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a) Objetivos generales

El programa de la materia reúne en los bloques temáticos contenidos que

permiten analizar el proceso de desarrollo prehispánico en las diversas regiones

involucradas en el territorio nacional. De este modo los objetivos generales que

se persiguen apuntan a:

1- Efectuar un abordaje de la disciplina entendiendo que la misma se

produce en contextos socio políticos específicos, destacando el rol de los

diversos grupos de investigación y los resultados a los que arribaron cada

uno de ellos.

2- Debatir de manera crítica los contenidos relacionados con cada instancia

en el desarrollo de las sociedades prehispánicas estableciendo los marcos



conceptuales, evidencias, sitios arqueológicos y propuestas explicativas en

torno a los mismos y a los procesos socioculturales en su conjunto.

b) Actividad coprogramática a desarrollar durante el dictado de la materia

1- Conferencias y debates a planificar con invitación de especialistas

según las posibilidades que se presenten durante el cuatrimestre.

2- Las tareas de extensión y transferencia se desarrollarán en el marco de

los proyectos de investigación de los docentes de la cátedra.

3- Se prevé la posibilidad de efectuar una visita a museos de la provincia a

fin de relevar colecciones de piezas representativas de los diferentes

intervalos y regiones estudiadas en el programa. Dicha actividad estará

sujeta a la disponibilidad de recursos existentes.

c) Condiciones para regularizar la materia:

Para regularizar la materia es necesario tener rendida la asignatura

Fundamentos de Prehistoria y Arqueología y regularizada Arqueología

Americana.

Para alcanzar la regularidad los estudiantes deben aprobar ambos

parciales y el 75 % de los trabajos prácticos." k^

d) Formas de evaluación

La regularidad de los estudiantes resultará de la combinación de tres clases de

evaluaciones:

1- Dos exámenes parciales escritos promediando el curso y al final del

mismo, í cof\^ )

2- Haber aprobado los evaluativos que se realicen durante los prácticos.

3- La participación en clase en función de las lecturas obligatorias,

también resultará indispensable para lograr la regularidad de la materia.

e) Unidades temáticas y bibliografía obligatoria



Unidad I: Historia de la Arqueología Argentina. Consideraciones teórico

metodológicas acerca de su construcción. Etapas. Corrientes de Pensamiento.

Encuadre socio-histórico.

Carbonelli, J. P. y L. Gamarra

2011 La construcción del concepto de cultura en la Arqueología Argentina.

Enfoques, vol. XXIII (2): 69-103, Universidad Adventista del Plata, Argentina.

Mazzanti, Diana

2005 La institucionalización de la arqueología desde Olavarría. Andes 16,

CEPHIA, Universidad Nacional de Salta.

Leiton, Diego

2009 Hacia una arqueología del pasado contemporáneo. La Zaranda de

/deas 5: 65- 83. Revista de Jóvenes investigadores en Arqueología, Sociedad

Argentina de Antropología, Buenos Aires.

Tarrago, Myriam

2003 La Arqueología de los valles Calchaquíes en perspectiva histórica. Ana/es

Nueva Época "Local, Regional, Global: prehistoria etnohistoria en los Valles

Calchaquíes", University of Sweden.

Unidad II: Cazadores-recolectores de Pampa v Patagonia. Panorama del

poblamiento de la Pampa y Patagonia. Medio Ambiente, tecnología, sistemas

de asentamiento. Fronteras de interacción: Nordeste y Centro-Oeste.

Aschero, Carlos

2000 El poblamiento del territorio. Nueva Historia Argentina, vol. 1: 17-60, Los

pueblos originarios y ¡a conquista. M. N. Tarrago (ed.), Sudamericana, Buenos

Aires.



Hocsman, Salomón

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, Buenos Aires.

Mazzanti, D. y G. Bonnat

2013 Paisajes arqueológicos y cazadores-recolectores de la transición

Pleisíoceno-Holoceno. Análisis de las cuencas de ocupación en Tandilia

Oriental, Provincia de Buenos Aires, Argentina. Relaciones, Revista de la

Sociedad Argentina de Antropología, 38 (2): 521-541.

