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Fundamentación:

El espacio curricular Arqueología del Centro-oeste argentino ofrece distintos acercamientos a las problemáticas
de la arqueología regional. Los contenidos han sido pensados basándonos en cuatro ejes: dinámicas temporales,
ocupación y uso del espacio, tecnología y economías de subsistencia. A partir de ellos nos preocupa abordar
contenidos, perspectivas analíticas y posicionamientos teóricos sobre distintos tópicos tales como el poblamiento,
el desarrollo de los grupos cazadores-recolectores, las transformaciones en economías productoras y la
incorporación a sociedades estatales inca y española.
Integraremos propuestas ya clásicas para los conocimientos sobre la prehistoria local, como los producidos por
Salvador Canals Frau, Hans Schobinger, Humberto Lagiglia y Roberto Bárcena con los avances más recientes y
actualizados de la investigación arqueológica del Centro-oeste. Articulamos diferentes escalaridades geográficas
con el objetivo de abarcar diferentes dimensiones del comportamiento humano. También se abordarán casos de
estudio de áreas vecinas, especialmente Chile Central, Sierras Centrales y nordpatagonia.

Aportes al perfil de egreso:
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Generales:
Resolver con responsabilidad y de acuerdo a principios éticos las diferentes situaciones generadas en la vida
personal, social y profesional.

Asumir el compromiso con la construcción de una sociedad más justa y democrática basada en la libertad, la
igualdad, la tolerancia y la solidaridad.

Específicas:
Conocer, comprender e interpretar investigaciones referidas a los grupos humanos en su dimensión biológica y
cultural y a las relaciones socio-culturales involucradas en su accionar, en su diversidad espacio-temporal.

Reconocer, confrontar y evaluar críticamente las tendencias teóricas y metodológicas que han nutrido
históricamente el quehacer arqueológico y que enriquecen el campo disciplinar.

Dominar las herramientas metodológicas propias de la investigación arqueológica.

Profesionales
Generar conocimiento arqueológico fundamentado y novedoso por medio de la investigación realizada con rigor y
honestidad intelectual

Expectativas de logro:

Campo de la Formación General.
Comprensión y Producción de Textos en Lengua textos académicos
Expectativas de logro
- Desarrollar habilidades de lectura comprensiva y crítica de textos académicos, a partir de las marcas discursivas
propias de la comunicación científica.
- Comunicar y exponer los saberes de un modo coherente y eficaz, a partir de la aplicación de estrategias de
amplificación y de reducción de la información.

Campo de la Formación Disciplinar Específica
Eje de Procesos Sociales en la Prehistoria
Expectativas de logro transversales
Reconocer procesos socio-económicos de corta, media y larga duración temporal.
Reflexionar críticamente sobre las trayectorias de las sociedades prehistóricas e históricas frente a cambios
climáticos, demográficos, económicos y políticos.
Comprender la construcción de conocimiento histórico y antropológico a partir de las materialidades.
Dominar las herramientas de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la búsqueda y análisis de
la información científica.

Arqueología del Centro-oeste argentino
Expectativas de logros
Conocer un panorama actualizado de la ocupación humana en el Centro-oeste argentino.
Identificar los principales procesos de cambio de las sociedades indígenas locales en el Holoceno.
Analizar la variabilidad intrarregional del registro arqueológico.
Articular el conocimiento arqueológico prehispánico con la información documental.
Comprender el valor de las interpretaciones alternativas para el avance del conocimiento arqueológico.
Observar la incidencia de las concepciones teórico-metodológicas en la explicación de la ocupación regional.

Contenidos:
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UNIDAD I: El contexto general del Centro-oeste argentino.
Contenidos teóricos:
Definiciones regionales y áreas culturales. Historia de las investigaciones arqueológicas en el Centro-oeste
argentino. Aspectos ambientales, geomorfológicos y paleoambientales.

UNIDAD II: El poblamiento inicial.
Contenidos teóricos
El poblamiento inicial en la Argentina. El registro de los cazadores tempranos en San Juan, San Luis y Mendoza.
Principales rutas migratorias. Modelos explicativos de la ocupación pleistocénica-holocénica. Relación humana-
animal pleistocénica. Tecnologías de cazadores recolectores.
Trabajo Práctico 1: Rangos de acción en materias primas líticas.

