthropological 

Archaeology 31: 22-37.  

Smith, M. y L. Montiel 

2001 The Archaeological Study Of Empires And Imperialism In Pre-Hispanic Central Mexico. 

Journal Of Anthropological Archaeology 20 (3): 245-284. 

Smith, M. y K. Schreiber 

2005 New World States And Empires: Economic And Social Organization. Journal Of Archaeological Research 

13 (3): 189-229. 

2006 New World States And Empires: Politics, Religion, And Urbanism. Journal Of Archaeological Research 

14 (1): 1-52. 

Stanish, Ch.  

2001 The Origin of State Societies in South America. Ann. Rev. Anthropol. 30: 41-64. 

Varios autores (varios capítulos) 

2008 States And Empires of The Central Andes. En Handbook of South American Archaeology. Editado por 

Silverman, H. y W. Isbell. Springer. Part VII, pp. 706-1002. 

 

UNIDAD 3 

Emergencia y dispersión de la tecnología alfarera: 

Hayden, B.  

1995 The emergence of prestige technologies and pottery. En: Barrett, William K. and Hoopes, John W. (Eds.). 

The emergency of pottery. Technology and innovation in ancient societies. Washington: Smithsonian Instirution 

Press.  

Hoopes, J.  

1994 Ford Revisited: A Critical Reviw of The Chronology and Relacionships of the Earliest Ceramic Complex 
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in the New World, 6000-1500 BC. Journal Of World Prehistory Vol 8, Nro. 1:1-49 (Traducción).  

Meggers, B. 

1998. Evolución y difusión cultural. Enfoques teórico para la investigación arqueológica. Tomo I. Quito: Abya 

Yala. 

1999 La Difusión De La Cerámica Temprana En Sudamérica. Actas XII Congreso Nacional De Arqueología 

Argentina, Tomo 1: 17-38. La Plata.  

Oyuela-Caycedo, A. 

2008 Late Pre-Hispanic Chiefdoms of Northern Colombia and the Formation of Anthropogenic Landscapes. En 

Handbook of South American Archaeology. Editado por Silverman, H. y W. Isbell. Springer. Cap. 22, pp. 405-

428. 

Rice, P. 

1999 On The Origins Of Pottery. Journal Of Archaeological Method And Theory, 6 (1): 1-54. 

Roosevelt, A., R. Houseley, M Imazio Da Silveira, S. Maranca y R. Johnson  

1991 Eight Millemium Pottery From Prehistoric Shell Midden In The Brazilian Amazon. Science 254: 1621-

1624. 

Complementaria  

Politis, G., G. Martínez y M. Bonomo 

2001 Alfarería Temprana En Sitios Cazadores-Recolectores De La Región Pampeana (Argentina). Latin 

American Antiquity 12 (2): 167-181. 

Raymond, J. S., Oyuela-Caicedo, A. y P. H. Carmichel  

1998 The Earliest Ceramic Technologies of the Northern Andes: an comparative analysis. MASCA Research 

Papers in Science and Archaeology, Supplement to Vol. 15: 153-172. 

Zeidler, J. 

2008 The Ecuadorian Formative. En Handbook Of South American Archaeology. Editado por Silverman, H. y 

W. Isbell. Springer. Cap. 24, pp. 459-488. 

Domesticación vegetal y animal: 

Binford, L.  

1994 En Busca Del Pasado. Cap. 8 Sobre Los Orígenes De La Agricultura, Pp. 210-229. Ed. Crítica. (1983). 

Bonavia, D. 

1996 Los Camélidos Sudamericanos (Una Introducción A Su Estudio). IFEA-UPCH-Conservation International, 

Tomo 93, Serie Travaux. Capítulo 5 El Proceso De Domesticación De Los Camélidos Sudamericanos y Sus 

Problemas: 227-245. 

Fagan, B. 

2001 People Of The Earth. An Introduction To World Prehistory. Prentice Hall. New Jersey. Caps. 8 y 13. 

Harris, D.  

2007 Agriculture, cultivation and domestication: Exploring the conceptual framework of Early Food Production. 

En Denham, T.; J. Iriarte Y L. Vrydaghs (eds.) Rethinking archaeological and ethnoarchaeological perspectives 

agriculture, pp. 16-35. One World Archaeology 51. Left Coast Press, Inc. (Biblioteca INCUAPA NRO. 493.25).  

Lumbreras, L.  

2010 Los orígenes de la sociedad andina. Los procesos de domesticación (Período Arcaico Inferior: 8000 - 3000 

a.C.). En : Carlos Contreras (Ed.), Compendio de historia económica del Perú I: Economía prehispánica. Lima: 

BCRP; IEP. 

Matos Mendieta, E. 

2013 La agricultura en Mesoamérica. Arqueología Mexicana, Vol.21, Nro. 120: 28-35. INAH. 

Salcedo Camacho, L. 

2012. El contexto de la Neolitización en el área central andina. En Praehistoria Andina I, Cap. 3. pp. 41-52. 
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(ambiente, domesticación de plantas y animales) 

Zeder, N.; D. Bradley, E. Emshwiller y B. Smith 

2006. Documenting Domestication. New Genetic and Archaeological paradigms. Univ. of California Press. 

(Biblioteca INCUAPA 712)  

Domesticación vegetal: 

Bonavía, D. y A. Grobman  

1989 Andean Maize: Its Origins And Domestication. Harris And Hillman (Eds.) Foraging And Farming. The 

Evolution Of Plant Explotation. One World Archaeology 13, London. 

