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Fundamentación:

El estudio de los cazadores recolectores implica entender la primera estrategia humana, la que mayor parte de
nuestra historia ocupa y posiblemente la más variable. El espacio curricular Sociedades Cazadoras-Recolectoras
de América corresponde al primer año de la carrera de Licenciatura en Arqueología. El programa se propone tres
objetivos: por un lado, que los alumnos entiendan y reflexionen sobre la forma de vida de los cazadores-
recolectores en un marco amplio y a la vez profundo, y por otro, que conozcan y comprendan la gran variabilidad
de los cazadores-recolectores americanos, desde el poblamiento inicial hasta la actualidad. Se busca estimular el
desarrollo de un pensamiento en escala arqueológica que a la vez permita entender la diversidad etnográfica
reciente como parte de un proceso evolutivo macro regional. Se busca alcanzar estos objetivos mediante un
programa de actividades, un incentivo para la participación activa de los alumnos, un plan de lecturas diversas,
estimulante y actualizado, incluyendo el desarrollo de actividades de campo, no áulicas y otras mediante aula
virtual.
El plan de cátedra propuesto apunta a que los alumnos tengan una clara idea de los procesos de poblamiento

    1



americano, no como un fenómeno aislado, sino dentro de la dispersión mundial del género Homo. La propuesta
inicia con la situación histórica para luego entender ese panorama como parte de un proceso mayor en escala
temporal y espacial. En este sentido articula con los conocimientos que ya adquirieron en las cátedras de
Antropología, Fundamentos de Prehistoria y Geomorfología. Luego se propone una revisión de los principales
procesos adaptativos y desarrollos regionales de los cazadores-recolectores en América, con el objeto de ilustrar la
diversidad y la evolución de estas sociedades en cada región. Finalmente, se presenta la situación de los cazadores-
recolectores tardíos en algunas partes del continente, ya que ellos constituyen los antecedentes inmediatos de los
grupos que hallaron los europeos a finales del Siglo XV. Así mismo muchos temas se retomarán en otras materias
como “Arqueología Argentina” y “Arqueología del Centro Oeste” por ello esos tópicos no serán centrales aquí y
se enfatizará otras regiones de Sudamérica y América del Norte.
La asignatura comprende unidades que abarcan temas centrales de la evolución de los cazadores recolectores
americanos. La elección de la bibliografía se ha hecho, en general, teniendo en cuenta su disponibilidad en
internet y en las bibliotecas de la Facultad de Filosofía y Letras y de la Universidad Nacional de Cuyo. También
la catedra ha maximizado los esfuerzos para disponer de traducciones que ayuden en la lectura en tanto la mayoría
de los textos están en lengua extranjera.

Aportes al perfil de egreso:

Se tomaron del plan de estudios las siguientes competencias:
-Los graduados de la Licenciatura en Arqueología poseen una sólida formación teórica y metodológica, que les
posibilita abordar, analizar y responder a problemáticas conceptuales y prácticas de la disciplina, atendiendo a
diversidades ambientales, históricas, biológicas y culturales. Pueden construir conocimiento científico con sentido
crítico y responsabilidad social. Se insertan en programas interdisciplinarios/multidisciplinarios a partir de
estudios e investigaciones en numerosos campos de ladisciplina científica.
-También participan de otras tareas como arqueología de rescate, estudios de impacto, arbitraje, gestión del
patrimonio arqueológico, extensión y docencia.
-La Arqueología y especialmente su articulación con la Antropología se revela comouna disciplina que brinda
herramientas para la formación de ciudadanos y laconstrucción de la vida democrática. Esto se pone en evidencia
a través de lasexpectativas de logro que, en complejidad creciente, envuelven a todos los espacios curriculares del
Campo de Formación en forma articulada y transversal.

Expectativas de logro:

Expectativas de logro específicas:

*Reconocer las características generales de las sociedades cazadoras recolectoras
americanas.

*Conocer la evolución teórica del estudio de grupos cazadores recolectores y las principales temáticas de
discusión actual.

*Comprender la diversidad de aspectos involucrados en la discusión sobre el poblamiento inicial americano.

*Reconocer la diversidad de adaptaciones regionales de los cazadores recolectores
americanos.