UNIDAD III: Cazadores-recolectores del Holoceno medio. Discontinuidad del registro arqueológico.
Contenidos teóricos:
«El problema del Holoceno Medio». Adaptaciones humanas de cazadores recolectores. Curvas de dataciones
radiocarbónicas como demografía de cazadores del holoceno temprano y medio. Circuitos de aprovisionamiento e
intercambio de materias primas: obsidiana.

UNIDAD IV : Procesos de intensificación y reducción de la movilidad
Contenidos teóricos:
La ocupación humana en la primera mitad del Holoceno tardío. Procesos de intensificación. Los primeros
cultígenos de Mendoza y San Juan. Comparaciones macroregionales: Chile y Sierras Centrales. Consumo y
producción de alimentos. Disminución de la movilidad y sedentarismo.
Trabajo Práctico 2 Discusión de concepto y casuística de Intensificación.

UNIDAD V : Sociedades de Pequeña escala
Contenidos teóricos:
Proceso de diferenciación regional. Las sociedades de pequeña escala del Centro-oeste argentino (COA). Patrones
de ocupación del ambiente. Economías de baja intensidad de producción. Isótopos estables, dieta y movilidad. Las
casas pozo.
Estilos tecnológicos Agrelo-Calingasta, Viluco y Angualasto.
La arqueología del Valle de Uspallata, Valle de Uco y Lagunas de Guanacache.
Las representaciones rupestres del Centro oeste argentino.
Trabajo Práctico 3: Discusión de textos clásicos de la arqueología de Centro oeste: Salvador Canals Frau y
Humberto Lagiglia.

UNIDAD VI : La dominación incaica y la conquista española.
Contenidos teóricos:
El Tawantinsuyu y la dominación del COA y áreas vecinas del NOA y Chile central. Infraestructura imperial,
movilidad de personas, tecnología cerámica cambios en las sociedades locales
El proceso de ocupación colonial desde el registro arqueológico de las comunidades indígenas.
Trabajo Práctico 4: cambios y continuidades en las tradiciones tecnológicas cerámicas

Propuesta metodológica:

Durante las clases teóricas (50 horas) se realizará la introducción a los grandes ejes temáticos de los contenidos.
Se utilizarán técnicas expositivas y equipos multimedia para realizar la trasposición pedagógica de una manera
clara y participativa. Mientras que en los trabajos prácticos (20 horas del cursado) se realizará un acercamiento
más profundo a las problemáticas seleccionadas mediante la lectura de textos, videos y el uso de herramientas
informáticas de cartografía digital.
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Además del espacio áulico físico, Arqueología del Centro-oeste argentino posee un aula virtual para desarrollar
aprendizajes no presenciales a partir del uso de Tecnologías para la información y comunicación (TICS) con el
objetivo de que los alumno/as posean diferentes maneras para apropiarse y discutir los contenidos de la materia.
El aula virtual también será un repositorio para toda la bibliografía y materiales didácticos del espacio curricular,
brindando de este modo un acceso igualitario a los recursos pedagógicos.
El aula virtual servirá además como espacio de interacción a distancia entre docentes y estudiantes y de
participación y socialización en la producción de contenidos de les estudiantes (foros).
Anualmente se realizará una autoevaluación del proceso de enseñanza, con el objeto de ajustar los aspectos
insatisfactorios de del proceso pedagógico

Propuesta de evaluación:

Arqueología del Centro Oeste argentino es un espacio curricular de acreditación PROMOCIONAL. Se alcanzará
esa condición luego de aprobar dos evaluaciones finales y cuatro trabajos prácticos, la nota final resultará de la
ponderación promediada de las calificaciones de las evaluaciones parciales (hasta el 60%) y trabajos prácticos
(hasta el 40%). Además, deberán cumplir con el 75% de asistencia a las clases presenciales.
Quienes no promocionen y deseen alcanzar la REGULARIDAD, deberán aprobar los cuatro trabajos prácticos.
Cada uno de ellos tendrá una instancia de corrección como recuperatorio, acorde a lo estipulado por la Ordenanza
N° 108/2010 del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Cuyo y a la Ordenanza N° 001/13 del Consejo
Directivo de la Facultad de Filosofía y Letras.
La acreditación final para alumno/as de esta condición, se logrará con la aprobación de un examen final oral en
los turnos y mesas establecidos por el calendario de la Facultad de Filosofía y Letras.
En tanto, para aprobar la materia en condición LIBRE se deberá rendir un examen escrito eliminatorio y uno oral
posterior en el que se incluirán todas las unidades del programa, incluyendo los temas dictados en los trabajos
prácticos.

