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HORAS DE CLASES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS O TEÓRICO-PRÁCTICAS: 
Clases Teóricas (3 horas) y Prácticas (3 horas)  
 

CONDICIONES PARA REGULARIZAR LA ASIGNATURA: 
Para alcanzar la regularidad los estudiantes deben aprobar ambos parciales y/o sus 

recuperatorios con una asignatura de 4 (cuatro) o más y tener aprobado el 75 % de los 

trabajos prácticos y/o sus respectivos recuperatorios.  

 

CONDICIONES PARA PROMOCIONAR LA ASIGNATURA: 
Para promocionar la asignatura los estudiantes deben contar con el 85% de asistencia a 

clases teóricas y prácticas, aprobar el 85% de los trabajos prácticos y/o sus 

recuperatorios y dos parciales y/o sus correspondientes recuperatorios con una nota de 8 

(ocho) o superior. 

ALUMNOS LIBRES: 
Los alumnos libres podrán rendir examen final de acuerdo al presente programa 

atendiendo a las lecturas señaladas para cada unidad, sin que se incluyan actividades 

prácticas. 

 

 
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- Comprender la problemática de las sociedades prehispánicas que habitaron el 

territorio argentino con especial énfasis en el Noroeste argentino. 
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2- Evaluar a partir de los trabajos de investigación diferentes marcos conceptuales, 

evidencias materiales, poblados, materialidad, recursos entre otros, en una 

modalidad integrada a fin de dimensionar los distintos procesos socioculturales a 

través del tiempo. 

 

Relaciones interdisciplinarias, con las cátedras de la Facultad y/o de la Universidad 

con los que se prevea coordinar actividades. 

 

 

Actividades de investigación y/o extensión, que se prevea iniciar o continuar a lo 

largo del año o cuatrimestre. 

Las tareas de extensión y transferencia se desarrollarán en el marco de los proyectos 

de investigación de los docentes de la cátedra. 

Se prevé la posibilidad de efectuar visitas a museos y/o sitios arqueológicos de la 

provincia a fin de consolidar el conocimiento adquirido durante las clases teórico 

prácticas desde la experiencia de campo. Dicha actividad estará sujeta a la 

disponibilidad de recursos existentes. 

 

 

 
PROGRAMA DE LA ASIGNATURA 

 
 
Unidad I: Surgimiento de la Arqueología en Argentina  

 

La subdivisión del territorio argentino, áreas y subáreas. Área andina Centro Sur 

y Área Andina Meridional. Concepto de cronología, las primeras propuestas sobre 

temporalidad en las sociedades prehispánicas. Bases para la comprensión de los 

estudios regionales. 

 

Bibliografía obligatoria 

  

González, Alberto R. 

1977 Arte precolombino de la Argentina. Introducción a su historia cultural. Pp. 35-44. 

Publicación Buenos Aires, Filmediciones Valero.  

 

Lumbreras, Guillermo 

1981 Arqueología de la América Andina. Pp. 1-100. Editorial Milla Batres, Perú. 

 

Bibliografía recomendada 

 

Podgorny, Irina.  

1999 De la antigüedad del hombre en el Plata a la distribución de las antigüedades en el 

mapa: los criterios de organización de las colecciones antropológicas del Museo de La 

Plata entre 1897 y 1930. Historia, Ciencias, Saúde-Manguinhos, vol. 6 (1): 81-

101.https://dx.doi.org/10.1590/S0104-59701999000200004 

 

2002 La clasificación de los restos arqueológicos en la Argentina, 1890-1940. Segunda 

Parte. Algunos hitos de las décadas de 1920 y 1930. Saber y Tiempo 13: 5-31. 

https://dx.doi.org/10.1590/S0104-59701999000200004
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2004 “Tocar para creer”. La Arqueología en la Argentina, 1910-1940. Anales del Museo 

de América 12: 147-182.  
 
Unidad II: Cazadores-recolectores 

   

Aspectos conceptuales en torno a la construcción de la noción de cazadores 

recolectores. Panorama del poblamiento de Pampa y Patagonia. Medio Ambiente, 

tecnología, sistemas de asentamiento. Modelos de ocupación del espacio. 

Evidencias materiales registradas en la Puna. Adaptaciones al ecosistema fluvial en 

cazadores del Nordeste argentino. 
 

Bibliografía obligatoria 

 

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. 