*Identificar las variables ambientales y culturales relacionadas con la aparición de cambios tecnológicos y
organizativos en grupos cazadores-recolectores.
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Expectativas de logro transversales
-Desarrollar una actitud crítico-reflexiva acerca de la producción social de conocimiento;
-Desarrollar el pensamiento científico.
-Comprender a los cazadores recolectores como una forma de vida altamente diversa.
-Comprender los procesos de construcción humana y su relación con la Naturaleza;
-Entender la relación humano-ambiente.
-Ejercitar habilidades en el manejo de herramientas TIC para la búsqueda, comprensión, síntesis y desarrollo de
conocimientos/información antropológica y arqueológica mediante el aula virtual.
-Potenciar la interacción entre alumnos en la exposición y debate con formato científico.

Contenidos:

TEMA 1. INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LOS CAZADORES-RECOLECTORES
Los cazadores-recolectores como categoría de organización humana. Teorías sobre cazadores-recolectores:
modelos relevantes y referentes etnográficos. Historia de los estudios sobre cazadores-recolectores. Tendencias
contemporáneas. Principales grupos cazadores-recolectores contemporáneos actuales. Variabilidad y similitudes.
Cazadores-Recolectores: grupos etnográficos de América. Significancia del estudio de cazadores recolectores de
América.

Lecturas obligatorias:
LEE, R. Y I. DEVORE 1982 PROBLEMS IN THE STUDY OF HUNTERS AND GATHERERS. EN MAN THE
HUNTER. R. LEE & I. DEVORE (EDS.). NEW YORK, ALDINE PUBLISHING COMPANY: 3-13. HAY
TRADUCCIÓN.
BETTINGER, R. 1991. HUNTER-GATHERERS. ARCHAEOLOGICAL AND EVOLUTIONARY THEORY.
PLENUM PRESS. (CAPÍTULO 1; TRADUCCIÓN LUIS ORQUERA)
2007 [2001]. LOS CAZADORES-RECOLECTORES DEL HOLOCENO. EN CLÁSICOS DE TEORÍA
ARQUEOLÓGICA CONTEMPORÁNEA, TRADUCIDO POR L. A. ORQUERA Y COMPILADO POR V.
HORTWITZ, PP. 493-575. SOCIEDAD ARGENTINA DE ANTROPOLOGÍA, BUENOS AIRES.
KELLY, R. 1995. THE FORAGING SPECTRUM. DIVERSITY IN HUNTER-GATHERERS LIFEWAYS.
CAP.9: 333-342, SMITHSONIAN INSTITUTION PRESS, WASHINGTON (TRADUCCIÓN PABLO
PELÁEZ).

TEMA 2. EL REGISTRO ARQUEOLOGICO DE CAZADORES-RECOLECTORES.
Teoría y registro arqueológico. El Registro Arqueológico de Cazadores recolectores. Los desafíos de la
etnoarqueología. La tiranía de la etnografía. Los obstáculos de la historia. Modelos y datos. Formación de sitio,
procesos pre y post depositacionales. Algunos conceptos y modelos sobre la dispersión humana.
Lecturas obligatorias:
BINFORD, L. R. (2004). EN BUSCA DEL PASADO: DESCIFRANDO EL REGISTRO ARQUEOLÓGICO.
CRÍTICA. CAP 1, 5 Y 6.
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BINFORD, L. (1980). HUMO DE SAUCE Y COLAS DE PERROS: LOS SISTEMAS DE ASENTAMIENTO
DE LOS CAZADORES-RECOLECTORES Y LA FORMACIÓN DE LOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS.
CLÁSICOS DE TEORÍA ARQUEOLO?GICA CONTEMPORÁNEA, 439-464.
KELLY, R. L. (2003). COLONIZATION OF NEW LAND BY HUNTER-GATHERERS. COLONIZATION OF
UNFAMILIAR LANDSCAPES: THE ARCHAEOLOGY OF ADAPTATION, 44-58. (HAY TRADUCCIÓN)
RENFREW, C., & BAHN, P. 2004. ARQUEOLOGÍA. EDICIONES AKAL. CAPÍTULOS 2, 4 Y 12.
TURNEY, C. (2007) Huesos, Piedras, y Estrellas. La Datación Científica del Pasado. Crítica. Capítulo 3.

