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PROGRAMA DE CURSO 

 

1. FUNDAMENTACION 

El programa de este curso cuatrimestral procura ofrecer una perspectiva abarcadora de 

la Arqueología prehistórica de nuestro tiempo. Su idea conductora es que el historiador 

puede introducirse en los procesos culturales del pasado a través del registro 

arqueológico. Destaca la importancia que el campo disciplinar ha tenido en las dos 

últimas décadas y su contribución al conocimiento de los orígenes de la humanidad y la 

construcción de entornos de cultura material por parte de diferentes sociedades. Dedica 

un espacio especial a los vestigios materiales de actividades humanas (prehistóricas e 

históricas) del sur de Córdoba. Su relevancia para la formación docente radica en la 

toma de conciencia de la profundidad temporal (física, biológica, humana) de ese 

pasado que sigue entre nosotros y merece ser preservado. 

 

 

2. OBJETIVOS 

Este curso se propone que los estudiantes: 

1. Conozcan el campo actual de la investigación arqueológica, sus corrientes 

teóricas y técnicas de trabajo. 

2. Relacionen el pasado arqueológico con el mundo contemporáneo. 

3. Utilicen la metodología científica. 

4. Desarrollen aptitudes de interpretación y pensamiento crítico sobre los estudios 

arqueológicos. 

5. Empleen la bibliografía específica y el vocabulario científico de acuerdo a los 

temas tratados. 

6. Valoren y respeten el patrimonio cultural arqueológico, prehispánico y de 

Arqueología histórica y urbana de manera de tornarse facilitadores de su 

preservación. 
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3. CONTENIDOS MÍNIMOS 

La tecnología como eje para la comprensión de la modernidad. El paradigma de la 

complejidad. Culturas híbridas. Occidentalismo. Orientalismo. Africanismo. 

Antropología de las sociedades exteriores. Políticas culturales, industria cultural y 

medios de comunicación de masas. Dialéctica de la conquista: el orden colonial y el 

orden nacional. Esquema de la Prehistoria en el territorio argentino. El poblamiento 

temprano del continente americano. Revolución neolítica. La arqueología: ciencia del 

pasado y del mundo contemporáneo. 

 

CONTENIDOS 

 

UNIDAD 1: Arqueología - Mundo 

• El mundo contemporáneo: mundialización, etnicidad y culturas híbridas. 

Relaciones interétnicas e interculturalidad. La arqueología como ciencia de la 

Modernidad. La patrimonialización de los bienes culturales. 

• El lugar de la arqueología en el campo científico: convergencia epistémica 

con la Historia, las Ciencias Naturales y Sociales. El registro arqueológico. 

Arqueología e Historia. Arqueología y memoria étnica. Arqueología y recursos 

culturales. Arqueología prehistórica, Arqueología histórica y Arqueología 

urbana. 

• Las unidades analíticas: distribuciones materiales, registros, paisajes 

arqueológicos y territorios patrimoniales. Eco-espacio. El proceso de 

investigación en arqueología. El trabajo de campo y de laboratorio. Datación. 

Los sitios arqueológicos. Procesos de formación del registro arqueológico. El 

tiempo profundo (físico, biológico y humano). La escala del tiempo terrestre: 

paleogeografìa y paleoambientes. 

 

UNIDAD 2. La prehistoria africana y la investigación de los orígenes 

• Origen del Universo: Universo finito y limitado vs. Universo infinito y abierto. 

Imágenes del universo. Ideas, sociedad y Ciencia. Coordenadas de tiempo y 

espacio. Cambio y permanencia. Representaciones simbólicas del universo.  

• Origen de la vida: Sistemas ambientales. Límite plio-pleistocénico y pleisto-

holocénico. Clima normal de los tiempos geológicos. Principales eventos 

geológicos, climáticos, faunísticos y humanos durante el Pleistoceno. 
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• Origen del hombre: principales problemas de la evolución humana. La cuestión 

del origen de la especie humana. Etología de los primates. Principios evolutivos: 

selección natural, mutaciones, oscilación genética. Adaptación. Gradualismo o 

catastrofismo homínido. Registro fósil. La hipótesis del cazador. La hipótesis del 

carroñero. 