Descripción del sistema

Según el artículo 4, Ordenanza N° 108/2010 C.S., el sistema de calificación se regirá por una escala ordinal,
de calificación numérica, en la que el mínimo exigible para aprobar equivaldrá al SESENTA POR CIENTO
(60%). Este porcentaje mínimo se traducirá, en la escala numérica, a un SEIS (6). Las categorías
establecidas refieren a valores numéricos que van de CERO (0) a DIEZ (10) y se fija la siguiente tabla de
correspondencias:  

RESULTADO Escala Numérica Escala Porcentual
Nota %

NO APROBADO 0 0%
1 1 a 12%
2 13 a 24%
3 25 a 35%
4 36 a 47%
5 48 a 59%

APROBADO 6 60 a 64%
7 65 a 74%
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8 75 a 84%
9 85 a 94%
10 95 a 100%

Bibliografía:

Unidad I
Bibliografía obligatoria
Abraham, María Elena y Francisco Rodríguez Martínez 2000 Catálogo de recursos humanos e información
relacionada con la temática ambiental en la región andina argentina. IADIZA
https://www.mendoza-conicet.gob.ar/ladyot/catalogo/cdandes/copy.htm#001
Bárcena, J. Roberto (1989) La arqueología prehistórica del Centro-oeste argentino (primera Parte). Xama 2: 9-60.
Cortegoso, V. y H. Chiavazza 2003Teoría y práctica arqueológica: Concepciones del pasado y sociedad en
Mendoza. Rca. Argentina. En: Rafael Curtoni y María Luz Endere (eds.) Análisis, Interpretación y gestión en la
Arqueología de Sudamérica. Incuapa-Unicen. Vol 2: 251-276
Zárate, M 2002. Los ambientes del Tardiglacial y el Holoceno en Mendoza. Gustavo Neme y Adolfo Gil
(editores) Entre montañas y desiertos, pp 9-42.

Bibliografía complementaria
Politis, G. 1992 Política nacional, arqueología y universidad en Argentina. En Gustavo Politis (ed) Arqueología
en América latina Hoy. Pp 70-87.

Unidad II
Bibliografía obligatoria
Cortegoso, V.; V Durán, S. Castro y D. Winocur 2012 Disponibilidad de recursos líticos y explotación humana de
la divisoria andina. Valle del río de Las Taguas, San Juan, Argentina. Chungara, Revista de Antropología Chilena.
Volumen 44( 1) 2012: 59-72.
Gambier, Mariano 2000 Prehistoria de San Juan. Ansilta editora, San Juan.
García, A. 2003 Los primeros pobladores de los Andes Centrales Argentinos. Una mirada a los estudios sobre los
grupos cazadores-recolectores tempranos de San Juan y Mendoza. Zeta, Mendoza.
García, A 2010 Arqueología Prehistórica de San Juan. La conquista indígena de los dominios del cóndor y el
guanaco. Editorial de la Fundación de la Universidad Nacional de San Juan.
Gil, A.; G.Neme, C. Otaola, y A. García 2001 Registro arqueofaunistico en los andes meridionales entre 11,000 y
5000 años a.P.: Evidencias en Agua de la Cueva-sector sur (Mendoza, Argentina). Latin American Antiquity
22(4):595–617
Lucero, G. Cortegoso, V. y S. Castro 2006 Cazadores-recolectores del Holoceno Temprano: explotación de
recursos líticos en el sitio Agua de la Cueva Sector Norte. Anales de Arqueología y Etnología 61: 185-215.
Neme, Gustavo y A. Gil 2008 Biogeografía humana en los Andes meridionales: Tendencias arqueológicas en el
sur de Mendoza. Chungará 40(1):5-18.
Salgán, L.; L. Paulides y V. Cortegoso. 2012 Rocas, rangos de acción y Biogeografía humana en el sur de
Mendoza. En: Gustavo Neme y Adolfo Gil (comps) Paleoecología Humana en el sur de Mendoza: Perspectivas
arqueológicas. Publicaciones de la SAA.
Schobinger, Juan 1971. Una punta de tipo “cola de pescado” de la Crucesita (Mendoza). Anales de Arqueología y
Etnología XXVI:89-97. Mendoza, Fac. Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Cuyo.

