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Jefe de Trabajos Prácticos: Dr. Javier Nastri 

·- Ayudante : Dra. Valeria palama~czuk 

Objetivos 

La materia reseña el desarrollo que experimentaron las diversas poblaciones 
humanas que ocuparon el actual territorio argentino contemplando la historia de 
las investigaciones que permitieron reconstruir ese desarrollo. Si bien los alumnos, 
como futuros profesionales, se dedicarán a una región o problemática específica, 
como parte de su preparación deberán tener un panorama general de las distintas 
investigaciones desarrolladas en el país, para así poder abordar cualquier 
situación profesional que se les presente. La materia se propone, entonces, dos 
objetivos: que los alumnos puedan entender la diversidad· y variabilidad de las 
poblaciones humanas que habitaron el actual territorio argentino y cómo esta 
puede explicarse a partir de teorías diversas. Como se apunta a la percepción 
general de los procesos acaecidos en el país, más que a regiones particulares, se 
propone un eje cronológico en donde se considere en conjunto qué sucede en las 
diferentes regiones y se profundiza en el NOA en vista de la complejidad que allí 
se presenta. 

Unidades temáticas y bibliografía 

PARTE 1 · HISTORIA DE LA ARQUEOLOGÍA EN ARGENTINA. TEORÍAS Y 
ABORDAJES. 

UNIDAD 1: Los precursores: Ameghino, Ambrosetti, Quiroga.· Contexto de · 
surgimiento. Rol del evolucionismo. El rol del nacionalismo. La escuela 
Histórico-cultural: Menghin, lmbelloni, Bórmida. Hacia la modernidad: Rex 
González. La Nueva arqueología en Argentina: Cómo, dónde y por qué. El 
Posprocesualismo en Argentina. 

Bonomo. M. 2002. El Hombre Fósil de Miramar. Intersecciones en Antropología, 3: 
69-85 

Barrero, L. 1995. Historia reciente de la arqueología patagónica. Runa XXII: 151-
176. ';t,.: . ., - ' ••. ·... . .. •. . !;?'i,'/. 

Haber, A. 1995. Supuestos teórico-metodológicos de la etapa formativa de la 
arqueología de Catamarca (1875-1900). Publicaciones CIFFyH, 47: 31-54. 

Kohl, P. y J. A. Pérez Gollán. 2002. Mixing religion, politics, and prehistory: the life 
and writings of O. Menghin. Current AnthropologyVol. 43 (4): 561-586. 
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Luco, S. 2010. Tensión político-académica en la Universidad de Buenos Aires 
(1975-1983): el cambio de paradigma en la arqueología patagónica. Revista del 
Museo de Antropología 3: 211-224, 

Podgorny, l. 2008. La prueba asesinada. El trabajo de campo y los métodos de 
registro en la arqueología de los inicios del siglo XX. Saberes locales. Ensayos 
sobre historia de la ciencia en América Latina. Gorbach, Frida y Carlos López 
Beltrán (eds.) El colegio de Michoacán, pp.169-205 

Politis, G. 2006. Ponencia: el paisaje teórico y el desarrollo metodológico de la 
arqueología en América Latina Arqueología Suramericana 2 (2):168-175. 

Zarankin, A. y Acuto, F. A. (Eds). 1999. Sed non satiata. Teoría social en la 
Arqueología Latinoamericana Contemporanea. Ediciones del Tridente, Buenos 
Aires, pp.7-15. 

Arenas, P. 1998. Alfred. Metraux, momentos de su paso por la Argentina. Mundo 
de Antes 1: 123-147. Instituto de Arqueología y Museo. Fac. Ciencias Naturales e 
Instituto_ M. Lillo. UNT ... -· ... ---· ----- . - .... ",. ....... ,,., - .. - .... - . 

Nastri, J. 201 O. Una cuestión de estilo. Cronología cultural en la arqueología 
andina de las primeras décadas del siglo XX. Historias de Arqueología 
Sudamericana, Javier Nastri y Lúcio Menezes Ferreira, (ed.), pp.95-122. 