Carrillo Trueba, C. 

2008 El origen del maíz. Naturaleza y cultura en Mesoamérica. Ciencias 92-93: 4-13.  

Denham. T., J. Iriarte y L. Vrydaghs (eds.) 

2007. Rethinking Archaeological and Ethnoarchaeological Perspectivas Agricultura. Series Editors: J. Gero, M. 

Leone y R. Torrence. One World Archaeology. Left Coast Press. California (Biblioteca INCUAPA 493.25)  

Fedik, S.  

1995 Indigenous Agriculture In The America. Journal of Archaeological Research 3 (4). 

Harris, D.  

1989 An Evolutionary Continuum of People-Plant Interaction. Harris And Hillman (Eds.) Foraging And 

Farming. The Evolution Of Plant Explotation. One World Archaeology 13, London. 

Mc Clung De Tapia, E. 

2013 El origen de la agricultura. Arqueología Mexicana, Vol. 21, Nro. 120. INAH. 

McClung de Tapia, E., Martínez Yrizar, D., Acosta, G., Zalaquet, F., y E. A. Robitaille 

Nuevos fechamientos para las plantas domesticadas en el México prehispánico. An. Antrop., 35 (2001), 125-156. 

Oliver, José 

2001 The Archaeology of Forest Foraging And Agricultural Production In Amazonia, In: Unknown Amazon, 

Culture In Nature In Ancient Brazil, C. McEwan, C. Barreto y E. Neves, Eds. London: British Museum Press, 

pp. 50-85. 

Pearsall, D. 

2008 Plant Domestication And The Shift To Agricultura In The Andes. En Handbook Of South American 

Archaeology. Editado por Silverman, H. y W. Isbell. Springer, Cap.7: pp.105-120. 

Rindos, D.  

1980 Symbiosis, Inestability And The Origins And Spread Of Agriculture. A New Model. Current Anthropology 

21(6).  

Complementaria 

Iriarte, J., I. Holst, O. Marozzi, C. Listopad, E. Alonso, A. Rinderknecht y J.Montaña 

2004 Evidence for Cultivar Adoption and Emerging Complexity during the Mid-Holocene in the La Plata Basin. 

Nature 432: 614-617. 

Logan, A., C. Hastorf y D. Pearsall 

2012. “Let´s Drink Together”: Early Ceremonial Use of Maize in the Titicaca Basin. Latin American Antiquity 

23 (3), Septiembre 2012: 235-258. 

Yacobaccio, H. y M.A. Korstanje 

2007 Los procesos de domesticación vegetal y animal. Un aporte a la discusión argentina en los últimos 70 años. 

Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología XXXII: 191-215. 

Domesticación animal: 

Bonavia, D.  

1999 The Domestication of Andean Camelids. En: G. Politis y B. Alberti (Eds.) Archaeology In Latin American, 

pp. 130-147. Routdlege. London 
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Browman, D. L. 

1986 Origins and Development of Andean Pastoralism. An Overview of the Last 6000 Years. En: J. Clutton-

Brock (Ed.) The Walking Larder. Patterns Of Domestication Pastoralism And Predation. One World 

Archaeology. Unwin Hyman. London: 256-268. 

Gallardo, F. y H. Yacobaccio 

2007 ¿Silvestres o domesticados? Camélidos en el arte rupestre del formativo temprano en el Desierto de 

Atacama (Norte de Chile). Boletín del Museo Chileno de Arte Precolombino, 12 (2): 9-31. 

Pozzi-Escot, D. 

2004 Los Camélidos En El Antiguo Perú, Un Balance Desde La Arqueozoología. En Zooarchaeology In South 

America, Editado por G.Mengoni Goñalons, pp. 139-151. Bar Internacional Series 1298.  

Stahl, P. 

2008 Animal Domestication In South America. En Handbook Of South American Archaeology. Editado por 

Silverman, H. y W. Isbell. Springer, Cap. 8, pp. 121-130. 

Wheeler, J.  

1988 Origin And Evolution Of The South American Camelidae. En: 60th. Western Veterinary Conference, Las 

Vegas. Selected Papers, pp.290-300.  

Wing, E.  

1985 Domestication Of Andean Mammals. En: F. Vuilleumier y M. Monasterio (Eds.) High Altitude Tropical 

Biogeography, Oxford University Press Inc. New York. 

Yacobaccio, H. 

2014 Pastoreo, movilidad y sequía. Cuadernos del INAPL, serie especial, Nro.2, Vol 1: 113-121. 

Hugo D. Yacobaccio, H. y B. Vilá  

2013 La domesticación de los camélidos andinos como proceso de interacción humana y animal. Intersecciones 

en Antropología 14: 227-238.  
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Ambiente andino: 

Llagostera, A.  

2010 Retomando los límites y las limitaciones del “archipiélago vertical”. Chungara, Revista de Antropología 

Chilena 42 (1): 283-295. 

Murra, J. V.  

1975 Formaciones Económicas y Políticas Del Mundo Andino. Instituto De Estudios Peruanos. 

1976 Los Límites y Las Limitaciones Del Archipiélago Vertical En Los Andes. Anales De La Universidad Del 

Norte 10:141-6. Antofagasta. 

Pulgar Vidal, J.  

1941 Geografía Del Perú. Las Ocho Regiones Naturales Del Perú. Lima. 

Sandweiss, D. y J. Richardson III 

2008 Central Andean Environments. En Handbook Of South American Archaeology. Editado por Silverman, H. 

y W. Isbell. Springer. Cap. 6, pp.93-104. 