 

UNIDAD 3: La Prehistoria europea y del Cercano Oriente 

 

• El paleolítico: evolución y expansión de las industrias líticas. Relación 

sociedad-recursos en el Pleistoceno inferior y medio. El paleolítico superior. 

Tecnología y arte prehistóricos. Modelo acopiador y modelo forrajero. Registro 

africano y euroasiático. El mesolítico. 

• El neolítico: la producción de alimentos y la acumulación de excedentes. 

Adaptaciones costeras y al bosque post-glacial. Revolución neolítica. La pauta 

urbana. El papel de la hidráulica. Bases tecnológicas. Surgimiento del Estado 

despótico. Tecnología de los metales y escritura. El papel del trueque. 

 

 

UNIDAD 4: La Prehistoria americana 

 

• El poblamiento: Escenario ecológico. Las sociedades cazadoras-recolectoras 

del Pleistoceno tardío y el Holoceno temprano. Las extinciones masivas de 

mamíferos. Modelo Clovis-first. La colonización de ambientes. El arcaico y el 

formativo temprano en Mesoamérica y los Andes. Intercambio y complejidad 

social. 

• Las grandes civilizaciones de Mesoamérica y Perú: ecología de los Andes y 

de Mesoamérica. Control vertical del paisaje. Modalidad archipiélago. Modelo 

costero. Los procesos de domesticación. Sistema agrícola y de propiedad. 

Desigualdad social y recursos. La institucionalizaciòn del poder. Los orígenes 

del estado en Mesoamérica y en Andes. Imperios. El Tawantisuyu. 

 

UNIDAD 5: La Prehistoria argentina 

 

• Las tierras altas: sociedades complejas del Noroeste Argentino. El formativo. 

Aguada y los orígenes de la desigualdad social. Culturas Santa María y Belén. 

Las sociedades de la Quebrada de Humahuaca. La derrota del Valle Calchaquí. 
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• Las tierras bajas: el límite pleisto-holocénico y poblamiento temprano de las 

tierras bajas. Sociedades etnográficas de Pampa, Chaco y Patagonia hasta las 

campañas militares de fines del siglo XIX. 

 

UNIDAD 6: La Prehistoria del sur de Córdoba 

 

• Arqueología indígena: los sitios arqueológicos y su ambiente. Esquema 

cronológico de los registros. Fechados radiocarbónicos. El Arte Rupestre del sur 

de Córdoba. 

 

• Arqueología Histórica: Visibilidad arqueológica de la frontera con los Pueblos 

Originarios. Arqueología del Fuerte de las Achiras y del Fortín de Chaján. El 

problema de la vinculación entre registro arqueológico y registro documental. El 

“Museo del Desierto”. 

• Etnohistoria del Sur de Córdoba: el conflicto interétnico y la demarcación de 

las tribus. El desarrollo del conflicto interétnico: desde las primeras 

encomiendas a la “Conquista del Desierto”. 

 

4. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

El curso está organizado en clases teóricas destinadas a ofrecer una visión de conjunto 

sin perder de vista la información detallada de algunos aspectos de especial interés. Se 

estructura en diferentes unidades organizadas en torno a cuestiones que servirán de base 

para el desarrollo de los diferentes trabajos prácticos. En ellos, los estudiantes discutirán 

la bibliografía obligatoria y elaborarán informes de lecturas individuales y grupales. 

Acompañarán sus exposiciones con material audiovisual de producción propia. Estas 

actividades serán complementadas con la visita a un museo, que la cátedra implementa 

como resultado de sus investigaciones para el Departamento de Historia de la Facultad 

de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Cabe señalar que la 

Cátedra forma parte del Proyecto de Investigación e Innovación de la Enseñanza de 

Grado Prácticas de investigación y escritura académica en estudiantes de Historia: 

recuperar y sistematizar el pasado-presente indígena regional (convocatoria 2023-

2024). La propuesta apunta a abordar aspectos ligados a las prácticas de investigación 

vinculadas con la producción, sistematización y registro de documentos y relatos orales 

contextualizados en la historia socio-étnica regional, fortalecer en los estudiantes del 

Profesorado y la Licenciatura en Historia los procesos de escritura y sostener 
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actividades vinculadas con conocimientos y experiencias formativas en torno de 

procesos interculturales. 