 

Martínez, Jorge G. 

2018 Sociedades Prehispánicas de la Puna argentina: desde el poblamiento temprano 

hasta los inicios de la producción pastoril y agrícola. Serie Conservación de la 

Naturaleza 24: La Puna argentina: naturaleza y cultura. Pp. 273-294 H. Ricardo Grau 

y otros (eds.). Fundación Miguel Lillo, Ministerio de Educación de la Nación, 

Tucumán.   

 

Messineo, P.; M. A. Gutiérrez y G. Politis 

2009 Las Primeras poblaciones indígenas de la región. En: Patrimonio, Ciencia y 

Comunidad. Su abordaje en los partidos de Azul, Olavarría y Tandil, Cap. 7: 143-164. 

Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (eds.).  

 

Miotti, L.; D. Hermo; E. Terranova y R. Blanco 

2015 Edenes en el desierto. Señales de caminos y lugares en la historia de la 

colonización de Patagonia argentina. Antípoda N° 23: 161-185.  

 

 

Bibliografía recomendada 

  

Aschero, C. 

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

pueblos originarios y la conquista. M. N. Tarragó (ed.), Sudamericana, Buenos Aires.  

 

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

prehispánicos en el sur andino. Producción y circulación prehispánicas de bienes en el 

sur andino,  vol 2: 135-165, Editorial Brujas, Córdoba. 

 

Borrero, L.  
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1994-1995. Arqueología de la Patagonia. Palimpsesto. Revista de Arqueología, 4: 9-55, 

Buenos Aires. 

2001 El Poblamiento de la Patagonia. Toldos, milodones y volcanes. Capítulos 3, 4 y 5. 

Emecé Editores, Buenos Aires. 

 

Ceruti, C. y M.I. González  

2007 Modos de vida vinculados con ambientes acuáticos del Nordeste y Pampa 

bonaerense de Argentina. Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología, 

XXXII: 101-140. Buenos Aires. 

 

Mazzanti, D. y G. Bonnat 

2013 Paisajes arqueológicos y cazadores-recolectores de la transición Pleistoceno-

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.  

 

Politis, G. y P. Madrid  

2001 Arqueología Pampeana: Estado Actual y Perspectivas. Historia Argentina 

Prehispánica. Tomo II, pp. 737 -814, Berberián y Nielsen (eds). Editorial Brujas.  

 

Politis, G., P. Messineo y C. Kaufmann 

2004 El poblamiento temprano de las llanuras pampeanas de Argentina y Uruguay. 

Complutum, vol. 15: 207-224. España. 

 

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 III: Las primeras sociedades aldeanas en el Noroeste argentino 

 

El concepto de Formativo. La constitución de aldeas, inicio del  sedentarismo y la 

producción de alimentos. Variables ambientales, explotación agropecuaria y 

patrones de asentamiento. Diversidad productiva regional. Características 

relevantes de la materialidad.  

 
Bibliografía obligatoria 

 

Delfino, D.; V. Espiro y R. A. Díaz 

2015 Prácticas Sociales en el pasado y presente de Laguna Blanca (Depto. Belén, 

Catamarca): Reflexiones en torno al modo de vida comunitario agrocéntrico. Crónicas 

materiales precolombinas. Arqueología de los primeros poblados del Noroeste 

argentino, pp. 385-426. M.A. Korstanje, M. Lazzari, M. Basile, F. Bugliai, V. Lema, L. 

Pereyra Domingorena y M. Quesada (eds.). Sociedad Argentina de Antropología, 

Buenos Aires  

 

Palamarczuk, V.; C. Raíces Montero; N Petrucci; C. Greco; N. Molina; M. García y M. 

Castiglioni 
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2020 Un espacio doméstico de fines del primer milenio en El Colorado, sur de Yocavil, 

Catamarca, Argentina. Primeros resultados de las investigaciones de campo. Revista del 

Museo de Antropología 13 (2): 317-324. Facultad de Filosofía y Humanidades, 

Universidad Nacional de Córdoba. 

 

Yacobaccio, H. y V. Bilá 

2013 La domesticación de los camélidos andinos como proceso de interacción humana 

y animal. Intersecciones en Antropología 14: 227-238 

 

Bibliografía recomendada 

 

Dillehay, T. y P. Kaulicke 

2007 Reflexiones acerca del surgimiento del poder y orden tempranos. Boletín de 

Arqueología PUCP, 11: 405-415. 