TEMA 3. POBLAMIENTO AMERICANO: IDEAS, TEORÍAS Y EL ESCENARIO
Cazadores-Recolectores en América: Temas y Perspectivas. Buscando la punta al ovillo: Primeras teorías de
Poblamiento Americano. Escenarios ambientales de poblamiento humano. Las glaciaciones del Pleistoceno final
en Norteamérica y Asia. Cronología glacial, ascensos y descensos del nivel del mar en Beringia. Dinámica del
paisaje en Beringia. El "corredor" glacial y su relación con el poblamiento americano.

Lecturas obligatorias:
GOEBEL, T., M. WATERS, D. H. O´ROURKE 2008. THE LATE PLEISTOCENE DISPERSAL OF MODERN
HUMANS IN THE AMERICAS. SCIENCE 319,1497-1502. HAY TRADUCCIÓN.
MADSEN, D.B., 2015. A FRAMEWORK FOR THE INITIAL OCCUPATION OF THE AMERICAS.
PALEOAMERICA, 1(3), PP.217-250. HAY TRADUCCIÓN.
WATERS M. Y T. STAFFORD 2014. THE FIRST AMERICANS: A REVIEW OF THE EVIDENCE FOR THE
LATE-PLEISTOCENE PEOPLING OF THE AMERICAS. K. GRAF C. KETRON Y M. WATERS (EDS.)
PALEOAMERICA ODYSSEY. TEXAS A&M UNIVERSITY PRESS. PP. 543-562. HAY TRADUCCIÓN.

TEMA 4. POBLAMIENTO HUMANO EN AMÉRICA: ANTECEDENTES ASIÁTICOS Y EVIDENCIAS
TEMPRANAS EN EL NORTE DE AMÉRICA
Antecedentes asiáticos del poblamiento americano. El Paleolítico Superior en la llanura de Rusia y Ucrania. El
Paleolítico Superior en Siberia. Sobre el Registro de los Primeros Americanos: América del Norte, Clovis y Pre
Clovis: Criterios de contrastación y de confiabilidad. La discusión pre Clovis: Evidencias e interpretaciones.
Sitios Clovis en América del Norte. Clovis y Folsom: sitios principales y características generales; cronología;
diversidad regional; características tecnológicas; subsistencia, patrón de asentamiento y movilidad. Los complejos
Paleoindios de Norteamérica.

Lecturas obligatorias:
BRAJE, T., T. D. DILLEHAY, J. M. ERLANDSON, R. G. KLEIN, T. C. RICK 2017. FINDING THE FIRST
AMERICANS. SCIENCE 358: 6363 (HAY TRADUCCIÓN)
BRADLEY B. Y D. STANFORD 2004. THE NORTH ATLANTIC ICE EDGE CORRIDOR: A POSSIBLE
PALAEOLITHIC ROUTE TO THE NEW WORLD. WORLD ARCHAEOLOGY36 (4): 459-478. HAY
TRADUCCIÓN.
GRAF, K. E., & BUVIT, I. 2017. HUMAN DISPERSAL FROM SIBERIA TO BERINGIA: ASSESSING A
BERINGIAN STANDSTILL IN LIGHT OF THE ARCHAEOLOGICAL EVIDENCE. CURRENT
ANTHROPOLOGY, 58(S17), S583-S603. HAY TRADUCCIÓN.
KELLY, R.L. 2003. MAYBE WE DO KNOW WHEN PEOPLE FIRST CAME TO NORTH AMERICA; AND
WHAT DOES IT MEAN IF WE DO? QUATERNARY INTERNATIONAL, 109-110: 133-145.
MADSEN, D.B., 2015. A FRAMEWORK FOR THE INITIAL OCCUPATION OF THE AMERICAS.
PALEOAMERICA, 1(3), PP.217-250. HAY TRADUCCIÓN.
POTTER, B; J. F. BAICHTAL; A. BEAUDOIN; L. FEHREN-SCHMITZ, C. V. HAYNES, V. T. HOLLIDAY,
CH. E. HOLMES, J. W. IVES, R. L. KELLY, B. LLAMAS, R. S. MALHI, D. S. MILLER, D. REICH, JOSHUA
D. REUTHER, S. SCHIFFELS AND T. A. SUROVELL2018 CURRENT EVIDENCE ALLOWS MULTIPLE
MODELS FOR THE PEOPLING OF THE AMERICAS. SCIENCE ADVANCES VOL. 4, NO. 8, EAAT 5473.
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DOI: 10.1126/SCIADV.AAT5473. HAY TRADUCCIÓN.
STRAUSS, L, D. MELTZER Y T. GOEBEL 2005. ACE AGE ATLANTIS? EXPLORING THE SOLUTREAN-
CLOVIS "CONNECTION". WORLD ARCHAEOLOGY 37 (4): 507-532. HAY TRADUCCIÓN.
WATERS, M. Y T. STAFFORD 2014. THE FIRST AMERICANS: A REVIEW OF THE EVIDENCE FOR THE
LATE-PLEISTOCENE PEOPLING OF THE AMERICAS. K. GRAF C. KETRON Y M. WATERS (EDS.)
PALEOAMERICA ODYSSEY. TEXAS A&M UNIVERSITY PRESS. PP. 543-562.