Miotti, L. y M. Salemme

2004 Poblamiento, movilidad y territorios entre las sociedades cazadoras

recolectaras de Patagonia. Comp/ufum, vol. 15: 177- 206. España.

Po/ítís, G., P. Mess/neo / C. Kaufmann

2004 El poblamlento temprano de las llanuras pampeanas de Argentina y

Uruguay. Comp/ufum, vol. 15: 207-224. España.

Unidad III: Cazadores- recolectores v horticultores del Nordeste. Adaptaciones al

ecosistema fluvial y de tierra adentro. Asentamientos del Uruguay y del Paraná.

Interacciones con Chaco y Sierras Centrales.

Berberián, E. y F. Roldan

2001 Arqueología de las Sierras Centrales. Historia Argentina Prehispánica, tomo

2: 635-691. E. Berberián y A. Nielsen (Eds.), Brujas, Córdoba.

Bonnin, M. y A. Laguens

2000 Esteros y algarrobales. Las sociedades de las sierras centrales y la llanura

santiagueña. Nueva Historia Argentina, vol. 1: 147-186. M. N. Tarrago (ed.j,

Sudamericana, BuenosAires.



Rodríguez, Jorge

2001 Nordeste prehispóníco. Historia Argentina Prehispánica. Tomo II, pp. 693-

736, Berberián y Níelsen (eds). Editorial Brujas.

Tabeada, Constanza

2011 Repensando la arqueología de Santiago del Estero. Construcción y

Análisis de una problemática. Relaciones XXXVI: 197-219, Revista de la

Sociedad Argentina de Antropología. Buenos Aires.

Unidad IV: El Noroeste argentino y el área andina. Regiones: Puna, Valliserrana y

Selvas Occidentales. Las sociedades cazadoras-recolectoras y el tránsito al

sedentarismo. La producción de alimentos. Las aldeas del Formativo. Variables

ambientales, explotación agropecuaria y patrones de asentamiento. Diversidad

productiva regional.

De Feo, M. Eugenia

2012 Arqueología de la Quebrada de Las Cuevas (Salta, Argentina) treinta

años después: excavaciones en el sitio Formativo Las Cuevas V. Revista del

Museo de Antropología 4:99-112, Facultad de Filosofía y Humanidades,

Universidad Nacional de Córdoba.

González, Alberto. R.

2004 La arqueología del Noroeste argentino y las culturas Formativas de la

cuenca del Titicaca. Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología,

29:7-38.

Núñez Regueiro, V. y M. Tartusi

2003 Los mecanismos de control y la organización del espacio durante los

Períodos Formativo y de Integración Regional. Cuadernos 20: 37-50, Facultad

de Humanidades y Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Jujuy.

Olivera, Daniel



2001 Sociedades Agropastoriles Tempranas: El Formativo Inferior del Noroeste

Argentino. Historia Argentina Preh/spáníca. Tomo I: 83-125. E. Berberián y A.

Nieisen (eds.), Editorial Brujas, Córdoba.

Yacobaccio, Hugo

2007 Complejidad social, especialización y domesticación de camélidos en

cazadores recolectores Surandínos. Sociedades Preco/omb/nas Surandinas,

pp.305-315. V. Williams, B. Ventura, A. Callegari, H. Yacobaccio (eds.), Buenos

Aires.

Unidad V: Procesos de cambio y fenómenos de Integración macro-reaional.

Bases productivas, especialización tecnológica y correlatos sociales. Centros

ceremoniales e iconografía. La Aguada. Otras esferas de interacción. Los

ámbitos púnenos.

Albeck, María Ester

2001 La Puna Argentina en los Períodos Medio y Tardío. Historia Argentina

Prehispánica. Tomo I, pp. 347-388, Berberián y Nieisen (eds). Editorial Brujas.

Cruz, Pablo

2007 Hombres complejos y señores simples. Reflexiones en torno a los modelos

de organización social desde la arqueología del Valle de Ambato

(Catamarca). Procesos Sociales Prehispánicos en el sur andino. La vivienda, la

comunidad y el territorio, pp. 99- 122. A. Nieisen, M.C. Rivolta, V. Seldes, M,M.