Nielsen, A. 1995. El pensamiento tipológico como obstáculo para la arqueología 
de los procesos de evolución en sociedades sin estado. Comechingonia 8: 21-46. 

Nielsen, A. 2007. Armas significantes: tramas culturales, guerra y cambio social en 
el sur andino prehispánico. Boletín del Museo Chileno de Arte Precolombino, vol 
12; N ro 1 : 9-4 1 . 

,, 

PARTE 11- LOS CAZADORES RECOLECTORES 

UNIDAD 11: La transición Pleistoceno/Holoceno. El poblamiento del territorio. 
El Holoceno temprano. 

Aschero, C. 2000-. El poblamiento del territorio. En: Nueva Historia Argentina, Vol. 
1, "Los pueblos originarios y la conquista": 17-60. Dir. M. N. Tarragó. 
Sudamericana, Buenos Aires. 

Barrero, L. 2001. El poblamiento de la Patagonia. Toldos, milodones y volcanes. 
Emecé, Buenos Aires. Cap. 1 a 3, pp.15-102. 

Mazzanti, D. y C. Quintana 1997. Asociación cultural de fauna extinguida en el 
sitio arqueológico Cueva Tixi, provincia de Buenos Aires, Argentina. Revista 
Española de Antropología Americana 27: 11-22. 
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Miotti, L. 2003. Colonizar, migrar, poblar. Tres conceptos que evocan las imágenes 
de la apropiación humana del nuevo mundo. En Análisis, interpretación y gestión 
en la arqueología de Sudamérica. R. Curtoni y María L. Endere editores. Serie 
Técnica 2: 91-120. INCUAPA. FACSO. UNICEN. Olavarría. 

Politis, G. y M. Gutiérrez 1998 .. Gliptodontes y cazadores-recolectores de la 
Región Pampeana (Argentina). Latin American Antiquity Vol. 9, Nro. 2: 111-134. 

UNIDAD 111: El Hóloceno Medió y el Holoceno tardío. Cazadores recolectores 
en el actual territorio argentino. Panorama en las distintas regiones de la 
Argentina. Movilidad, intensidad y forma de uso del espacio. 

Barrero, L. A. 2001. Cambios, continuidades, discontinuidades: discusiones sobre 
arqueología fuego-patagónica. En: Historia Argentina Prehispánica, 2: 815-838. E. 
Berberián y A. Nielsen (Eds.), Brujas, Córdoba. 

Barrero, L. 2005. The Archaeology of the Patagonian Deserts: Hunter-Gatherers in 
a Cold Desert. En: Desert Peoples. Archaeological Perspectives, P. Veth, M. Smith 
y P. Hiscock (Eds.), Londres, Blackwell Publishing, pp. 142-158. 

•. • ....... , •••. ,, ... l!.,-. . 

González, M. l. 2005. Arqueología de alfareros, cazadores y pescadores 
pampeanos. Sociedad Argentina de Antropología, Buenos Aires. 41-61y277-313 

Laguens, A., M. Giesso, M. Bonnin y M. Glascock. 2007. Más allá del horizonte: 
cazadores-recolectores e intercambio a larga distancia en lntihuasi (provincia de 
San Luis, Argentina). Intersecciones en Antropología, Nº 8: 7-16. 

Loponte, D. Arqueología del Humedal del Paraná Inferior (Bajíos Ribereños 
Meridionales). AINA, Buenos Aires. Capitulo 4, pp. 70-94. 

Politis, G. 2000. Los cazadores de la llanura. En: Nueva Historia Argentina, Vol. 1, 
"Los pueblos originarios y la conquista": 61-104. Dir. M. · N. Tarragó. 
Sudamericana, Buenos Aires. 

•.• .. ·-~·- .... -~·- - .... i.o-~· .. 
Politis, G., G. Martínez y M. Bonomo. 2001. Alfarería temprana en sitios de 
cazadores recolectores de la Región Pampeana (Argentina). Latin American 
Antiquity, vol 12 (2):.167-181. 