Secuencias regionales e Historia de las investigaciones: 

Burger, R.  

1989 An Overview Of Peruvian Archaeology (1976/1986). Annual Review Of Anthropology, 18. 

Herrera, A.  

2008 Historia de la arqueología andina. En Arqueología En Latinoamérica: Historia, Formación Académica Y 

Perspectivas Temáticas. Memorias del Primer Seminario Internacional de Arqueología Uniandes. 

Joffré, G. R. 
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2005 Periodificación en arqueología peruana: genealogía y aporía. Boletín del Instituto Francés de Estudios 

Andinos, 34 (1): 5-33 

Lumbreras, L.G.  

2005 El Perú Prehispánico. En Perú: Indígena y Virreinal. Pp.:19-31. Museu Nacional d'Art de Catalunya 

: Ministerio de Cultura, Biblioteca Nacional. 

Pozorski, S y T. Pozorski  

1987 Chronology. Cap. Inicial . Haas, J., S. Pozorsky y T. Pozorsky (Eds.) The Origins And Development Of 

Andean State. Cambridge University Press. 

Rowe, J.  

1960 Tiempo, Estilo y Proceso Cultural En La Arqueología Peruana. 2ª Ed. Instituto De Estudios Andinos. 

Berkeley, California. 

Willey, G.  

1971 An Introduction To American Archaeology. (Selección De Textos) Prentice Hall. New Jersey. 

Precerámico Tardío y Período Inicial (o Formativo Temprano): 

Cornejo Maya, C.A.  

2013 Arquitectura precerámica monumental en la costa central: la tradición El Paraíso. Revistas de investigación 

17 (30): 105 – 129. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

Kaulicke, P.  

2010 La economía en el período formativo. En Carlos Contreras (Ed.), Compendio de historia económica del 

Perú I: Economía prehispánica, pp: 137-222. Lima: BCRP; IEP. 

Keefer, D. K., S. D. deFrance, M. E. Moseley, J. B. Richardson III, D.R. Satterlee, A. Day-Lewis.  

1998 Early Maritime Economy and El Niño Events at Quebrada Tacahuay, Peru. Science 281: 1833-1835. 

Pozorski, T. y S. Pozorski  

1999 Una reevaluacion del desarrollo de la sociedad compleja durante el precerámico tardío en base a los 

fechados radiocarbónicos y a las investigaciones arqueológicas en el Valle de Casma. Boletin de Arqueología 

PUCP 3: 171-186 

Pozorsky, S. y T. Pozorsky  

2008 Early Cultural Complexity On The Coast Of Perú. En Handbook of South American Archaeology. Editado 

por Silverman, H. y W. Isbell. Springer. Cap. 31, pp. 607-632. 

Pozorski, S. y T. Pozorski  

2011 The square-room unit as emblem of power and authority within the inicial period Sechín Alto Polity, 

Casma Valley, Perú. Latin American Antiquity 22 (4): 427-451. (Biblioteca INCUAPA). 

Quilter J. y T. Stocker  

1983 Subsistence Economies And The Origins Of Andean Complex Societies. American Anthropologist 85: 

545-562. 

Salcedo Camacho, L. 

2012 El estadio Arcaico en el área central andina. En Praehistoria Andina I, Cap. 2. pp. 15-40.  

Shady Solís, R.  

2005. Caral-Supe y su entorno natural y social en los orígenes de la civilización. Investigaciones Sociales 9 (14): 

89-120. UNMSM, Lima.  

2006 Amreca´s First City: The Case of Late Archaic Caral. Andean Archaeology III, pp. 28-66.  

Sandweiss, D. H. y M. E. Moseley 

2002 Amplifying Importance of New Research in Peru. Science 294: 1651-1653. (Carta en respuesta a Shady 

Solís et al. 2001 en Science 292 sobre el sitio Caral). 

El Horizonte Temprano (o Formativo Medio): 

Burger, R.  
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2008 Chavín De Huántar And Its Sphere Of Influence. En Handbook Of South American Archaeology. Editado 

por Silverman, H. y W. Isbell. Springer. Cap. 35, pp. 681-703. 

Burger, R. y R. Matos Mendieta 

2002 Atalla: A Center On The Periphery Of The Chavín Horizon. Latin American Antiquity 13 (2): 153-177. 

Clasby, R, y J. Meneses  

2012 Nuevas investigaciones en Huayurco: Resultados iniciales de las excavaciones de un sitio de la ceja de 

selva de los Andes peruanos. Arqueologia y Sociedad 25 (303 – 326). Museo de Arqueología y Antropología. 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

Kaulicke, P. 

2013 Paracas y Chavín. Variaciones sobre un tema longevo. Boletín de Arqueología PUCP 17: 263-289. 

Montenegro, C. M. 

2014 Festines y poder en Chavín de Huántar durante el Período Formativo Tardío en los Andes Centrales. 

Chungara 46 (3): 313-343 

Rick. J. W. 

2014 Cambio y continuidad, diversidad y coherencia: Perspectivas sobre variabilidad en Chavín de Huántar y el 

Período Formativo. Senri Ethnological Studies: 261–289.  

Tantaleán, H. 

2011 Chavín de Huántar y la definición arqueológica de un estado teocrático andino. 

Arqueología y Sociedad 23: 47-92. 

Wilson, D. 