Finalmente, cabe agregar que se hará uso de materiales audiovisuales que servirán de 

apoyatura de las clases teóricas y prácticas y de la lectura del material bibliográfico. Los 

materiales de trabajo están compuestos por películas y documentales. 

5. EVALUACIÓN 

 

La evaluación contemplará los niveles de conceptualización, comprensión y manejo 

eficaz de los conocimientos alcanzados por los estudiantes a lo largo del curso. 

Los prácticos y el parcial previsto versarán sobre lo desarrollado en las clases teóricas y 

prácticas y de la bibliografía trabajada hasta ese momento. 

 

5.1. REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DE LAS DIFERENTES 

CONDICIONES DE ESTUDIANTE 

De acuerdo a la normativa vigente en la Facultad de Ciencias Humanas, la aprobación 

final de la asignatura podrá obtenerse mediante el Régimen de Regularidad establecido 

por Res. N° 356/2010 del Consejo Superior de la UNRC: 

➢ 80% de realización de actividades prácticas. 

➢ Cumplimentar con la presentación en tiempo y forma de la resolución de las 

Guías de trabajo correspondientes tanto a las clases prácticas como a las que se 

indiquen como complemento bibliográfico de las clases teóricas. Estas guías 

deben subirse a la Plataforma Evelia y deberá contarse con la calificación de 

Aprobado por cada una de ellas 

➢ Un examen parcial, con calificación mínima de 5 (cinco) puntos, con 

recuperación. 

La modalidad del examen final según condición regular será oral mientras que según 

condición libre incluirá la aprobación de un instrumento escrito y otro oral. 
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6. BIBLIOGRAFÍA 

 

6.1. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

 

UNIDAD 1:   

 

• Aguerre, A. y J. L. Lanata (comp). 2005. Explorando algunos temas de 

arqueología. Gedisa. Barcelona. Capítulos 1 y 2, pp. 17-82. 

• Clottes, J. 2008  La prehistoria explicada para jóvenes. Paidós. Barcelona – 

Buenos Aires. 

• Endere, M. 2009. Algunas reflexiones acerca del pasado. En Endere, M. y J. 

Prado. Patrimonio, ciencia y comunidad. Su abordaje en los partidos de 

Azul, Olavarría y Tandil, Capítulo 1, pp. 19-48.  

• Politis, G. 2005 “Arqueología de carne y hueso”, en Revista Ciencia Hoy, 

Vol. 15, Nº. 89 (oct-nov), pp. 44-50. 

• Renfrew, C y P. Bahn 1998. Arqueología. Teorías, métodos y práctica. Akal. 

Madrid. Capítulos 1 y 4.  

• Tapia, H. 2011. “La arqueología y la tarea de los arqueólogos”, en Ramos, 

M., Balazote, A. y S. Valverde (eds.) Arqueología y antropología social. 

Arte, política y economía. Biblos. Buenos Aires, pp. 25-51. 

 

 

 

UNIDAD 2: 

• Arsuaga, J. 1999. El collar de Neándertal. En busca de los primeros pensadores. 

Temas de hoy. Madrid. Capítulos 2 y 3, páginas 42 a107. 

• Arsuaga, J. y M. Algaba. 2010. Breve historia de la Tierra. Con nosotros dentro. 

Titivillus. Capítulos 1 a 13, página 2 a 55. 

• Cagliani, Martín (2012) Modelo para armar. La evolución humana, paso a paso 

(y parte parte). Buenos Aires. Siglo XXI. 

• Hawking, Stephen. 1988. Historia del tiempo. Del big bang a los agujeros 

negros. Crítica. Buenos Aires. Capítulo 1, pp. 7-18. 

• Johanson, D. 2001. “Orígenes de los humanos: ¿Multirregional o fuera de 

África?”, en Actionbioscience, páginas 1 a 4. 

• Makinistián, A. 2012. “La fuerte impronta gradualista de Darwin”, en  Ludus 

Vitalis, vol. XX, num. 38, páginas 1 a 13. 