 

González, A. 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. 

 

Lagiglia, H. 

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

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

 

Lumberas, G. 

2006 Un Formativo sin cerámica y cerámica Preformativa. Estudios Atacameños 32: 

11-34. 

 

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

2010 Ocupaciones Tempranas en sectores Urbanos de la localidad de Tilcara (Jujuy, 

Argentina). Actas del XVII Congreso Nacional de Arqueología Chilena, vol. 1: 155-

163, Valdivia, Chile. 

 

Tarragó, M.N. 

2002 El Formativo y el surgimiento de la complejidad social en el Noroeste argentino. 

En: Formativo Sudamericano. Una Reevaluación. P. Ledergerber Crespo (ed.), Pp. 302-

313. Ediciones Abya-Ayala, Ecuador. 
 
 

Unidad IV: Fenómenos de integración regional 

 

La Aguada: Centros ceremoniales e iconografía. Sitios característicos, 

arquitectura, materialidad. Diversidad en los contextos materiales y dinámica 

social. Organización de las sociedades aguada: jerarquías y heterarquías. Modelos. 

 

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. 
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99- 122. A. Nielsen, M.C. Rivolta, V. Seldes, M.M. Vázquez y P. Mercolli (eds.). 

Editorial Brujas, Córdoba. 

 

Gordillo, I. y D. Leiton 

2015 El abandono en las sociedades Formativas del Noroeste argentino. Casos y 

Discusión. Crónicas materiales precolombinas. Arqueología de los primeros poblados 

del Noroeste argentino, pp. 635-661. M.A. Korstanje, M. Lazzari, M. Basile, F. Bugliai,  

V. Lema, L. Pereyra Domingorena y M. Quesada (eds.). Sociedad Argentina de 

Antropología, Buenos Aires.  

 

Núñez Regueiro, V. y M. Tartusi 

2002 Aguada y el proceso de integración regional. Estudios Atacameños 24: 9-19, San 

Pedro de Atacama, Chile. 
 
 
Bibliografía recomendada 

 

González, A. R. 

2002 La Cultura de la Aguada y el Período Formativo. Evolución e Historia en el 

proceso cultural del Noroeste argentino. En: Formativo Sudamericano. Una 

Reevaluación. P. Ledergerber Crespo (ed.), Pp. 285-301. Ediciones Abya-Ayala, 

Ecuador. 

 

Gordillo, I. 

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

Rinconada (Ambato, Catamarca). Procesos Sociales Prehispánicos en el sur andino. La 

vivienda, la comunidad y el territorio, pp. 65-98. A. Nielsen, M.C. Rivolta, V. Seldes, 

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

Pérez Gollán, J. A.  

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

simbólicos. Rumitacana 1:33-42. 

 

 

Unidad V: El inicio de la complejidad en la región 

 

Cambios en la estructura de los poblados y configuración del paisaje durante el 

Período Tardío. Sistemas de asentamiento en Puna, Quebrada de Humahuaca, 

Valles Calchaquíes, Valle de Yocavil. Intensificación agrícola y ganadera. 

Producción de manufacturas y redes de interacción. Organización sociopolítica: 

jefaturas y sociedades corporativas. 

 

Bibliografía obligatoria 

 

Acuto, F. 

2007 Fragmentación vs. Integración comunal: Repensando el Período Tardío del 

Noroeste argentino. Estudios Atacameños, vol. 37: 71-95. San Pedro de Atacama, Chile. 

 

Nielsen, A. 
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2006 Plazas para los antepasados: Descentralización y poder corporativo en las 

formaciones políticas preincaicas de los Andes circumpuneños. Estudios Atacameños 

31: 63-89. 

 

Tarragó, M. y L. González  

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

Sociedad Argentina de Antropología 29:297-316. 

 

Bibliografía recomendada 

 

Albeck. M. E. 

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

Sociedades Precolombinas Surandinas, pp.125-145. V. Williams, B. Ventura, A. 

Callegari, H. Yacobaccio (eds.). Buenos Aires. 

 

Baldini, L.; 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. 

 

De Marris, E.  

2001 La Arqueología del Norte del Valle Calchaquí. Historia Argentina Prehispánica. 

Tomo I, pp. 289-346, Berberián y Nielsen (eds). Editorial Brujas.  

 

Raffino, R. 