1999 Prehistoric Central Andean States. The Chavin Cult. En Indigenous South Americans Of The Past And 

Present. An Ecological Perspective. Westview Press. Capítulo 9, pp. 371-380. 

Complementaria 

Burger, R.  

1988 Unity And Heterogeneity Within The Chavín Horizon. Keatinge (Ed.) Peruvian Prehistory. Cambridge 

University Press. 

T. Pozorski Y S. Pozorski 

1987 CHAVÍN, Initial Period and Early Horizon. En: Origins and development of the Andean State. Editado por 

J. Hass, S. Pozorski y T. Pozorski. Cambridge University Press. 

Período Intermedio Temprano (o Formativo Tardío): 

Billman, B. 

2002 Irrigation And The Origins Of The Southern Moche State On The North Coast Of Peru. Latin American 

Antiquity 13 (4): 371-400. 

Cano, I. T. 

2010 Hacia un nuevo paradigma de Moche: interpretaciones acerca de la relación entre las tradiciones culturales 

Moche y Gallinazo. Anales del Museo de América 18: 99-123. 

Castillo Butters, L. y S. Uceda Castillo 

2008 The Mochicas. En Handbook Of South American Archaeology. Editado por Silverman, H. y W. Isbell. 

Springer. Cap. 36, pp. 707-730. 

Dulanto, J. 

2008 Between Horizons: Diverse Configurations Of Society And Powering. The Late Pre-Hispanic Central 

Andes. En Handbook Of South American Archaeology. Editado por Silverman, H. y W. Isbell. Springer. Cap. 

38, pp. 761-782. 

Dulanto, J. y Bachir Bacha A. 

2011 Nuevas evidencias y nuevas perspectivas sobre la cultura Paracas: Una introducción. Boletín de 

Arqueología PUCP 17: 5-8. ISSN 1029-200. 
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Jaime Castillo, L. y C. Donnan  

1995 Los mochicas del norte y los mochicas del sur. Una perspectiva desde el valle de Jequetepeque. En: Vicus. 

Makowsky, Donnan, Amaro Bullon, Diez Canaseco, Elespuru Roveredo y Murro (eds.), pp. 143-176. 

Prieto, G. 2013. 

El Espacio Domestico de los pescadores del Periodo Inicial (1550-1250 a.C.) en la Costa Norte del Perú. Un 

estudio preliminar del sitio Pampas Gramalote, valle de Moche. Arkinka 207: 90-99. 

Proulx, D.  

2008 Paracas And Nasca: Regional Cultures On The South Coast Of Peru. En Handbook Of South American 

Archaeology. Editado por Silverman, H. y W. Isbell. Springer. Cap. 29, pp. 563-585. 

Quilter, J. Y M. Koons 

2012 The Fall of the Moche: A Critique of Claims for South Americas´s First State. Latin American Antiquity 23 

(2): 127-143.  

Santillana, J. I. 

2010 Economía prehispánica en el Área Andina (Período Intermedio Temprano, Horizonte medio y Período 

Intermedio Tardío). En Carlos Contreras (Ed.), Compendio de historia económica del Perú I: Economía 

prehispánica, pp.: 231-305. Lima: BCRP; IEP. 

Silva, J.  

2014 La cultura Lima en el valle del río Chillón, Costa Central del Perú: sitios y asentamientos poco conocidos. 

Boletín de Arqueología PUCP 18 (39 - 57).  

Uceda Castillo S., y C. E. Rengifo Chunga 

2006 La especialización del trabajo: teoría y arqueología. El caso de los orfebres Mochicas. Bulletin de l’Institut 

Français d’Études Andines, 35 (2): 149-185. 

Vaughn, K. 

2004 Households, Crafts, And Feasting In The Ancient Andes: The Village Context Of Early Nasca Craft 

Consumption. Latin American Antiquity 15 (1).  

Complementaria 

Bawden, Garth.  

2004 The Art Of Moche Politics. Silverman, Helaine (Ed.), Andean Archaeology. Blackwell Studies In Global 

Archaeology; Blackwell Publishing. Bodmin. 

Castro-Martínez, P. V., J.C. De La Torre, T. Escoriza-Mateu, M.C. Godoy, B. Lapi, I. Gamboa Velásquez, J.  

2005 Continuidad y cambio en la organización de los espacios arquitectónicos de Huaca de la Luna y Plataforma 

A de Galindo, costa norte del Perú. Bulletin de I’Institut Français d’Études Andines 34 (2): 161-183. 

Hall, S. 

2010 Espíritus en la arena. Las líneas de Nasca revelan sus secretos. Nacional Geographic 26 (3). Marzo 2010: 

2-23. 

Pezo-Lanfranco, L y S. Eggers. 

2013. Modo de vida y expectativas de salud en poblaciones del periodo formativo de la costa norte de Perú. 

Evidencias bioantropológicas del sitio Puempe. Latin American Antiquity 24 (2): 191-216 

Prieto, G.  

2014 La pesca prehispánica de la Costa Central: una revisión necesaria a partir de los nuevos datos provenientes 

del barrio de pescadores del Sitio Huaca 20, Complejo Maranga. Boletín de Arqueología PUCP 18: 129 - 157. 

ISSN 1029-2004. 

Horizonte Medio: El "Fenómeno Tiwanaku - Wari".  

Tiwanaku: 

Berenguer Rodríguez, J. 

2000. Tiawanaku. Señores del Lago Sagrado. Museo Chileno de Arte Precolombino, Chile. 



ARQUEOLOGÍA DE GRUPOS AGRICULTORES AMERICANOS- PROGRAMA 2019 

Goldstein, P. S.  