WATSON, T. (2017). IS THEORY ABOUT PEOPLING OF THE AMERICAS A BRIDGE TOO FAR?
PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF
AMERICA, 114(22), 5554-5557

TEMA 5. PRIMERAS OCUPACIONES HUMANAS EN AMÉRICA DEL SUR: DEBATES Y EVIDENCIAS.
Los sitios pre-12.000 años en América Central y América del Sur. Discusión y análisis de Monte Verde, Toca do
Boqueirao da Pedra Furada, Arroyo Seco 2 y Sante Elina. El caso de Cueva Cacao. Ocupaciones del Paleoindio
en América del Sur: Cuestiones Teóricas sobre el Concepto. El Registro Paleoindio en el Plesitoceno Tardío
sudamericano.

Lecturas obligatorias:

AUTORES VARIOS 1999. SPECIAL REPORT: MONTE VERDE REVISITED. SCIENTIFIC AMERICAN
DISCOVERY ARCHAEOLOGY. NOV./DIC. 1999. HAY TRADUCCION.
BOÉDA, E., L. CLEMENTE-CANTE, M. FONTUGNE, C. LAHAYE, M. PINO, G. DALTRINI FELICE, N.
GUIDON, S. HOELTZ, A. LOURDEAU, M. PAGLI, A. M. PESSIS, S. VIANA, A. DA COSTA Y E.
DOUVILLE 2014. A NEW LATE PLEISTOCENE ARCHAEOLOGICAL SEQUENCE IN SOUTH AMERICA:
THE VALE DA PEDRA FURADA (PIAUÍ, BRAZIL). ANTIQUITY 88: 927-941.
AUTORES VARIOS. 2014. DEBATE SOBRE BOEDA ET AL. (2014), A NEW LATE PLEISTOCENE
ARCHAEOLOGICAL SEQUENCE IN SOUTH AMERICA: THE VALE DA PEDRA FURADA (PIAUÍ,
BRAZIL). ANTIQUITY 88: 942-955.
BORRERO, L.A. (2015) CON LO MÍNIMO: LOS DEBATES SOBRE EL POBLAMIENTO DE AMÉRICA
DEL SUR. INTERSECCIONES EN ANTROPOLOGÍA 16 (2015) 5-38.
DILLEHAY, T. D., (2019). UN ENSAYO SOBRE GENÉTICA, ARQUEOLOGÍA Y MOVILIDAD HUMANA
TEMPRANA: COMENTADO POR FRANCISCO ROTHHAMMER Y LUIS ALBERTO BORRERO-
TRADUCIDO POR MATÍAS LÉPORI. MUNDO DE ANTES, 13(2 (JULIO-DICIEMBRE)), 11-65.
MELTZER, D. (2013) THE HUMAN COLONIZATION OF THE AMERICAS: ARCHAEOLOGY. THE
ENCYCLOPEDIA OF GLOBAL HUMAN MIGRATION, EDITED BY IMMANUEL NESS. BLACKWELL
PUBLISHING LTD. PUBLISHED 2013 BY BLACKWELL PUBLISHING LTD.
PRATES L, POLITIS GG, PEREZ SI (2020) RAPID RADIATION OF HUMANS IN SOUTH AMERICA
AFTER THE LAST GLACIAL MAXIMUM: A RADIOCARBON-BASED STUDY. PLOS ONE 15(7):
E0236023. HTTPS://DOI.ORG/10.1371/JOURNAL.PONE.0236023
ZANGRANDO, ATILIO FRANCISCO (2022) COLONIZACIÓN HUMANA DE LOS CANALES
FUEGUINOS: REVISIÓN Y PERSPECTIVAS. INTERSECCIONES EN ANTROPOLOGÍA.