UNIDAD IV: El. Holoceno Tardío. Cazadores-recolectores y el tránsito al 
sedentarismo. / 

"'·ri· :- Castro, v~ y M;:N.:-rarragó. 1993. Los inicios de la producción de alimentos en~el 
cono sur de América. Revista de Arqueología Americana 6: 91-124. 

Hocsman, S. 2002. ¿Cazadores-recolectores complejos en la Puna Meridional 
argentina? Entrelazando evidencias del registro arqueológico de la microrregión de 
Antofagasta de la Sierra (Catamarca). Relaciones de la Sociedad Argentina de 
Antropología XXVII: 193-214. 
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Núñez, L., M. Grosjean e l. Cartagena 2005. Comparaciones entre eventos áridos: 
ocupaciones humanas del centro-norte de Chile y sus relaciones hemisféricas. En: 
Ocupaciones Humanas y Paleoambientes en la Puna de Atacama: 303-341. 
Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo, Universidad Católica del 
Norte, Taraxacum, San Pedro de Atacama. 

Yacobaccio, H. 1994. ¿El fin de las sociedades cazadoras? El proceso de 
domesticación animal en los Andes Centro-Sur. En: Arqueología de cazadores..:. 

· . recolectores. Límites, __ casos y aperturas. J. Lanata y L. Barrero (Eds.), Arqueologíc:J 
Contemporánea 5: 23-32. 

Yacobaccio, H. 2001. La domesticación de camélidos en el Noroeste Argentino. 
En: Historia Argentina Prehispánica, 1: 7-40. E. Berberián y A. Nielsen (Eds.). 
Brujas, Córdoba. 

PARTE 111 - LAS SOCIEDADES AGROPECUARIAS. 
ARGENTINO. 

EL NOROESTE 

UNIDAD V: Las aldeas del Formativo. Variables ambientales, explotación 
agropecuaria y patrones de asentamiento. Diversidad productiva regional. 

Albeck, M. E. 2000. La vida agraria en los Andes del Sur. En: Nueva Historia 
Argentina, Vol. 1, "Los pueblos originarios y la conquista": 187-228. Dir. M. N. 
Tarragó. Sudamericana, Buenos Aires. 

Baldini, L.; l. Baffi; M. Salaberry Y M. Torres. 2003. Candelaria: una aproximación 
desde. un conjunto de sitios localizados entre los cerros de Las Pirguas y el Alto 
del Rodeo (Opto. Guachipas, Salta, Argentina). En La mitad verde del Mundo 
Andino, pp. 131-152. Editado por G. Ortiz y B. Ventura. EDIUNJU, Jujuy. · 

Bonnin, M. y A. G. Laguens. 2000 Entre esteros y algarrobales. En: Nueva Historia 
Argentina, Los pueblos originarios, pp. 147-186, M. Tarragó (ed.) Tomo 1, Editorial 

·Sudamericana, Buenos Aires." 

Ortiz, G. 2003. Estado actual del conocimiento del denominado complejo o 
tradición cultural San Francisco, a 100 años después de su descubrimiento. En: 
La Mitad Verde del Mundo Andino: 23-71. G. Ortiz y B. Ventura (Eds.). EDIUNJU. 
Jujuy. 

Scattolín, M.,,C. 2000., S_anta Maria durante el primer milenio AD. "Tierra baldía? 
. .,., ... · -.• ,:.·"l··f '. ,>·~·-··--·-··-- "?r),t .. ~ · ·.t::-r·p··-·~ .... ,.,,- .. -.. -.... ... ~ .. =-·%-r.l"'" ··--··· -· ..••. -.. - ... ;,.\;,...,. ... ~. ;._.~ ... -~ ... - . . ) 

Etnografisl<a Museet i Goteborg. Arstryck 1995-1998:63-96, Annals.. , 

Scattolin, M. C y M. Lazzari. 1997. Tramando redes: obsidianas al oeste del 
Aconquija. Estudios Atacameños 14: 189-209. Chile. 
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Tarragó, M. N. 1992. El Formativo y el surgimiento de la complejidad social en el 
Noroeste Argentino. Simposio internacional "Arqueología Sudamericana. Una 
reevaluación del Formativo". Cuenca. 