Vázquez y P. Mercolli (eds.). Editorial Brujas, Córdoba.

Gardillo, Inés

2007 Detrás de las paredes...arquitectura y espacios domésticos en ei área de

la Rinconada (Ambato, Catamarca). Procesos Sociales Prehispánicos en ei sur

andino. La vivienda, la comunidad y el territorio, pp. 65-98. A. Ntelsen, M.C.

Rivolta, V. Seldes, M.M. Vázquez y P. Mercolli (eds.). Editorial Brujas, Córdoba.

Núñez Regueiro, V. y M. Tartusi



2002 Aguada y el proceso de integración regional. Estudios A/acámenos 24: 9-

19, San Pedro de Atacama, Chile.

Unidad VI: Desarrollos Regionales. Sistemas de asentamiento en Puna, Quebrada

de Humahuaca, Valles Calchaquíes, Valle de Hualfín y Piedemonte oriental.

Intensificación agrícola y ganadera. Producción de manufacturas y redes de

distribución. Organización social y modelos explicativos.

Acuto, Félix

2007 Fragmentación vs. Integración comunal: Repensando el Período Tardío

del Noroeste argentino. Estudios Atácamenos, vol. 37: 71-95. San Pedro de

Atacama, Chile.

Albeck. M. Ester

2007 El Intermedio Tardío: Interacciones económicas y políticas en la Puna de

Jujuy. Sociedades Preco/ombínas Surandínas, pp.125-145. V. Williams, B.

Ventura, A. Callegari, H. Yacobaccio (eds.j. Buenos Aires.

Baldini, Lidia; E. Baffi; L. Quiroga y V. Villamayor

2004 Los Desarrollos Regionales en el Valle Calchaquí Central, Salta. Relaciones

XXIV: 59-80, Revista de la Sociedad Argentina de Antropología, Buenos Aires.

Rivolta, M. Clara

2005. Cambio Social en ¡a Quebrada de Humahuaca (1100-1400 d.C.j. Cap. 7:

133-157. Instituto Interdisciplinario Tilcara, Facultad de Filosofía y Letras,

Universidad de Buenos Aires.

Tarrago, M. y L. González

2004 Arquitectura social y ceremonial en Yocavi!, Catamarca. Relaciones de la

Sociedad Argentina de Antropología 29:297-316.



Unidad Vil: Procesos de dominación. La conquista inca. Indicadores de

producción, consumo, distribución e intercambio. La infraestructura vial y las

instalaciones manufactureras y administrativas.

DeMarrais, Elizabeth

2013 Colonización Interna, cultura material y poder en el imperio Inca.

Relaciones XXXVI11 (2): 351-376. Buenos Aires

Otero, C. y P. Ochoa

2011 Primeras aproximaciones a la materialización del tiempo y las prácticas

productivas especializadas en Jileara (Quebrada de Humahuaca, Jujuy).

Estudios Sociales del NOA, Nueva Serie, 11: 101-123. Instituto Interdiscíplinario

Jileara, Facultad de Filosofía y Letras, UBA.

Vitry, Cristian

2003 Apuntes sobre el despoblamiento de la localidad arqueológica de Tastil.

Revista Escuelo de Historia, año 2 (1), N° 2. Facultad de Humanidades,

Universidad Nacional de Salta.

Williams, Verónica

2004 Poder estatal y cultura material en el Kollasuyu. Boletín de Arqueología,

8:209-245. Pontificia Universidad Católica de Perú, Lima, Perú.

Unidad VIII: El momento de contacto hispano indígena. La etapa colonial.

Cambios y continuidades en las sociedades andinas. Historia y Arqueología.

Contacto de culturas. La contradicción en los modelos conceptuales y

temporales.

Igareta, A.

2010 Urbanismo colonial temprano en ta República Argentina: Aportes desde

la Arqueología. Trabajo y sociedad, N° 15, vol. 14: 7-1 7, Santiago del Estero.