Bibliografía complementaria
Berberián, E. y H. Calandra 1984 «Investigaciones arqueológicas en la cueva «El Peñoncito», San Juan,
República Argentina». Revista del Museo de La Plata VIII (56): 139-169. La Plata.
Borrero, Luis Alberto y Laura Miotti 2007 La tercera esfinge indiana: La edad del poblamiento de Argentina.
Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología XXXII: 55-74.
García A. y H Lagiglia 1998/99 Avances en el estudio del registro pleistocénico tardío de Gruta del Indio
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(Mendoza) Cuadernos 18:167-174.
Lagiglia Humberto A. 1968 Nuevos aportes a los fechados de radiocarbono de la Argentina, Journal de la Société
des Américanistes. Tome 57: 161-168.
Miotti, Laura 2003b. Colonizar, migrar, poblar: Tres conceptos que evocan las imágenes de la apropiación
humana del nuevo mundo. En: Curtoni, R. y M. L. Endere (eds) Análisis, Interpretación y Gestión en la
arqueología de Sudamérica, pp. 91-120. Serie Teórica 2. Olavarría, INCUAPA
Prates, Luciano; Gustavo Politis e Iván Perez 2020 Rapid radiation of humans in South America after the last
glacial maximum: A Radiocarbon-based study. Plos One 15 (7).
Prates, Luciano e Iván Perez 2021 Late Pleistocene South American megafaunal extinctions associated with rise
of Fishtail points and human populations. Nature Communications 12:2175.
Rivero, Diego; Guillermo Heider y Sebastián Pastor 2015 Identificación de una punta cola de pescado en las
sierras de córdoba. Implicancias para el poblamiento del centro de Argentina. Cuadernos del Instituto Nacional de
Antropología y Pensamiento Latinoamericano 24 (1): 151-155.

Unidad III
Bibliografía obligatoria
Cortegoso, V., G. Neme, M. Giesso, V. Durán y A. Gil 2012 El uso de la obsidiana en el sur de Mendoza. En
Paleoecología humana en el sur de Mendoza, editado por G. Neme y A. Gil, pp. 181-211. Sociedad Argentina de
Antropología, Buenos Aires
Cortegoso, V. , Yebra L., Castro S. y Durán, V. 2019 La presencia de obsidiana en contextos arqueológicos del
norte de Mendoza: interacciones humanas en una región andina sin fuentes volcánicas. Intersecciones en
Antropología 20 (2), agosto-diciembre: 153-165.Durán, V., M. Giesso, M. Glascock, G. Neme, A. Gil y L.
Sanhueza
2004 Estudios de redes de aprovisionamiento y redes de distribución de obsidiana durante el Holoceno Tardío en
el sur de Mendoza (Argentina). Estudios Atacameños 28: 25-43
Gambier, Mariano 2000 Prehistoria de San Juan. Ansilta editora, San Juan.
García, A 2010 Arqueología Prehistórica de San Juan. La conquista indígena de los dominios del cóndor y el
guanaco. Editorial de la Fundación de la Universidad Nacional de San Juan.

García, Alejandro 2009 El “hiatus ocupacional” del Holoceno Medio y el registro arqueológico del Centro-Norte
de Mendoza. Arqueología Argentina en los inicios de un nuevo siglo. Rosario.
Méndez, César; Adolfo Gil, Consuelo Huidobro, Valeria Cortegoso y Amalia Nuevo-Delaunay 2015 Mid
Holocene radiocarbon ages in the Subtropical Andes (~29° to 35° S), climatic change and implications on human
space organization.
Neme, G., Gil, A., 2009. Human occupation and increasing Mid-Holocene aridity. Southern Andean perspectives.
Current Anthropology 50 (1), 149-163.

Bibliografía complementaria
Cortegoso, V. 2005. Mid-Holocene hunters in the Andes Mountains: environment, resources, and technological
strategies. Quaternary International 132(1): 71-80.
Cortegoso, V. 2008. Disponibilidad de recursos líticos en el noroeste de Mendoza: cambios en la organización
tecnológica en la cuenca del río Blanco. Cazadores-Recolectores del
Cono Sur 3, 95-112.
Cortegoso, V.; V. Durán & A. Gasco. 2014. Introducción, en V. Cortegoso, V. Durán, A. Gasco (eds.),
Arqueología de ambientes de altura de Mendoza y San Juan (Argentina), pp. 13-17. Mendoza: EDIUNC.
Gambier, M. 1977 La Cultura de Ansilta. IIAM, UNSJ. San Juan.
Gambier, M. 1985 La Cultura de los Morrillos. IIAM, UNSJ. San Juan.
Pallo, M. C. y L. Borrero 2015 ¿Intercambio o movilidad?: una evaluación sobre el uso de escalas de análisis
espaciales y curvas de declinación en Patagonia centro-meridional (Argentina). Latin American Antiquity 26:
287-303
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Timpson A, Barberena R, Thomas MG, Méndez C, Manning K. 2021 Directly modelling population dynamics in
the South American Arid Diagonal using 14C dates. Phil. Trans. R. Soc. B 376: 20190723.