UNIDAD VI: Procesos de cambio y fenómenos de integración macro-regional. 
Bases productivas, especialización tecnológica y correlatos sociales. 
Centros ceremoniales e iconografía. Los sitios Condorhuasi-Alamito. La 
Aguada. El caso Isla. 

- ~ -
Callegari, A. y M. Gonaldi. 2006. Análisis comparativo de procesos históricos 
durante el Período de Integración Regional en valles de la provincia de La Rioja. 
Chungará 38, 2:197-210. 

Cruz, P. 2007. Hombres complejos y señores simples. Reflexiones en torno a los 
modelos de organización social desde la arqueología del valle del Ambato. En 
Procesos Sociales Prehispánicos en el Sur Andino. La vivienda, la comunidad y el 
territorio. Compilado por A. E. Nielsen, M. C. Rivolta, V. Seldes, M. M. Vazquez y 
P. Mercolli, pp. 99- 122. Editorial Brujas, Córdoba. 

Gonzálei; A. R.- 2004. -La-·árqüeología del Noroeste argentino y las -culturas · 
Formativas de la cuenca del Titicaca. Relaciones de la Sociedad Argentina de 
Antropología 29: 7-38. 

González, A R. 1977. Arte precolombino de la Argentina. Capítulo 8 , pp 97-386, 
Filmediciones Valero. Buenos Aires. 

González, A. R. y M. Baldini. 1991. Función y significado de un ceramio. Boletín 
del Museo Chileno de Arte Precolombino 5: 23-52. 

Gordillo, l. 2004. Arquitectos del rito. La construcción del espacio público en La 
Rinconada, Catamarca. Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología 29: 
111-136. 

'~ - - .. . ~~-..:- . 

Tarragó, M. 2004. Espacios surandinos y la circulación de bienes en época de 
Tiwanaku. En: Esferas de interacción prehistóricas y fronteras nacionales 
modernas: los Andes sur centrales: 331-376. Heather Lechtman (Ed.). 

Tartusi, M. y V. A. Núñez Regueiro. 1993. Los centros ceremoniales del NOA. 
Publicaciones del Instituto de Arqueología 5 ( 1 ): 1-50 . 

. U_~IDAg.~Vll: __ De_~~_rroll~~PB~g_ion~le,s~Jfü:¡te"!!as _de,_ as~_ntami~riJo _en P~"!ª• _, ~~::·-¿:;"'"':-;:·:;; __ 
Quebrada de Humahu~ca, Valles Calchaqu1es y Valle · de Hualfm. 
Intensificación agrícola y ganadera. Producción de manufacturas y redes de 
distribución. Organización social y modelos explicativos. 

Albeck, M. E. 2007. El Intermedio Tardío: Interacciones económicas y políticas en 
la Puna de Jujuy. En: Sociedades Precolombinas Surandinas, V. Williamns, B. 
Ventura, A. Callegari y H. Yacobaccio (Eds.), pp. 125-145. TANOA, Buenos Aires. 
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Nielsen, A. 2006. Plazas para los antepasados: descentralización y poder 
corporativo en las formaciones preincaicas de los Andes circumpuneños. Estudios 
Atacameños 31: 63-89. 

Nielsen, A. 2007. El Período de Desarrollos Regionales en la Quebrada de 
Humahuaca: aspectos cronológicos. En: Sociedades Precolombinas Surandinas, 
V. Williamns, B. Ventura, A. Callegari y H. Yacobaccio (Eds.), pp. 235-250. · 
TANOA, ~uenos.~ires._ .... 

Tarragó, M. N. 2000. Chacras y pukara. Desarrollos Sociales Tardíos. En: Nueva 
historia argentina, Vol. 1, "Los pueblos originarios y la conquista": 257-300. Dir. M. 
N. Tarragó. Sudamericana, Buenos Aires. 

Tarragó, M. y L. González. 2004. Arquitectura social y ceremonial en Yocavil, 
Catamarca. Relaciones de Ja Sociedad Argentina de Antropología 29: 297-316. 