Igareta, A. y D. Schavelzón

2011 Empezando por el principio: pioneros en la Arqueología Histórica

argentina. Anuario de Arqueología 3 (3): 9-24, Departamento de Arqueología,

Facultad de Humanidades y Artes, Universidad Nacional de Rosario.

Mendoca, O.; M.A. Bordach y M. Grosso

2003 Ocupación territorial e intercambio en el Período Hispano indígena.

Estudio comparado de dos cementerios: RCH 21 (Catamarca) y SJTIL43 (Jujuy).

Cuadernos 20: 221-237. Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales,

Universidad Nacional de Jujuy.

Oliva, F, y M. Laura Lisboa

2009 Indicadores arqueológicos de cambio cultural en las comunidades

indígenas pampeanas de los primeros momentos históricos (siglos XVI a XVIII).

Región Pampeana, República Argentina. Arqueología Co/oníal

Lafínoamerfcana J. García larga y P. Fournier García (Coordinadores), pp.

255-267. Bar International Series 1988, Oxford.

Tarrago, Myriam

1984 El contacto hispano-indígena: la Provincia de Chicoana. Runa 14: 145-

185.

f) Bibliografía recomendada

Unidad 1

Boschín, M.T. y A. M. Llamazares

1984 La Escuela Histórico-Cultural como factor retardatario del desarrollo

científico de la Arqueología Argentina. Eín/a, 32: 101-156, Olavarría.

González, Alberto Rex. 1985. Cincuenta años de arqueología del Noroeste

Argentino (1930-1980): apuntes de un casi testigo y algo de protagonista.

American Anf/qu/fy 50 (3).



Haber, Alejandro. 1995 Supuestos teórico-metodológicos de la etapa formativa

déla arqueología de Catarnarca (1875-1900). Publicaciones C/FFyH, 47: 31-54.

Madrazo, Guillermo. 1985. Determinantes y orientaciones de la antropología

argentina. Boletín de! Instituto Interdísciplinario Jileara 1:13-56. Jileara.

Nastri, Javier. 1999. Apuntes críticos sobre la práctica arqueológica en

Argentina. Publicar en Antropología y Ciencias Sociales 8:93-118. Buenos Aires.

Podgorny, Irina. 2004. "Tocar para creer". La Arqueología en la Argentina, 1910-

1940. Ana/es del Museo de América 12: 147-182.

Unidad 2

Aschero, Carlos

2007 Iconos, huancas y complejidad en la Puna Sur Argentina. Pocesos sociales

prehispánicos en el sur andino. Producción y circulación prehispánicas de

bienes en elsurandinol vol 2: 135-165, Editorial Brujas, Córdoba.

Borrero, Luis. 1994-1995. Arqueología de la Patagonia. Palimpsesto. Revista de

Arqueología, 4: 9-55, Buenos Aires.

Mazzanti, Diana. 2006 La constitución de territorios sociales durante el

Hoioceno Tardío. El caso de las Sierras de Tandilia, Argentina. Relaciones de la

Sociedad Argentina de Antropología, XXXI: 277-300, Buenos Aires.

Orquera, L. y E. Piaña. 1999. El extremo austral del continente. Nueva Historia

de la Nación Argentina, vol. I: 233-257, Academia Nacional de Historia, Buenos

Aires.

Politis, G. y P. Madrid. 2001 Arqueología Pampeana: Estado Actual y

Perspectivas. Historia Argentina Prehispánico. Tomo II, pp. 737 -814, Berberián y

Nielsen (eds). Editorial Brujas.
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Unidad 3

Rodríguez, J., y C. Ceruti. 1999 Las tierras bajas del nordeste y litoral

mesopotámico. En Nueva Historia de la Nación Argentina, vol. 1: 109-133. Ed.

Academia Nacional de la Historia. Planeta, Buenos Aires.

Unidad 4

González, Alberto Rex

1977 Arte precolombino de la Argentina. Fümediciones Valero, Buenos Aires.

Lagigtia, Humberto

2001 Los orígenes de la Agricultura en la Argentina. Historia Argentina

Prehispánica. Tomo I, pp. 41-81, Berberián y Nielsen (eds). Editorial Brujas.