Unidad IV
Bibliografía obligatoria
Gambier, Mariano 2000 Prehistoria de San Juan. Ansilta editora, San Juan.
García, A 2010 Arqueología Prehistórica de San Juan. La conquista indígena de los dominios del cóndor y el
guanaco. Editorial de la Fundación de la Universidad Nacional de San Juan.
Gil, A. 1997-1998 Cultígenos prehispánicos en el sur de Mendoza. Discusión en torno al límite meridional de la
agricultura andina. Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología XXII-XXXIII: 295-318.
Llano, C.; V. Cortegoso y E.Marsh 2017 Producción hortícola a baja escala en el límite continental del desarrollo
andino: un aporte desde la arqueobotánica. DARWINIANA, nueva serie 5(2): 109-125.
Cortegoso, V. 2006. Comunidades agrícolas en el Valle de Potrerillos (NO de Mendoza) durante el Holoceno
tardío: organización de la tecnología y vivienda. Intersecciones en antropología 7: 77-94.

Bibliografía complementaria
Bárcena, J.R., Roig, F.A. y Roig, V. (1985). “Aportes arqueo-fitozoológicos para la prehistoria del NO de la
provincia de Mendoza: la excavación de Agua de la Tinaja I”. Trabajos de prehistoria 42: 311-363.
Gasco, A.; E. Marsh, C. Frigolé, S. Castro, C. Privitera, R. Moyano y L. Yebra. 2011. Actividades domésticas
durante los siglos III-VIII DC en el Valle de Potrerillos (San Ignacio-Mendoza). Un acercamiento desde la
osteometría y la tecnología cerámica y lítica. Revista del Museo de Antropología 4(1): 145-160
Menéndez, L.; P. Novellino, L. D´Addona, M. Beguelín, N. Brachetta, & V. Bernal. 2014. El registro
bioarqueológico y la incorporación de prácticas agrícolas en el Centro-Norte
de Mendoza, en V. Cortegoso, V. Durán & A. Gasco (eds.), Arqueología de Ambientes de Altura de San Juan y
Mendoza (Argentina), pp. 101-125. Mendoza: EDIUNC.

