
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

DEPARTAMENTO: CIENCIAS ANTROPOLÓGICAS

MATERIA:  GEOLOGÍA  GENERAL  Y  GEOMORFOLOGÍA
DEL CUARTARIO

RÉGIMEN DE PROMOCIÓN: EF

MODALIDAD  DE  DICTADO:  PRESENCIAL  ajustado  a  lo
dispuesto por REDEC-2021-2174-UBA-DCT#FFYL.

PROFESOR: EUGENIO, EMILIO

CUATRIMESTRE: 2°

AÑO: 2022

CÓDIGO Nº: 0752

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES



FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ANTROPOLÓGICAS
MATERIA: GEOLOGÍA GENERAL Y GEOMORFOLOGÍA DEL CUARTARIO
MODALIDAD DE DICTADO: PRESENCIAL
RÉGIMEN DE PROMOCIÓN: EF
CARGA HORARIA: 96 HORAS
CUATRIMESTRE Y AÑO: 2° CUATRIMESTRE 2022
CÓDIGO Nº: 0752

PROFESORES: EUGENIO, EMILIO O.

EQUIPO DOCENTE:1

PROFESOR ADJUNTO: FAVIER DUBOIS, CRISTIAN M
PROFESORA ADJUNTA: KLIGMANN, DÉBORA M.
AYUDANTE DE PRIMERA:  SPENGLER, GISELA

GEOLOGÍA GENERAL Y GEOMORFOLOGÍA DEL CUARTARIO

a. Fundamentación y descripción

La Geología es la ciencia que estudia la Tierra, donde los objetos geológicos son físicos,
químicos e históricos. Estudia su origen, evolución y los procesos que actúan en ella
modelando  el  relieve.  Se  encarga  de  la  prospección  y  explotación  de  los  recursos
naturales (por ej. rocas, minerales y agua) y de los impactos ambientales relacionados
con esa actividad. Se consideran también los fenómenos naturales que constituyen un
riesgo para el hombre (sismos, erupciones volcánicas, tsunamis, remoción en masa e
inundaciones, entre otros). Asimismo, la Geología estudia los ambientes naturales en
relación con el desarrollo de la vida y su evolución. La importancia de la Geología en la
investigación arqueológica es que contribuye a la resolución de problemas y/o preguntas
que se resuelven a partir de los métodos y técnicas de las Ciencias de la Tierra. Producto
de ello es una nueva y reciente disciplina: la Geoarqueología. Cabe destacar que para
hacer Geoarqueología es necesario un conocimiento de la Geología y sus ramas. Otro
aspecto a señalar es que en las investigaciones arqueológicas es necesario comprender o
interpretar la documentación geológica (por ejemplo, una hoja geológica, un mapa de
suelos,  un  análisis  sedimentológico  o  un  informe  geomorfológico).  El  objetivo  o
finalidad de esta materia es brindar las herramientas básicas para resolver problemas
que se plantean en la investigación arqueológica y conocer los métodos y técnicas de la
Geología,  así  como  su  lenguaje  y  escalas  de  análisis,  para  poder  interactuar  con
especialistas de las Ciencias de la Tierra.

b. Objetivos

Teóricos
Desarrollo de los principios básicos sobre Geología General, Geomorfología y métodos
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de  investigación  de  Geología  del  Cuaternario.  Principios  de  Geología  Regional  e
Histórica. La Geoarqueología.

Prácticos
Caracterización de minerales y rocas. Manejo de material cartográfico. Técnicas en la
ejecución  e  interpretación  de perfiles  topográficos  y geológicos.  Reconocimiento  de
unidades estratigráficas. Utilización de instrumental geológico de campo. Introducción a
la  interpretación  de  paisajes  a  través  de  fotografías  aéreas  e  imágenes  satelitales.
Reconocimiento de geoformas y procesos geomorfológicos. Estudios de casos de interés
arqueológico.

c. Contenidos

Unidad 1: INTRODUCCIÓN
El método de las Ciencias Naturales. El sistema solar. Origen de la tierra. Morfología
general, composición y estructura de la Tierra. Procesos endógenos, tectónica de placas.
Procesos exógenos y evolución del paisaje. Relaciones entre las Ciencias de la Tierra y
la Arqueología. Geoarqueología: definición, objetivos y escalas de análisis.