Rivolta, M.C.; V. Seldes; P. Mercolli

2010 Ocupaciones Tempranas en sectores Urbanos de la localidad de Jileara

(Jujuy, Argentina). Acfas del XVII Congreso Nacional de Arqueología Chilena,

vol. 1: 155-163, Valdivia, Chile.

Scattolín, M.C. 2007. Santa María antes del año mil. Fechas y materiales para

una historia cultural. Sociedades Preco/ombinas Surand/nas, pp.203-219. V.

Williams, B. Ventura, A. Callegari, H. Yacobaccio [eds.], Buenos Aires.

Yacobaccio, H.

2001 La domesticación de camélidos en el Noroeste Argentino. Historia

Argenfina Prehispánica, 1: 7-40. E. Berberián y A. Nielsen (Eds.}. Brujas, Córdoba.

Unidad 5

González, A. R.

1998 Cu/fura La Aguada, arqueología y diseños. Fümediciones Valero, Buenos

Aires.

u



Laguens, Andrés. 2004. Arqueología de la diferenciación social en el Valle de

Ambato, Catamarca, Argentina (s. II-VI d.C.J: el actualismo como metodología

de análisis. Relaciones de lo Sociedad Argentino de Anfropo/ogía 29: 137-161.

Pérez Gollán, J. A.

1994 El proceso de integración en el Valle de Ambato: complejidad social y

sistemas simbólicos. Rumitacana 1:33-42.

Unidad 6

De Marris, Elizabeth. 2001 La Arqueología del Norte del Valle Calchaquí. Historia

Argentina Prehispánica. Tomo 1, pp. 289-346, Berberián y Nielsen (eds). Editorial

Brujas.

Esparrica, Héctor. 2003. Estado Actual de las investigaciones arqueológicas en

el área de la Comuna de San Pedro de Colalao, Tucumán, Argentina. Ana/es

Nueva Época, 6: 241-271, Gotarc, Serie C, 54. Goteborg University, Faculty of

Arts, Sweden.

Nielsen, Axel. 2007. El Período de Desarrollos Regionales en la Quebrada de

Humahuaca: aspectos cronológicos. Sociedades Precolombinas Surandínas,

pp.235-250. V. Williams, B. Ventura, A. Callegari, H. Yacobaccio (eds.), Buenos

Aires.

Ottonello, M. M. y A. M. Lorandi

1987 Introducción o la arqueología y etnología. Manuales. Eudeba, Buenos

Aires.

Raffino, Rodolfo

1988 Poblaciones Indígenas en Argentina. Urbanismo y proceso social

precolombino. Tipográfica Editora Argentina, Buenos Aires.

Unidad 7
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Cremonte, M.Beatriz y Verónica Williams. 2007. La construcción social del

paisaje durante la dominación Inka en el Noroeste argentino. Procesos sociales

prehispánicos en el Sur Andino, vol. 1: 207-236, A. Nielsen, M.C. Rivolta, V.

Seldes, M.M. Vázquez y P. Mercollí (eds), Editorial Brujas, Córdoba.

González, Luis R. 2000 La dominación inca. Tambos, caminos y santuarios.

Nueva Historia Argentina, 1: 301-342. Sudamericana, Buenos Aires.

Unidad 8

Funari, Pedro

1995/1996 Arqueología e Historia, Arqueología Histórica Mundial y América del

Sur. Ana/es de Arqueología y Etnología, vol. 50/51.

Haber, A. F. 1999. Caspínchango, 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.

Lorandi, A. M. y R. Boixadós

1989 Etnohistoria de los vales calchaquíes en los siglos XVI y XVII. Runa 17-18:

203-419.

Palermo, M. A.

2000 A través de la frontera. Economía y sociedad indígenas desde el tiempo

colonial hasta el siglo XIX. Nueva Historia Argentina, 1: 343-382. Sudamericana,

Buenos Aires.

Quiroga, Laura. 2005. Disonancias en Arqueología Histórica: La experiencia del

Valle del Bolsón. Werken, 007: 89-109, Santiago, Chile.

Dra. María Ciara Rivolta
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