• Tarbuck, E. J. y F. K. Lutgens. 2003. Ciencias de la Tierra. Prentice Hall. 

Madrid. Capítulo 1, pp. 2-31. 
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UNIDAD 3: 

 

• Campagno, M. 2007. El origen de los primeros Estados. La “revolución urbana” 

en América precolombina, Eudeba. Buenos Aires. 

• Cauvin, J. 1992. Proceso de neolitización en Cercano Oriente. En: Treballs de 

Arqueología 2. Barcelona. 

http://www.raco.cat/index.php/TreballsArqueologia/article/viewFile/50026/2646

27 

• Eiroa, Jorge J. 2000 Nociones de Prehistoria General. Ariel. Barcelona, 

Capítulos 8 y 9, pp. 153-254. 

• Gamble, C. 1996. El poblamiento paleolítico de Europa. Crítica. Barcelona.  

• Gibaja Bao., J.F., Majo, T. , Chambon, P, Ruiz Ventura, J. y M. Eulália Subirá. 

2010. “Prácticas funerarias durante el Neolítico: los enterramientos infantiles en 

el noroeste de la Península Ibérica”. En: Complutum. N° 21, 2. 

• Guilaine, J. y J. Zammit. 2002. El camino de la Guerra. La violencia en la 

prehistoria. Ariel, Barcelona. pp. 61-100. 

• Heras, C de las; Lasheras, J.; Montes, R; Rasines, P y P. Fatás, Pilar. 2007. 

Nuevas dataciones de la cueva de Altamira y su implicación en la cronología de 

un arte rupestre paleolítico. Cuadernos de Arte Rupestre (Moratalla: Centro de 

Interpretación de Arte Rupestre de Moratalla) (4): 117-130. 

http://museodealtamira.mcu.es/web/docs/Cuadernos_Arte_Rupestre.pdf 

• Martínez Mendizábal, I, A. Pantoja Pérez y N. Sala Burgos. 2015. “Últimas 

Investigaciones: Yacimiento de la Sima de los Huesos de la Sierra de 

Atapuerca”. En: Enseñanza de las Ciencias de la Tierra, (23.3). edición 

electrónica): 2385-3484 – Pags. 347-349, en Línea: 

www.raco.cat/index.php/ECT/article/download/306543/396523 

 

UNIDAD 4: 

 

• Alvarado Escudero, A. “Sacerdotisas, curanderas, parteras y guerreras: 

Mujeres de élite en la costa norte de Perú Antiguo”. En Americanía, Revista 

de Estudios Latinoamericanos. Nueva Época, (Sevilla), n. 2, pp.4-38, jul-dic, 

2015. En línea. 

•   Attolini Lecón, A. 2009. “Intercambio y caminos en el mundo Maya 

prehispánico, en: Instituto de Investigaciones históricas” Serie Historia 

General, 23, en línea: http//www. 

históricas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/caminos y 

mercados/mercados.html. 

•   Borrero, L. 2015. “Con lo mínimo: los debates sobre el poblamiento de 

América del Sur”, en: Intersecciones en Antropología, 16, FCS, UNCPBA. 

En línea, pp.5-14. 

•   Campagno, M. 2007. El origen de los primeros Estados. La “revolución 

urbana” en América precolombina, Eudeba. Buenos Aires. 

http://www.raco.cat/index.php/TreballsArqueologia/article/viewFile/50026/264627
http://www.raco.cat/index.php/TreballsArqueologia/article/viewFile/50026/264627
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=45922
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2649253
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2224703
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2453658
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1988795
http://museodealtamira.mcu.es/web/docs/Cuadernos_Arte_Rupestre.pdf
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• Flegenheimer, N. C. Bayón y A. Pupio. 2007. Llegar a un nuevo mundo. La 

arqueología de los primeros pobladores del actual territorio argentino. 

Antropofagia. Buenos Aires. Capítulo 1, pp. 17-50. 