2013 Tiwanaku and Wari state expansion: Demographic and outpost colonization compared. Pp 41-63. En 

Visions of Tiwanaku, Alexei Vranich and Charles Stanish, editors. Cotsen Institute of Archaeology, Los Angeles. 

Isbell, W. H. 

2008 Wari and Tiwanaku: International Identities in the Central Andean Middle Horizon. En Handbook Of South 

American Archaeology. Editado por Silverman, H. y W. Isbell. Springer. Cap. 37, pp. 731-759. 

Isbell, W. H. y Korpisaari A. 

2015 Bodies of Evidence Mortuary Archaeology and the Wari –Tiwanaku Paradox. En Eeckhout, P. y Owens L. 

S. Funerary Practices and Models in the Ancient Andes. The Return of the Living Dead. Cap. 9, pp.: 137-157. 

Cambridge Books Online, Cambridge University Press. http://dx.doi.org/10.1017/CBO9781107444928 

Janusek, J. 

2002 Out of Many, One: Style And Social Boundaries In Tiwanaku. Latin American Antiquity 13 (1): 35-61. 

Levine, A., Stanish,C., Williams, R. W., Chávez, C., y M. Golitko 

2013 Trade and Early State Formation in the Northern Titicaca Basin, Peru. Latin American Antiquity 24(3): 

289–308. 

Wari: 

Buzon, M. A., Conlee, C. A., Simonetti, A. y G. J. Bowen 

2012 The consequences of Wari contact in the Nasca region during the Middle Horizon: archaeological, skeletal, 

and isotopic evidence. Journal of Archaeological Science 39: 2627-2636. 

Chirinos Ogata, P. 

2006 La imagen del imperio: Los estudios sobre Wari en la arqueología peruana. Revista Electrónica de 

Arqueología PUCP 1 (3): 31-49. 

Glowacki, M.  

2012 Imperialismo en el horizonte medio: Una reevaluación del paradigma clásico, Cuzco, Perú. Boletín de 

Arqueología PUCP 16 (189-207). ISSN 1029-2004. 

Glowacki, M. y M. Malpass 

2003 Water, Huacas, And Ancestor Worship: Traces Of A Sacred Wari Lands. Latin American Antiquity 14 (4). 

Isbell, W. H.  

2008 Wari And Tiwanaku: International Identities In The Central Andean Middle Horizon. En 

Handbook Of South American Archaeology. Editado por Silverman, H. y W. Isbell. Springer. Cap. 37, pp. 731-

760. 

Jennings, Justin, Velarde M. I., Mora F., Yépez Álvarez W. 

2015 Wari imperialism, bronze production, and the formation of the Middle Horizon: Complicating the picture. 

Journal of Anthropological Archaeology 39: 63-75.  

Owen, B. 

1994 Were Wari And Tiwanaku In Conflict, Competition, Or Complementary Coexistence? Survey 

Evidence From The Upper Osmore Drainage, Perú. Society For American Archaeology 59th Annual 

Meeting. (http://members.aol.com/owenbruce/saa94_1.htm). 

Schreiber, K,  

2012 Una aproximación a las investigaciones sobre Wari: Paradigmas y perspectivas sobre el horizonte medio. 

Boletín de Arqueología PUCP 16 (11-22). ISSN 1029-2004. 

Complementaria 

Isbell, W. H.  

1997 Reconstructing Huari: A Cultural Chronology For The Capital City. Manzanilla, Linda (Ed.): Emergence 

And Change In Early Urban Societies. Plenum Press. New York, pp. 181-227. 

Knudson K. J. y Torres-Rouff C. 
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2014 Middle Horizon: radiogenic strontium isotope analyses in the San Pedro de Atacama oases of northern 

Chile. Latin American Antiquity 25(2): 170–188. 

Cook, Anita G.  

2004 Wari Art And Society. Silverman, Helaine (Ed.), Andean Archaeology. Blackwell Studies In Global 

Archaeology; Blackwell Publishing. Bodmin. 

Tung, T. A. y K. J.Knudson 

2011 Identifying locals, migrants, and captives in the Wari Heartland: A bioarchaeological and biogeochemical 

study of human remains from Conchopata, Peru. Journal of Anthropological Archaeology 30: 247–261. 

El Período Intermedio Tardío (o Desarrollos Regionales):  

Bauer, B. y L. Kellett  

2010 Cultural Transformations of the Chanka Homeland (Andahuaylas, perú) during the late Intermediate Period 

(A.D. 1000-1400). Latin American Antiquity 21 (1): 87-111. 

Conlee, C. y K. Schreiber 

2000 The Role of Intermediate Elites in the Balkanization and Reformation of Post- Wari Society in Nasca, Perú. 

En Intermediate Elites in Precolumbian States and Empires. C. Elsor y A. Covey (eds.), pp. 94-111. The 

University of Arizona Press. 

Dulanto, J. 

2008 Between Horizons: Diverse Configurations Of Society And Powering The Late Pre-Hispanic Central 

Andes. En Handbook Of South American Archaeology. Ed. por Silverman, H. y W. Isbell. Springer. Cap. 38, pp. 

761-782. 

Eeckhout, P. 

2004. La sombra de Ychsma. Ensayo Introductorio sobre la Arqueología de la costa Central del Perú en los 

periodos tardíos. Bulletin de l´Institut français d´etudes andines 33 (3), 403-423. 