1988 Poblaciones Indígenas en Argentina. Urbanismo y proceso social precolombino. 

Tipográfica Editora Argentina, Buenos Aires.  

 

Rivolta, M. C.  

2005 Cambio Social en la Quebrada de Humahuaca (1100-1400 d.C.). Cap. 7: 133-157. 

Instituto Interdisciplinario Tilcara, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de 

Buenos Aires.  

 

Tarragó,M.N. 

2000 Chacras y pukara. Desarrollos sociales Tardíos. Nueva Historia Argentina. Los 

Pueblos Originarios y la Conquista, Tomo I: 257-300. Editorial Sudamericana. 

 

Unidad VI: Procesos de dominación.La conquista inca. Indicadores de producción, 

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

manufactureras y administrativas. Indicadores arqueológicos de la expansión del 

Tawantinsuyu. 

 

Bibliografía obligatoria 

 

Tarragó, M.N.; M. Marchegiani; V. Palamarczuk y A. Reynoso 

2017 Presencia del Inca en Yocavil (Catamarca, Argentina). Integración en la 

diversidad. Boletín del Museo Chileno de Arte Precolombino, 22 (1): 95-117. Santiago 

de Chile 

 

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

245. Pontificia Universidad Católica de Perú, Lima, Perú. 

 

Vitry, C. 

2005 Ocupación Inca en la Quebrada del Toro. Xama 15-18: 5-19, Mendoza. 

 

 

Bibliografía recomendada 

 

Cremonte, M.B. y V. 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. Mercolli (eds), Editorial Brujas, 

Córdoba. 

 

González, L. R.  

2000 La dominación inca. Tambos, caminos y santuarios. Nueva Historia Argentina, 1: 

301-342. Sudamericana, Buenos Aires. 

 

Hyslop, J.  

1984  The Inca Road System. Academic Press. New York. 

 

1990 Inka Settlement Planning. University of Texas Press. Austin. 

 

Otero, C. y P. Ochoa 

2011 Primeras aproximaciones a  la materialización del tiempo y las prácticas 

productivas especializadas en Tilcara (Quebrada de Humahuaca, Jujuy). Estudios 

Sociales del NOA, Nueva Serie, 11: 101-123. Instituto Interdisciplinario Tilcara, 

Facultad de Filosofía y Letras, UBA.  

 

Raffino, Rodolfo 

1983 Los Inkas del Kollasuyu. Capítulo 3. Ramos Americana. 

 

Tantaleán H. 

2015 El Imperio Inca: Indicadores Arqueológicos  de un estado expansivo andino Inka 

Llaqta, Lima. 

  

Vitry, C.  

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

Escuela de Historia, año 2 (1), Nº 2. Facultad de Humanidades, Universidad Nacional 

de Salta. 
 
Unidad VII: 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. 

 

Bibliografía obligatoria 
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Cabral Ortiz, J. 

Materialidad al momento del contacto Hispano Indígena en la cuenca del Río Cachi. 

Salta- Valle Calchaquí Norte. Revista de Arqueología Histórica Argentina y 

Latinoamericana 10 (47). En prensa. ISSN on line 2344-9918 

 

Igareta, A. 

2010 Urbanismo colonial temprano en la República Argentina: Aportes desde la 

Arqueología. Trabajo y sociedad, N° 15, vol. 14: 7-17, Santiago del Estero. 

 

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. 

 

Bibliografía recomendada 

 

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. 

 

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. 

 

Lorandi, A. M. y R. Boixadós 

1989  Etnohistoria de los valles calchaquíes en los siglos XVI y XVII. Runa 17-18: 263-

419. 

Quiroga, L.  

2005 Disonancias en Arqueología Histórica: La experiencia del Valle del Bolsón. 

Werken, 007: 89-109, Santiago, Chile.  

 

Raffino, R. y A. Igareta  

2004 Arqueología Histórica en la Argentina. Antecedentes y Perspectivas de su 

desarrollo. Investigaciones y Ensayos 54: 57-77, Buenos Aires. 

 

Ramos, M. 

2003 El proceso de investigación en la denominada Arqueología Histórica. En: 

Arqueología Histórica Argentina, Actas del 1° Congreso Nacional de Arqueología 

Histórica. Mesa XI: 645-658. Corregidor. 

 

                                                                                                        
             Dra. María Clara Rivolta 