• González Lauck, R. 2001. “La zona del Golfo en el Preclásico: la etapa 

olmeca”. En: Manzanilla, L. y López Luján, L. (eds.),  Historia Antigua de 

México, Vol 1, México, INAH, pp. 363-406. 

https://alogro.files.wordpress.com/2014/08/gonzc3a1lez.pdf 

• Manzanilla, L. 2006. “Estados corporativos arcaicos. Organizaciones de 

excepción en escenarios excluyentes”. En: Cuicuilco 13, pp.13-45 . 

http://www.iia.unam.mx/directorio/archivos/MANL510125/2006_Cuicuilco

_Manzanilla_final.pdf 

• Politis, G. L. Prates y S. I. Pérez. 2009. El poblamiento de América. 

Arqueología y bioantropología de los primeros americanos. Eudeba. Buenos 

Aires. Capítulos 1 y 2, pp. 7-64. 

• Tinoco Cano, I. 2010. “Hacia un nuevo paradigma de Moche: 

interpretaciones acerca de la relación entre las tradiciones culturales Moche 

y Gallinazo”, en Anales del Museo de América 18, pp. 99-133. 

 

UNIDAD 5: 

 

• Borrero, L y L. Miotti. 2007. “La tercera esfinge indiana: la edad del 

poblamiento de Argentina”. En: Relaciones de la Sociedad Argentina de 

Antropología, XXXII, Buenos Aires, en línea. 

• Flegenheimer, N. C. Bayón y A. Pupio. 2007. Llegar a un nuevo mundo. La 

arqueología de los primeros pobladores del actual territorio argentino. 

Antropofagia. Buenos Aires. Capítulo 2, pp.57-96. 

• García, A. 2022. “Pastores y caravaneros en el arte rupestre de San Juan 

(Centro Oeste de Argentina)”. En Boletín del museo chileno de arte 

precolombino, vol. 27, nº 2, pp. 89-109, Santiago de Chile. 

• Laguens, A, M. Giesso, M. Bonnin y M. Glascock. 2007. “Más allá del 

horizonte: cazadores-recolectores e intercambio a larga distancia en Intihuasi 

(provincia de San Luis, Argentina)”. En: Intersecciones en Antropología N° 

8, pp. 7-26. 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1850-

373X2007000100002 

• Lucaioli, C. 2011. Abipones en la frontera del Chaco. Una etnografía 

histórica sobre el siglo XVIII. 

http://periplosfronteras.com.ar/libros/Lucaioli%20-

%20Abipones%20en%20las%20fronteras%20del%20Chaco.pdf 

• Raffino, R. 2007. Poblaciones indígenas en Argentina. Urbanismo y proceso 

social precolombino. Emecé. Buenos Aires. 

• Tarragó, M 2000. (Dir.) Los pueblos originarios y la conquista en Nueva 

Historia Argentina, en Nueva Historia Argentina, Tomo I, Sudamericana, 

Buenos Aires. 

• Yacobaccio,H. y B. Vilá. 2013. “La domesticación de los camélidos andinos 

como proceso de interacción humana y animal”. En Intersecciones en 

Antropología, vol 14, nº 1, pp. 227-238, en línea. 

https://alogro.files.wordpress.com/2014/08/gonzc3a1lez.pdf
http://www.iia.unam.mx/directorio/archivos/MANL510125/2006_Cuicuilco_Manzanilla_final.pdf
http://www.iia.unam.mx/directorio/archivos/MANL510125/2006_Cuicuilco_Manzanilla_final.pdf
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1850-373X2007000100002
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1850-373X2007000100002
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UNIDAD 6: 

• Berberián, E. y col. 2011. Los pueblos indígenas de Córdoba. Ediciones del 

copista. Córdoba. 

• Cattáneo, R., Izeta, A. y M. Takigami. 2013. “Primeros fechados 

radiocarbónicos para el sector B del Sitio Alero Deodoro Roca (Ongamira, 

Córdoba, Argentina) ”, en Relaciones de la Sociedad Argentina de 

Antropología XXXVIII (2), julio-diciembre: 559-567, Buenos Aires. 

• Olmedo, E. 2014. Los militares y el desarrollo social. Frontera sur de 

Córdoba (1869-1885).Aspha Ediciones. Buenos Aires. 