Moore, J. y C. Mackey 

2008 The Chimú Empire. En Handbook Of South American Archaeology. Editado por Silverman, H. y W. Isbell. 

Springer. Cap. 39, pp. 783-808. 

Zaro, G.; K. C. Nystrom; A. Bar; A. Umire Alvarez y A. Miranda  

2010 Tierras Olvidadas: Chiribaya Landscape Engineering and Marginality in Southern Perú. Latin American 

Antiquity 21 (4): 3555-374. 

Complementaria 

Lumbreras, L. G.  

1974 Los Reinos Post-Tiwanaku En El Área Altiplánica. Revista Del Museo Nacional 40:55-85 

Parsons, J. y Ch. Hastings  

1989 The Late Intermediate Period. R. Keating (Ed ) Peruvian Prehistory. Cambridge University Press. 

Horizonte Tardío: La Expansión Inca.  

Covey, R. A. 

2003 A Processual Study of Inka State Formation. Journal Of Anthropological Archaeology 22: 333-357.  

2008 The Inca Empire. En Handbook Of South American Archaeology. Editado por Silverman, H. y W. Isbell. 

Springer. Cap. 40, pp. 809-830. 

2018 Archaeology and Inka Origins. J Archaeol Res 26:253–304. 

Morris, C. y A. Von Hagen 

1993 The Inka Empire And Its Andean Origins. Abbeville Press Publishers. New York. Cap. 9, The Inkas 

Empire: 151-183. 

Moseley, M. 

1992 The Incas And Their Ancestors. The Archaeology Of Perú. Thames And Hudson. Cap. 1, 2 y 3: 9-79. 

Schjellerup, I. 
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2015. Over the Mountains, Down into the Ceja de Selva. Inka Strategies and Impacts in the Chachapoyas 

Region. En: The Inka Empire. A Multidisciplinary Approach, editado por I. Shimada, pp: 307-323. University of 

Texas Presss, Austin. 

Stanish, C. 

2001 Regional Research On The Inca. Journal Of Archaeological Research 9 (3): 213-241. 

Tantaleán, H.  

2015 El imperio Inca: indicadores de un estado expansivo andino. Inka Llqta: 9-42. Perú. 

van Dalen Luna, P. D. 

2017. Contextos funerarios asociados al Ushnu en el complejo arqueológico de Lumbra, valle medio del río 

Chancay-Huaral. Investigaciones Sociales, Vol. 21, N°38: 71-85. 

Williams, V. 

2004 Poder estatal y cultura material en el Kollasuyu. Boletín de Arqueología PUCP 8: 209-245. 

Williams, V. I., Santoro, C.M., Romero, Á. L., Gordillo, J., Valenzuela D. y V. G. Standen 

2009 Dominación Inca en los Valles Occidentales (Sur del Perú y Norte de Chile) y el Noroeste Argentino. 

Andes 7: 615-654. 

Complementaria 

Rice, P.  

2012 Torata Alta: An Inka Administrative Centre and Spanish Colonial Reduction in Moquegua, Perú. Latin 

American Antiquity 23 (1): 3-28. 

Tantaleán, H. 

2011. Conchahuasi: Un Palacio Inca En El Valle Medio Del Río Mala. Inka Llaqta: 1-16. 

Area Andina Centro-Sur y El Cono Sur Americano: 

Acuto, F. 

2008 Experiencing Inca Domination In Northwestwrn Argentina And The Southern Andes. En 

Handbook Of South American Archaeology. Editado por Silverman, H. y W. Isbell. Springer. Cap. 42, pp. 845-

864. 

Dillehay, T.  

2007 Un ensayo sobre la complejidad emergente en los Andes sureños. En: Sociedades Precolombinas 

Surandina. Pp. 377-392. 

Hastorf, C. 

2008 The Formative Period In The Titicaca Basin. En Handbook Of South American Archaeology. Editado por 

Silverman, H. y W. Isbell. Springer. Cap. 28, pp. 545-562. 

Hyslop, J. 

1979 El Area Lupaca Bajo Dominio Incaico: Un Reconocimiento Arqueológico. Rev. Histórica III (1). Lima.  

Nielsen, A.  

2014. Poor Chiefs: Corporate Dimensions of Pre-Inca Society in the Southern Andes. En: Against Typological 

Tyranny in Archaeology, editado por Gnecco C. y Langebaek C. pp 99-120. Springer, New York. 

Mathews, James Edward.  

1997 Population And Agriculture In The Emergence Of Complex Society In The Bolivian Altiplano: The Case 

Of Tiwanaku. Manzanilla, Linda (Ed.), Emergence And Change In Early Urban Societies. Plenum Press. New 

Cork, pp. 245-273. 

Muñóz Ovalle, I. y J. Chacama Rodríguez 

2006 Complejidad Social En Las Alturas De Arica: Territorio, Etnicidad Y Vinculación Con El Estado Inca. 

Ediciones Universidad De Tarapacá, Arica-Chile. 

Nuñez Atencio, L.  

2007 Reflexiones sobre el tráfico de caravanas y complementariedad circumpuneña. En Sociedades 
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Precolombinas Surandinas, Pp. 33-57. 

Raffino, R. y R. Stehberg  

1999 Tawantinsuyu: The Frontiers Of The Inca Empire. En: G. Politis Y B. Alberti (Eds.) Archaeology In Latin 

America, Pp.167-181. Routledge. 