TEMA 6. EXTINCIONES Y BIOGEOGRAFÍA HUMANA
Discusión sobre la influencia humana en las extinciones faunísticas de finales del Pleistoceno. Dispersión
Humana y Biogeografía: Modelos y Aplicaciones.

Lecturas obligatorias:
BORRERO, L.A. 2009. THE ELUSIVE EVIDENCE: THE ARCHEOLOGICAL RECORD OF THE SOUTH
AMERICAN EXTINCT MEGAFAUNA. EN: AMERICAN MEGAFAUNAL EXTINCTIONS AT THE END
OF THE PLEISTOCENE (ED. POR G. HAYNES). PP. 145-168. SPRINGER, BERLIN.
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GRAYSON D.K. Y D.J. MELTZER 2004. NORTH AMERICAN OVERKILL CONTINUED? JOURNAL OF
ARCHAEOLOGICAL SCIENCE 31: 133-136. ELSEVIER. HAY TRADUCCION.
LORENZEN, E., D. NOGUE´S-BRAVO, L. ORLANDO, J. WEINSTOCK, J.BINLADEN, K. A. MARSKE,
A.UGAN, M. K. BORREGAARD, M. THOMAS, P. GILBERT, R .NIELSEN, S. Y. W. HO, T.GOEBEL, K. E.
GRAF, D. BYERS, J. T. STENDERUP, MORTEN SPECIES-SPECIFIC RESPONSES OF LATE
QUATERNARY MEGAFAUNA TO CLIMATE AND HUMANS.
NAGAOKA, L, RICK, T, WOLVERTON, S. THE OVERKILL MODEL AND ITS IMPACT ON
ENVIRONMENTAL RESEARCH. ECOL EVOL. 2018; 8: 9683– 9696.
HTTPS://DOI.ORG/10.1002/ECE3.4393
POLITIS, G. 1989. ¿QUIÉN MATÓ AL MEGATERIO? CIENCIA HOY 1.
PRATES, L. R., & PEREZ, S. I. (2022). LOS SERES HUMANOS Y LA EXTINCIÓN DE LA MEGAFAUNA
EN SUDAMÉRICA DURANTE EL PLEISTOCENO FINAL. CIENCIA HOY 30, 179.

TEMA 7. ADAPTACIONES CAZADORAS-RECOLECTORES TEMPRANO
Los cazadores-recolectores del Holoceno Temprano. Adaptaciones regionales y diversidad tecnológica. Los
cazadores-recolectores en América del Norte. La economía de caza y recolección en América Central durante el
Holoceno temprano: principales sitios; cronología; tecnología; asentamiento y diversidad regional; características
geográficas, ecológicas y paleoambientales; adaptación a regiones tropicales. América del Sur: Ocupación de
Tierras Altas y Floresta Tropical.
Lecturas obligatorias:
CAPRILES, J. CALOGERO M. SANTORO, AND TOM D. DILLEHAY 2016. HARSH ENVIRONMENTS
AND THE TERMINAL PLEISTOCENE PEOPLING OF THE ANDEAN HIGHLANDS CURRENT
ANTHROPOLOGY VOLUME 57, NUMBER 1.
OCHOA, G. A. (2012). ICE AGE HUNTER-GATHERERS AND THE COLONIZATION OF
MESOAMERICA. IN THE OXFORD HANDBOOK OF MESOAMERICAN ARCHAEOLOGY (P. 129).
OXFORD UNIVERSITY PRESS.
RADEMAKER, KURT, GREGORY HODGINS, KATHERINE MOORE, SONIA ZARRILLO, CHRISTOPHER
MILLER, GORDON R. M. BROMLEY, PETER LEACH, DAVID A. REID, WILLY YÉPEZ ÁLVAREZ Y
DANIEL H. SANDWEISS 2014. PALEOINDIAN SETTLEMENT OF THE HIGH-ALTITUDE PERUVIAN
ANDES. SCIENCE 346, 466, DOI: 10.1126/SCIENCE.1258260
RADEMAKER, KURT, GREGORY HODGINS, KATHERINE MOORE, SONIA ZARRILLO, CHRISTOPHER
MILLER, GORDON R. M. BROMLEY, PETER LEACH, DAVID REID, WILLY YÉPEZ ÁLVAREZ, Y
DANIEL H. SANDWEISS 2016. CUNCAICHA ROCKSHELTER, A KEY SITE FOR UNDERSTANDING
COLONIZATION OF THE HIGH ANDES: REPLY TO CAPRILES ET AL. CURRENT ANTHROPOLOGY
57(1) PP. 101-103.