DeMarrais, E. 2001. La arqueología del norte del valle Calchaquí. En Historia 
Argentina Prehispánica, tomo 1: 310-330, editado por E. Berberíán y A. Nielsen. 
Editorial Brujas. Córdoba; ·· · ·· · 

Ventura, B. Los últimos mil años en la arqueología de las yungas. En Historia 
Argentina Prehispánica, tomo 1: 447-492, editado por E. Berberián yA. Nielsen. 
Editorial Brujas. Córdoba 

UNIDAD VIII: Procesos de dominación. La conquista inca. Indicadores de 
producción, consumo, distribución e intercambio. La infraestructura vial y 
las instalaciones manufactureras y administrativas. 

González, L. R. 2000. La dominación inca. Tambos, caminos y santuarios. En 
Nueva Historia Argentina, 1 : 301-342. Dir. M. N. Tarragó. Sudamericana, Buenos 
Aires. ., 

Nielsen, A. y W. Walker. 1999. Conquista ritual y dominación política en el 
Tawantinsuyu, El caso de los Amarillos (Jujuy, Argentina). En: Sed non satiata. 
Teoría social en la Arqueología Latinoamericana Contemporánea: 153-169. A. 
Zarankin y F. Acuto (Eds.), Buenos Aires. 

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

Williams, V; C. Santero; J. Gordillo; A. Romero; D. Valenzuela y V. Standen. 2009. 
,,.,.._;'~?:~:·~:~canismQ§>~··de don:iioación .inka er:i)os_v?lles occidentales y noroeste argent~f!?;:'.;~:,;,._ 

En Andes Boletín del Centro de Estudios Precolombinos de la Universidad de 
Varsovia 7: 615-694. editado por Mariusz S. Ziótkowski, Justin Jennings, Luis 
Augusto Belan Franco y Andrea Drusini. 
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PARTE IV - LOS TIEMPOS HISTORICOS 

UNIDAD IX: La conquista y el régimen colonial. Transformaciones en las 
sociedades indígenas. Arqueología histórica. 

Elkin, D. y C. Murray. 2006. Arqueología subacuática en Chubut y Santa Cruz. 
Arqueología de la costa patagónica: 108-124 l. Cruz y S. Caracotche (Eds.). 
Universidad Nacional de la Patagonia Austral, Río Gallegos. 

Funari P. P ... 1997. Archaeology, History, and Historical Archaeology_ irí So_uth 
Ame rica, lnternational Journal of Historical Archaeology 1, 3: 189-206. 

Goñi R. y P. Madrid, 1996, Arqueología sin hornear: sitios arqueológicos históricos 
y el Fuerte Blanca Grande. Intersecciones Nº 2: 39-50. 

Haber, A F. 1999. Caspinchango, la ruptura metafísica y la cuestión colonial en la 
arqueología sudamericana: el caso del noroeste argentino. Revista do Museu da 
Arqueología e Etnología. Suplemento 3: 129-142. 

Mandrini, R. 2000. De la caza al pastoreo. Transformaciones económicas y 
-cám6{as· sociop,Ülíticos 'entre los iridios del oriente de la °llanura pampeana.' En: .. -· .. ·--···- -
Nómadas y sedentarios en el Norte de México: 693-711, Universidad Nacional 
Autónoma de México. México. 

Quiroga, L. 2005. Disonancias en Arqueología Histórica: la experiencia del Valle 
de El Bolsón. Werken 7: 89-109 

Zarankin A. y M. X.Senatore 1996-97 Reseña crítica del desarrollo de la 
Arqueología Histórica Colonial en Argentina. Páginas sobre Hispanoamérica 
Colonial 3: 123-141. 

PARTE V - LA PRÁCTICA ARQUEOLÓGICA EN LA ARGENTINA ACTUAL 

Unidad X: Qué hacen· los arqueólogos en Argentina~ El Sistema de 
investigación científico en Argentina y cómo se inserta en ellos la 
arqueología. Financiamiento. La enseñanza universitaria. El patrimonio 
arqueológico. Legislación. Arqueología de contrato en Argentina. El Equipo 
Argentino de Antropología Forense. 