Sanhueza, L., M. Vásquez y F. Falabella 

2003 Las Sociedades Alfareras Tempranas De La Cuenca De Santiago. Chungara, Revista De Antropología 

Chilena 35 (1): 23-50. 

Stanish, Ch.  

1997 Nonmarket Imperialism In The Prehispanic Americas: The Inka Occupation Of The Titicaca Basin. Latin 

American Antiquity 8 (3): 195-216. 

Stovel, E. 

2008 Interaction and Social Fields in San Pedro de Atacama, Northern Chile. En Handbook Of South American 

Archaeology. Editado por Silverman, H. y W. Isbell. Springer. Cap. 49, pp. 979-1002. 

Walker, J.H. 

2008 The Llanos de Mojos. En Handbook Of South American Archaeology. Editado por Silverman, H. y W. 

Isbell. Springer. Cap. 46, pp. 927-939. 

Williams, V. I. 

2015. Formaciones sociales en el noroeste argentino. Variabilidad prehispánica en el surandino durante el 

Periodo de Desarrollos Regionales y el estado Inca. Revista Haucaypata. Investigaciones arqueológicas del 

Tahuantinsuyo 9: 62-76. Lima. 

Williams, V.; B. Ventura, A. Callegari y H. Yacobaccio (Eds.) 

2007 Sociedades Precolombinas Surandinas. Temporalidad, interacción y dinámica cultural del NOA en el 

ámbito de los Andes Centro-Sur. Buenos Aires: Taller Internacional De Arqueología Del NOA y Andes Centro 

Sur.  

Zelada, D. A. y J. M. Capriles Flores 

2000 La importancia de las plantas psicotrópicas para la economía de intercambio y relaciones de interacción en 

el altiplano sur andino. Complutum 11: 275-285. 

 

UNIDAD 5 

Mesoamérica 

Solanes Carraro, M. del C. y E. Vela Ramírez 

2000 Atlas del México Prehispánico. Mapas de periodos, regiones y culturas. Arqueología Mexicana, Especial 

5.  

Características ambientales de Mesoamérica, fronteras mesoamericanas y migraciones: 

Braniff Cornejo, B. 

1994 La Frontera Septentrional De Mesoamérica. En: L. Manzanilla Y L. López Lujan (Coord.) Historia 

Antigua De México 1: 113-143. 

McClung De Tapia, E.  

1979 Ecología Y Cultura En Mesoamérica. Instituto De Investigaciones Antropológicas. Serie De Antropología 

30.  

Náres, J. 

1994 Aridamérica Y Oasisamérica. En: L. Manzanilla Y L. López Lujan (Coord.) Historia Antigua De México 1: 

75-111. 

Vargas Pacheco, E. 

1994 La Frontera Meridional De Mesoamérica. En: L. Manzanilla Y L. López Lujan (Coord.) Historia Antigua 

De México 1:145-174. 
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Periodificaciones Propuestas para Mesoamérica: 

Guevara Chumacero, M.  

2007 Jefaturas y señoríos en Mesoamérica. Divergencias en la evolución social. Maguaré 21: 189-215. 

López Austin, A. y López Luján, L.  

2000 La periodización de la historia mesoamericana. Tiempo mesoamericano I. Arqueología Mexicana 43: 14-23 

López Aguilar, F. 

2011. Los procesos de evolución mesoamericanos. Los apogeos y los colapsos revisitados. En: P. Fournier yW. 

Wiesheu (Eds.). Perspectivas de la investigación arqueológica V. Cap. I, pp. 9-42. 

Matos Moctezuma 

1994 Mesoamérica. En: L. Manzanilla Y L. López Lujan (Coord.) Historia Antigua De México 1:49-73. 

Wells, E. Christian 

2006 Recent Tends In Theorizing Prehispanic Mesoamerican Economies. Journal Of Archaeological Research 

14 (4): 265-312. 

Willey, G.  

1971 An Introduction To American Archaeology. Prentice Hall. New Jersey.  

Preclásico (o Formativo): 

Características Generales: 

López Austin, A. y López Luján, L.  

2000 La periodización de la historia mesoamericana. Tiempo mesoamericano I. Arqueología Mexicana 43: 14-23 

McClung De Tapia, E. Y J. Zurita Noguera 

1994 Las Primeras Sociedades Sedentarias. En: Linda Manzanilla Y L. Lopez Lujan (Coord.) Historia Antigua 

De México I: 209-246. México.  

Sarmiento, G.  

1994 La Creación De Los Primeros Centros De Poder. En: Linda Manzanilla Y L. Lopez Lujan (Coord.) 

Historia Antigua De México I: 247-277. México. 

 La Costa Del Golfo. Los Olmecas: 

Arnold III, P. J.  

2009 Settlement and subsistence among the Early Formative Gulf Olmec. Journal of Anthropological 

Archaeology 28: 397-411. 

Backes, C., D. Cheetham y H. Neff 

2012 The Color of Influence: A Provenance Study of Hematite-Based Paints on Early Olmec Carved 

Pottery. Latin American Antiquity 23 (1): 70-92. 

Falabella, F. 

1988 Los Olmecas Y Su Influencia. En: Los Primeros Americanos Y Sus Descendientes. Museo Chileno De Arte 

Precolombino. Editorial Antártica.  

Flannery, K. Y J. Marcus 

2000 Formative Mexican Chiefdoms And The Myth Of The “Mother Culture”. Journal Of Anthropological 

Archaeology 19: 1-37. 

Gonzales Lauck, R.  