• Pastor, S. y E. Berberián 2007. “Arqueología del sector central de las Sierras 

de Córdoba (Argentina). Hacia una definición de los procesos  sociales del 

período prehispánico tardío (900-1573 DC) ”, en Intersecciones en 

Antropología 8: 31-47. Facultad de Ciencias Sociales – UNCPBA, Buenos 

Aires. 

• Pérez Zavala, G; Tamagnini, M. y E. Olmedo 2017. La frontera sur y los 

ranqueles. Historia y proyección. Aspha Ediciones. Buenos Aires. 

• Rocchietti, A. y F. Ribero 2017 “Cazadores prehispánicos de la Comarca de 

Achiras, provincia de Córdoba: análisis de oportunidad”, en Revista 

Sociedades de Paisajes Áridos y Semi-Áridos. Revista científica del 

Laboratorio de Arqueología y Etnohistoria, FCH. Año VII. Volumen X. 

Septiembre de 2017. Unirío Editora, pp. 13-81. 

• Rocchietti, A.; Ribero, F.; E. Olmedo y otros 2018. “Córdoba Prehispánica: 

Una arqueología de sus montañas del sur”, en Carbonari M. y G. Pérez 

Zavala (comps.) Latinoamérica en clave histórica y regional. Universidad 

Nacional de Río Cuarto. Río Cuarto. 

• Tamagnini, M. 2011. Cartas de Frontera. Los documentos del conflicto 

internétnico. Editorial de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Río Cuarto 

 

6. 2. BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA 

• Clifford, J. 1999 Dilemas de la cultura. Gedisa. Barcelona. 

• Aguilar, Y. 2016. “Regulaciones jurídicas para el desarrollo turístico en sitios 

rupestres”, en Oliva F.,  Rocchietti, A.M.y F. Solomita (Eds.)  Imágenes 

rupestres, lugares y regiones, Rosario, pp. 291-296. 

• Agustí, J. 1996. La lógica de las extinciones. Tusquets editores. Barcelona. 

• Alcina Franch, J. 2000. Las culturas precolombinas de América. Alianza 

editorial. Madrid 

• Alenderfer, M. 1999. “La transición pleistoceno-holoceno en Perú y sus efectos 

sobre el uso humano del paisaje”.En: Quaternary Internacional Vol 53-54, pp. 

11-19 

• Andrade T. y J. López. 2000. “La emergencia de la complejidad entre los 

cazadores recolectores de Sudamérica”. En: Revista de Arqueología Americana 

N° 17, 18 y 19. 

http://cefyl.net/drupal/node/268
http://cefyl.net/drupal/node/268
http://cefyl.net/drupal/node/493
http://cefyl.net/drupal/node/493
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7. CRONOGRAMA  

UNIDAD 1 

Cantidad de clases teóricas: 2 (dos) 

Cantidad de clases prácticas: 2 (dos) 

UNIDAD 2 

Cantidad de clases teóricas: 2 (dos) 

Cantidad de clases prácticas: 2 (dos) 



Universidad Nacional de Río Cuarto 

                                     Facultad de Ciencias Humanas 

  

 
 

19  

 

UNIDAD 3 

Cantidad de clases teóricas: 2 (dos) 

Cantidad de clases prácticas: 2 (dos) 

UNIDAD 4 

Cantidad de clases teóricas: 2 (dos) 

Cantidad de clases prácticas: 2 (dos) 

UNIDAD 5 

Cantidad de clases teóricas: 2 (dos) 

Cantidad de clases prácticas: 2 (dos) 

UNIDAD 6 

Cantidad de clases teóricas: 2 (dos) 

Cantidad de clases prácticas: 2 (dos) 

 

9. HORARIOS DE CLASES  

Prácticos: Martes de 14 a 16 hs.  

Teóricos: Viernes de 16 hs. a 18 hs. y de 18 hs. a 20 hs.  

 

Clases de consulta: 

Marcela Tamagnini viernes 15 a 16 horas. Cubículo 25. Fac. de Cs. Humanas. 

Ernesto Olmedo viernes de 17 a 18 horas. Cubículo 25. Fac. de Cs. Humanas. 

Arabela Pozio martes de 16 a 17 horas. Cubículo 73. Pabellón J. 

 

Marcela Tamagnini  