Guraieb, A.G. y M. M. Frere. 2008. Caminos y encrucijadas en la gestión del 
patrimonio arqueológico argentino. Facultad de Filosofía y Letras. 

Marchegiani, M.; V. Palamarczuk, G. Pratolongo y A. Reynoso. 2006. Nunca serán 
:JC:'.f.Jr-- rainas:'.·visioriª~rypráctic·as· en';;forno al antiguo pob-lado·:ue Quiltnes-enY6cfu4ViT!"fEn:- --··'~,~~-- · -~ 

Problemáticas de la Arqueología Contemporánea, T 1: 313-323. UNRC. 

Fondebrider, L. 2011. La búsqueda científica de personas desaparecidas en 
procesos de violencia política. Ms. 
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Oliva, F., J.D. Ávila y M. Gallego 2008. Estudio de impacto arqueológico y 
monitoreo de obra de un gasoducto. Apuntes del CEAR 2: 7-30 

Ratto, N. y M. Orgaz 2002 Arqueología e impacto arqueológico: el caso del 
sistema de producción agrícola en las Quebradas de Villavill, Carapunko y Las 
Pampitas (Opto. Andalgalá, Catamarca). Mundo de Antes, 3: 43-61. 

OBRAS DE CONSULTA 

Bárcen'a, J R. 1989. La arqueologíá. prehistórica del Centro-Oeste argentino 
(primera parte). Xama 2: 9-60, Mendoza. 

Berberián, E. y A. Nielsen. 2001. Historia Argentina Prehispánica. 2 t. Ed. Brujas, 
Córdoba. 

Fernández, J. 1982. Historia de la arqueología argentina. Anales de Arqueología 
y Etnología 34-35: 1-100, Mendoza. 

González, A. R. 1998. Cultura La Aguada. Arqueología y diseños. Filmediciones 
Valero, Buenos Aires. 

Hernández Llosas, M. l. 2001. Arte rupestre del Noroeste Argentino. Orígenes y 
contextos de producción. En Historia Argentina Prehispánica 1: 389-446, editado 
por E. Berberián y A. Nielsen. Edi_torial Brujas, Córdoba. 

Lorandi, A.M. Boixadós, R., C. BL;Jnster, M. Palermo. 1997. El Valle Calchaqui en 
el Tucumán Colonial y Charcas. :romo 1, Pág 201-251, Facultad de Filosofia y 
Letras, Bs. As. 

Ottonello, M. M. y A. M. Lorandi. 1987. Introducción a la arqueología y etnología. 
Manuales. EUDEBA, Buenos Aires. 

Raffino, R. 1988. Poblaciones Indígenas en Argentina. TEA, Buenos Aires. 

Rivolta. M. C. 2000. 90 años de investigación en la Quebrada de Humahuaca: un 
estudio reflexivo. Serie Monográfica 5. Instituto lnterdisciplinario de Tilcara. 

Tarragó, M. N. (dir.) 2002. Los pueblos originarios y la conquista. Nueva Historia 
Argentina Vol. 1. Sudamericana, Buenos Aires . 

Promoción 

Se propone un curso teórico-práctico con promoción directa para aquellos 
alumnos que acrediten un mínimo de 80 % de asistencia en todas las modalidades 

.. _tje clas.~_s y promedio. IJ.9 _inferior a 7 puntos enJas diferentes evC!,Lµa~igqes. Los_.-
-· - __ , ~-'"-alUmhóS,,.régUl'áre·s-;· .. ·can"'"-el·· re-quisito de1·-""?5o/o asi"Stencia a ··laS.;Glirsés ·rprácticaS'-'~·:':'.- · · ¡.¡,; ... º·~~--. 

cumplido y con un promedio no inferior a 4 (cuatro) puntos, tendrán la oportunidad 
de aprobar la materia a través de un examen final. · 

Formas de evaluación 

Las evaluaciones comprenden tres instancias: 
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1 . Dos exámenes escritos de revisión parcial de los contenidos del programa 
2. Un trabajo monográfico final realizado grupalmente que será expuesto 
oralmente .. 

- :l!. .. 
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