Unidad V

Bibliografía obligatoria:
Cahiza, Pablo y María José Ots 2014 Análisis distribucional de sociedades de pequeña escala en el Centro oeste
argentino. Discusión de las estrategias metodológicas y las interpretaciones en el marco de los estudios regionales.
En Distribución espacial en sociedades no aldeanas: del registro arqueológico a la interpretación social, editado
por F. Falabella, L. Sanhueza, L. Cornejo e I. Correa, pp. 199-219. Serie Publicaciones Monográficas, 4. Sociedad
Chilena de Arqueología, Chile.
Canals Frau, S. (1956). “Algunos aspectos de la Cultura de Agrelo”. Anales de Aqueología y Etnología XII: 7-18.
Chiavazza, H. (2013). “No tan simples: pesca y horticultura entre grupos originarios del norte de Mendoza”.
Comechingonia virtual 1:27-45.
Chiavazza, H. D. 2015 Pescadores y horticultores ceramistas del valle de Mendoza. En Arqueología y
Etnohistoria del Centro oeste argentino: Aportes desde las V Jornadas Arqueológicas Cuyanas, editado por J. R.
Bárcena, pp. 45-62. Xama Monografías 5. Zeta, Mendoza.
Gil, A., Neme, G; Tykot, R; Novellino,P; Cortegoso V. y Durán, V. (2009). “Stable Isotopes and Maize
Consumption in Central Western Argentina”. International Journal of Osteoarchaeology 10(2): 215-236. DOI
https://doi.org/10.1002/oa.1041
Gambier, Mariano 2000 Prehistoria de San Juan. Ansilta editora, San Juan.
García, A 2010 Arqueología Prehistórica de San Juan. La conquista indígena de los dominios del cóndor y el
guanaco. Editorial de la Fundación de la Universidad Nacional de San Juan.
GIL, A.; R. VILLALBA, A. UGAN, V. CORTEGOSO, G. NEME, C. MICHIELI, P. NOVELLINO, V. DURÁN.
2014. Isotopic evidence on human bone for declining maize consumption during the Little Ice Age in central
western Argentina. Journal of Archaeological Science 49: 213-227
Lagiglia, Humberto 1976 La cultura de Viluco del Centro oeste argentino. Revista del Museo de Historia Natural,
San Rafael.
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Bibliografía complementaria
BÁRCENA, J. R. 2001. Prehistoria del Centro oeste argentino. En: (Eds. E. Berberián. y A. Nielsen.). Historia
argentina prehispánica, II. Brujas Córdoba. (Pp. 561-634)
Cahiza, P. y M. J. Ots 2010. Prospección de la cuenca Inferior del río Tunuyán: Sector Santa Rosa-La Central,
Rivadavia (Mendoza). En Arqueología del Centro oeste argentino. Aportes desde las IV Jornadas Arqueológicas
Cuyanas, editado por J. R. Bárcena, pp. 57-75. Monografías Xama 4. Zeta, Mendoza.
Chiavazza, H. D. 2010 Ocupaciones en antiguos ambientes de humedal de las tierras bajas del norte de Mendoza:
sitio Tulumaya (PA70). Intersecciones en Antropología 11: 41-57.
2012 Adaptaciones humanas en contextos áridos: ambiente y patrón de asentamiento prehispánico en el noreste de
Mendoza, Centro-oeste, Argentina. Actas del XVIII Congreso Nacional de Arqueología Chilena: 381- 391.
Sociedad Chilena de Arqueología.
Chiavazza, H. y Mafferra, L. (2007). “Estado de las investigaciones arqueobotánicas en Mendoza y sus
implicancias en la arqueología histórica”. Revista de Arqueología Histórica Argentina y Latinoamericana 1:
127-152.
Corbat, M., P. Cahiza, J. García Llorca y A. Gil 2015 Explotación de peces en Lagunas de Guanacache. Altos de
Melién II. Archaeofauna 24: 135-151
Canals Frau, S. 1944 Los indios capayanes. Anales del Instituto de Etnografía Americana V:129-157.
Canals Frau1946 Etnología de los huarpes. Una síntesis. Anales del Instituto de Etnología Americana 7:9-147.
Damiani, O.2002 Sistemas de riego prehispánico en el Valle de Iglesia, San Juan, Argentina. Multequina 11:1-38.
Debenedetti, S. 1917 Investigaciones arqueológicas en los valles preandinos de la Provincia de San Juan.
Publicaciones de la Sección Antropología, 15. Facultad de Filosofía y Letras, UBA, Buenos Aires.
Gambier, M. 1988 La Fase Cultural Punta del Barro. IIAM. UNSJ. San Juan.
1992 Secuencia cultural agropecuaria prehispánica en los valles preandinos de San Juan. Publicaciones 18:1-23.
2003 Investigaciones arqueológicas en Angualasto. En Actas del XIII Congreso Nacional de Arqueología
Argentina 3:281-287. Córdoba.
García Llorca, J. y P. Cahiza
2007 Aprovechamiento de recursos faunísticos en las lagunas de Guanacache (Mendoza, Argentina). Análisis
zooarqueológico de La Empozada y Altos de Melién II. Chungara 39 (1): 117-133.
Lagiglia, H. 1977. Dinámica cultural en el centro oeste y sus relaciones con áreas aledañas argentinas y chilenas.
Actas del VII Congreso de Arqueología Chilena, Altos de Vilches, 27 de octubre al 1 de noviembre, Santiago
(Chile), Tomo II: 531-560.
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Recursos en red:

La cátedra ha diseñado un espacio de contenidos virtuales en la plataforma Moodle de la Facultad de Filosofía y
Letras. Esto permite la interacción docente-estudiante a distancia con un 25% de contenidos desarrollados de esta
manera. Las y los estudiantes serán matriculados automáticamente al inicio del semestre.
Acceso
https://www.virtual.ffyl.uncu.edu.ar/course/view.php?id=1229

clave de automatriculación: Morrillos24

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

    9

http://www.tcpdf.org