Unidad 2: MINERALES
Estado cristalino,  estructura  de  los  minerales,  cristalografía.  Especies  mineralógicas.
Propiedades  físicas  de  los  minerales.  Conceptos  de  química  mineral.  Métodos
determinativos de los minerales. Minerales de importancia arqueológica.

Unidad 3: ROCAS
El ciclo formador de las rocas: procesos endógenos y exógenos. Rocas ígneas, procesos
y  sus  productos,  minerales  característicos,  ambientes  de  formación.  Conceptos  de
magma  y  lava.  Rocas  plutónicas  y  volcánicas,  forma  de  los  yacimientos.  Rocas
sedimentarias, ambiente exógeno y sedimentación. Meteorización, erosión, transporte,
depositación y diagénesis. Rocas detríticas, químicas, bioquímicas y residuales. Rocas
piroclásticas. Rocas metamórficas, tipo de metamorfismo, minerales del metamorfismo.
Estructuras: deformación de las rocas. Estratos inclinados y plegados, fallas. Fracturas
en las rocas y diaclasas. Rocas de importancia arqueológica.

Unidad 4: SEDIMENTOSY SUELOS. ESTRATIGRAFÍA
Sedimentos:  génesis,  características  y  estructuras  sedimentarias.  Suelos:  factores
formadores,  diferenciación  de  horizontes.  Sedimentos  y  suelos  en  arqueología.
Principios de la Estratigrafía. Uniformitarismo. Leyes de Steno. Discordancia, hiatus.
Tipos de unidades estratigráficas. Estratigrafía natural y en yacimientos arqueológicos.

Unidad 5: PALEONTOLOGÍA Y TIEMPO GEOLÓGICO
Procesos  tafonómicos  y  de  fosilización.  Momificación.  Partes  duras.  Petrificación.
Moldes y huellas. Fósiles, clasificación y significado. La escala del tiempo geológico.
Especies  características  en  cada  período,  fósiles  guía.  Condiciones  de  preservación.
Bioindicadores  paleoambientales  (proxies).  Megafauna  cuaternaria.  Métodos  de
datación relativa. Métodos de datación absoluta. El método de 14C.

Unidad 6: MAPAS Y PROSPECCIÓN GEOLÓGICA/ARQUEOLÓGICA
Mapas topográficos  y batimétricos.  Lectura  e  interpretación.  Escala  y Equidistancia.



Perfiles topográficos. Mapas geológicos. Mapas de suelos. Brújula, clinómetro, GPS y
otro instrumental. Fotografías áreas e imágenes satelitales. Levantamiento de mapas en
el campo.

Unidad 7: GEOMORFOLOGÍA
Principios fundamentales. Ambiente humano y geomorfología. Geoformas volcánicas y
tectónicas.  Estructuras,  procesos  y tiempo.  Meteorización física  y química.  Clima y
meteorización. Karst. El registro arqueológico en diferentes paisajes.

Unidad 8: REMOCIÓN EN MASA
Procesos,  clasificación.  Reptaje,  flujos,  deslizamientos,  expansión  lateral,  caídas,
vuelcos.  Remoción  en  masa  en  ambiente  periglaciario.  Permafrost.  Procesos
gravitacionales en aleros, cuevas y sitios en otros ambientes.

Unidad 9: PROCESO FLUVIAL
Ciclo hidrológico. Procesos erosivos en pendientes. Erosión por corrientes y transporte
de  sedimentos.  Morfología  fluvial.  Hábito.  Diseño  de  drenaje.  Cuenca  de  drenaje.
Geoformas  de  erosión  y  de  acumulación  fluvial.  Sitios  arqueológicos  en  contexto
fluvial.

Unidad 10: PROCESO GLACIARIO
Causa  de  las  glaciaciones.  Glaciares.  Distribución  y  origen  del  hielo  glaciario.
Clasificación  de  glaciares.  Movimiento  de  glaciares.  Erosión  y  transporte,  carga  de
sedimentos. Geoformas de erosión y de acumulación glaciar. Sitios arqueológicos en
paisajes glaciarios. Glaciares y ocupaciones humanas.