1995 La Zona Del Golfo En El Preclásico: La Etapa Olmeca. En: Linda Manzanilla Y L. López Lujan (Coord.) 

Historia Antigua De Mexico I: 281-321. Mexico.  

Guillespie, S. 

2011 Archaeological Drawings as re-presentations: The maps of Complex A, La Venta, México. Latin American 

Antiquity 22 (1): 3-36. 
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Pool, Ch. 

2006 Current Research On The Gulf Coast Of Mexico. Journal Of Archaeological Research 14 (3): 189-241. 

Complementaria: 

Mora-Marín, David F.  

2009 Early Olmec Writing: Reading Format and Reading Order. Latin American Antiquity 20 (3): 395-412. 

Wendt, C. J. y A. Cyphers  

2008 How the Olmec used bitumen in ancient Mesoamerica. Journal of Anthropological Archaeology 27: 175-

191. 

Wilk, R. 

2004 Miss Universe, The Olmec And The Valley Of Oaxaca. Journal Of Social Archaeology 4 (1): 81-98. 

Oaxaca. Tierras Largas, San Jose Mogote Y Monte Albán I Y II: 

Marcus, Joyce Y Flannery, Kent V.  

2002 La Civilizacion Zapoteca: Cómo Evoluciono La Sociedad Urbana En El Valle De Oaxaca. Fondo De 

Cultura Economica. México D. F. 

Verónica Pérez Rodríguez a, Ricardo Higelin Ponce de León b, Antonio Martínez Tuñón 

2016 Skeletal health and the abandonment of a late-terminal formative urban center in the Mixteca Alta: A 

bioarchaeological analysis of human remains from Cerro Jazmín. Journal of Archaeological Science: Reports 

13:729-736.  

Spencer, C. Y E. Redmond 

2001 Multilevel Selection And Political Evolution In The Valley Of Oaxaca, 500-100 B.C. Journal Of 

Anthropological Archaeology 20: 195-229.  

Rosenswig, R. 

2000 Some Political Processes Of Ranked Societies. Journal Of Anthropological Archaeology 19: 413-460. 

Whitecotton, J. 

1985 Los Zapotecas, Principes Y Sacerdotes Y Campesinos. Fce. Cap.Ii: El Crecimiento De La Gran Tradición 

Zapoteca. 

Wiesheu, W.  

1995 La Zona Oaxaqueña En El Preclásico. En: L. Manzanilla Y L. López Lujan (Coord.)Historia Antigua De 

México 1: 323-352. Mexico. 

Winter, M.  

2010 El Preclásico en Oaxaca. El Preclásico o Formativo. Avances y Perspectivas. Seminario de Arqueología 

“Dr. Romásn Piña Chán”. Instituto Nacional de Antropología e Historia, México. 

Complementaria 

Fahmel Beyer, B. 

2010 El Preclásico de San Dionisio Ocotepec, Oaxaca, visto a través de sus figurillas. Anales de Antropología 

44:9-30. 

Tierras Mayas: 

Braswell, Geoffrey E. y Michael D. Glascock  

2007 El intercambio de la obsidiana y el desarrollo de las economías de tipo mercado en la región Maya. En XX 

Simposio de Investigaciones Arqueológicas en Guatemala, 2006 (editado por J.P. Laporte, B. Arroyo y H. 

Mejía), pp. 15-28. Museo Nacional de Arqueología y Etnología, Guatemala (versión digital). 

Clarke, J. Y M. Blake 

1994 The Power Of Prestige: Competitive Generosity And The Emergence Of Rank Societies In Lowland 

Mesoamerica. En: E. Brumfiel Y J. Fox (Eds.) Factional Competition And Political Development In The New 

World. Cambridge University Press: 17-30. 

Glover, J. B. y F. E. Amador  
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2010 Nuevas perspectivas de la sociedad Maya del Preclásico Terminal en la Región Yalahau, Quintana Roo, 

México. En XXIII Simposio de Investigaciones Arqueológicas en Guatemala, 2009 (editado por B. Arroyo, A. 

Linares y L. Paiz), pp.773-786. Museo Nacional de Arqueología y Etnología, Guatemala (versión digital). 

Hammond, N.  

2008 Ciudades mayas preclásicas, raíces y evolución: el Preclásico medio en Cuello, Belice. Estudios de cultura 

maya XXXI: 149-161. 

Hansen, Richard y Beatriz Balcárcel 

2008 El Complejo Tigre y la Acrópolis Central de El Mirador durante el Preclásico Medio y Tardío. En XXI 

Simposio de Investigaciones Arqueológicas en Guatemala, (editado por J. P. Laporte, B. Arroyo y H. Mejía), 

pp.475-486. Museo Nacional de Arqueología y Etnología, Guatemala (versión digital). 

Marcus, J. 

2003 Recent advances in Maya Archaeology. Journal of Archaeological Research. Feinman G. y D. Price 

(eds.).Vol.11, Issue 2:71-148.  

Reese-Taylor, Kathryn 

2011 Contextualizando el “Colapso” durante el Preclásico Tardío. En XXIV Simposio de Investigaciones 

Arqueológicas en Guatemala, (editado por B. Arroyo, L. Paiz, A. Linares y A. Arroyave), pp. 31-41. Museo 

Nacional de Arqueología y Etnología, Guatemala (versión digital). 

Clásico:  

Surgimiento Del "Estado" Y El "Imperialismo". El Urbanismo Y Los Cambios Sociopolítica: 
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