TEMA 8. EL HOLOCENO MEDIO: RESPUESTAS HUMANAS A NUEVOS ESCENARIOS
AMBIENTALES.
Los cazadores-recolectores del Holoceno Medio. Aspectos ecológicos y Adaptaciones regionales. Los cazadores-
recolectores de las planicies norteamericanas. La Gran Cuenca. La economía de caza y recolección en América
Central durante el Holoceno medio: principales sitios; cronología. La cuestión del “silencio arqueológico” en
América del Sur.

Lecturas obligatorias:
ARAUJO, A. G., NEVES, W. A., PILÓ, L. B., & ATUI, J. P. V. (2005). HOLOCENE DRYNESS AND
HUMAN OCCUPATION IN BRAZIL DURING THE “ARCHAIC GAP”. QUATERNARY RESEARCH, 64(3),
298-307.
GARCÍA, A. (2010). HUMAN OCCUPATION DURING THE MID-HOLOCENE IN WESTERN
ARGENTINA: A COMMENT ON NEME AND GIL. CURRENT ANTHROPOLOGY, 51(3), 415-416.
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GROSJEAN, M., SANTORO, C., THOMPSON, L., NÚÑEZ, L., STANDEN, V., 2007. MID-HOLOCENE
CLIMATE AND CULTURAL CHANGE IN THE SOUTH- CENTRAL ANDES. IN: ANDERSON, D.,
MAASCH, K., SANDWEISS, D. (EDS.), CLIMATE CHANGE AND CULTURAL DYNAMICS: A GLOBAL
PERSPECTIVE ON MID-HOLOCENE TRANSITIONS. ACADEMIC PRESS, SAN DIEGO, PP. 51-115.
MELTZER, D.J. (1999). HUMAN RESPONSES TO MIDDLE HOLOCENE (ALTITHERMAL) CLIMATES
ON THE NORTH AMERICAN GREAT PLAINS. QUATERNARY RESEARCH 52:404-416. (HAY
TRADUCCIÓN).
NEME, G., Y GIL, A., (2009). HUMAN OCCUPATION AND INCREASING MID-HOLOCENE
ARIDITY.SOUTHERN ANDEAN PERSPECTIVES. CURRENT ANTHROPOLOGY 50 (1), 149-163.
NEME, G., Y GIL, A. (2010). WHAT HAPPENED DURING THE MID-HOLOCENE IN ARID WESTERN
ARGENTINA? A REPLY TO GARCÍA. CURRENT ANTHROPOLOGY, 51(3), 417-419.
RIRIS, P. AND ARROYO-KALIN, M., 2019. WIDESPREAD POPULATION DECLINE IN SOUTH
AMERICA CORRELATES WITH MID-HOLOCENE CLIMATE CHANGE. SCIENTIFIC REPORTS, 9(1),
P.6850.

TEMA 9. EL HOLOCENO TARDÍO: CAZADORES RECOLECTORES CON NUEVAS ESTRATEGIAS
Cazadores Recolectores del Holoceno tardío. Cambios tecnológicos y en subsistencia. Cazadores y Agricultores.
La transición agrícola. Intensificación. Cazadores Recolectores y Contacto Hispano.

Lecturas obligatorias:
CORBAT, M., ZANGRANDO, A. F. J., GIL, A. F., & CHIAVAZZA, H. (2017). EXPLOTACIÓN DE PECES E
INTENSIFICACIÓN EN AMBIENTES ÁRIDOS: COMPARANDO EL REGISTRO EN HUMEDALES DEL
CENTRO-OCCIDENTE DE ARGENTINA. LATIN AMERICAN ANTIQUITY, 28(2), 196-212.
KENNETH, M. 2005. INTENSIFICATION OF FOOD: PRODUCTION ON THE NORTHWEST COAST AND
ELSEWHERE. EN: DEUR, D., & TURNER, N. J. (EDS.). (2005). KEEPING IT LIVING: TRADITIONS OF
PLANT USE AND CULTIVATION ON THE NORTHWEST COAST OF NORTH AMERICA. UNIVERSITY
OF WASHINGTON PRESS.
MORGAN, C. (2015). IS IT INTENSIFICATION YET? CURRENT ARCHAEOLOGICAL PERSPECTIVES
ON THE EVOLUTION OF HUNTER-GATHERER ECONOMIES. JOURNAL OF ARCHAEOLOGICAL
RESEARCH, 23, 163-213.
NEVES, E. G. (2007). EL FORMATIVO QUE NUNCA TERMINÓ: LA LARGA HISTORIA DE
ESTABILIDAD EN LAS OCUPACIONES HUMANAS DE LA AMAZONÍA CENTRAL. BOLETÍN DE
ARQUEOLOGÍA PUCP, (11), 117-142.
SALETTA, M. J., & FIORE, D. (2019). NUEVOS ARTEFACTOS EN EL “NUEVO MUNDO”. LA
INTRODUCCIÓN DE CULTURA MATERIAL ALÓCTONA EN CONTEXTOS ARQUEOLÓGICOS
INDÍGENAS EN FUEGO-PATAGONIA DURANTE EL PROCESO DE CONTACTO (SIGLOS XVI AL XX).
ARQUEOLOGÍA, 25(2), 141-167.
SMITH, B. D. (2001). LOW-LEVEL FOOD PRODUCTION. JOURNAL OF ARCHAEOLOGICAL
RESEARCH, 9 (1), 1-43.
STOESSEL, L., & MARTINEZ, G. A. (2014). EL PROCESO DE INTENSIFICACIÓN EN LA TRANSICIÓN
PAMPEANO-PATAGÓNICA ORIENTAL: DISCUSIÓN Y PERSPECTIVAS COMPARATIVAS CON
REGIONES ALEDAÑAS. COMECHINGONIA 18; PP. 65-94, CÓRDOBA

CLASES PRÁCTICAS
Los contenidos de las clases prácticas incluyen Actividades Complementarias (sin evaluación) y Trabajo Práctico
(con evaluación). Este último tienen que ser entregado en fechas estipuladas y forman parte de la evaluación para
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regularizar el proceso. Asi mismo en los encuentros se trabajarán aspectos metodológicos del curso. También se
incluye una evaluación parcial escrita.

Propuesta metodológica:

Las clases son teórico/prácticas aunque en uno de los encuentros se profundiza el desarrollo del tema por la
cátedra mientras que en el segundo encuentro semanal se enfatiza la producción por parte del alumno. La cátedra
intenta incorporar enfáticamente el aula virtual como medio de comunicación y desarrollo temático en todo el
desarrollo de la materia. Así mismo se prevén diversas actividades extra áulicas.

Propuesta de evaluación:

Criterios de evaluación:
La asistencia a los teóricos y trabajos prácticos no es obligatoria. Para obtener la regularidad el estudiante deberá
aprobar las evaluaciones parciales y todos los trabajos prácticos. La evaluación Parcial y el Trabajo Práctico
incluyen un recuperatorio. Para aprobar deberá alcanzar el 60% del puntaje total (nota en escala numérica seis) en
cada instancia. Aprobado el proceso, el alumno podrá rendir la instancia final a programa abierto en condición de
regular. El alumno libre para aprobar la materia deberá rendir un examen escrito que incluirá todas las unidades y
los temas de trabajos prácticos dictados durante el año de cursado. El calendario de las mesas examinadoras es el
que ha fijado la Facultad de Filosofía y Letras.

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%
8 75 a 84%
9 85 a 94%
10 95 a 100%
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Recursos en red:

aula virtual
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