Unidad 11: GEOMORFOLOGÍA COSTERA
Olas,  mareas  y  corrientes.  Refracción  de  olas.  Erosión  por  olas  y  transporte  de
sedimentos. Geoformas de erosión y de acumulación marina. Variaciones del nivel del
mar, causas. Sitios arqueológicos costeros.

Unidad 12: PROCESO EÓLICO
Circulación  atmosférica  global.  Desiertos.  Transporte  de  sedimentos.  Geoformas  de
erosión y de acumulación eólica. Sitios arqueológicos en contexto eólico.

Unidad 13: GEOLOGÍA DEL CUATERNARIO
Geología  del  Cuaternario.  Transición  Pleistoceno-Holoceno.  El  Holoceno.  El
Antropoceno.  Conceptos  de  Paleomagnetismo.  Cambios  del  nivel  del  mar  y
glaciaciones ocurridas en el Cuaternario. Metodología en los estudios del Cuaternario.
Historia de los cambios climáticos.
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ALDAZABAL,  V.,  N.  WEILER  y  E.  EUGENIO,  2004.  Una  perspectiva
geoarqueológica para comprender la ocupación humana en la costa central de la pcia. de
Bs.As. Argentina. Intersecciones en Antropología 5:29-39.

BLOOM, A.L., 1982. La Superficie de la Tierra. Cap. 6. Omega, Barcelona.

FAVIER DUBOIS C M. y F. BORELLA 2007. Consideraciones acerca de los procesos
de  formación  de  concheros  de  la  costa  norte  del  Golfo  San  Matías,  Río  Negro.
Cazadores Recolectores del Cono Sur (2):151-165, Mar del Plata.

FAVIER DUBOIS, C.M.,  2013. Geoarqueología en la costa atlántica norpatagónica:
contexto  geomorfológico,  cronológico  y  ambiental  del  registro  litoral.  En
Geoarqueologia,  organizado por  J.C.R.  Rubin y R.T.  Silva,  pp.  69-89.  PUC Goiás,
Goiânia.

STRAHLER, A.N., 1974. Geografía Física. Cap. 19. Omega, Barcelona.

TARBUCK, E.J.  y F.K. LUTGENS, 1999.  Ciencias de la Tierra.  Cap. 20.  Prentice
Hall, Madrid.

WATERS,  M.R.,  1992.  Principles  of  Geoarchaeology. Cap.  6.  The  University  of
Arizona Press, Tucson & London.



Unidad 12: PROCESO EÓLICO

STORCHI LOBOS, D., 2018. Estudio geoarqueológico y tafonómico de palimpsestos
en  las  dunas  de  la  localidad  Sayape  (San  Luis,  Argentina).  Revista  del  Museo  de
Antropología11(2): 73-84.

STRAHLER, A.N., 1989. Geografía Física. Cap. 20. Omega, Barcelona.

TARBUCK, E.J.  y F.K. LUTGENS, 1999.  Ciencias de la Tierra.  Cap. 18.  Prentice
Hall, Madrid.

THORNBURY, W.D.,  1960.  Principios  de  Geomorfología.  Cap.  11  y  12.  Editorial
Kapelusz, Buenos Aires.

WATERS,  M.R.,  1992.  Principles  of  Geoarchaeology. Cap.  4.  The  University  of
Arizona Press, Tucson & London.

Unidad 13: GEOLOGÍA DEL CUATERNARIO

FUCKS,  E.E.  y  M.F.  PISANO,  2017.  Cuaternario  y  Geomorfología  de  Argentina.
Editorial de la Universidad Nacional de La Plata (EDULP), La Plata.

SILVA, P.G., T. BARDAJÍ, E. ROQUERO, J. BAENA-PREYSLER, A. CEARRETA,
M.A. RODRÍGUEZ-PASCUA, A. ROSAS, C. ZAZO y J.L. GOY, 2017. El período
Cuaternario, la historia geológica de la Prehistoria. Cuaternario y Geomorfología 31(3-
4): 113-154.

TRISCHLER, H., 2017. El Antropoceno, ¿un concepto geológico o cultural, o ambos?
Desacatos 54: 40-57.

ZÁRATE, M.A.,  1993. La  geología del  Cuaternario  y la  arqueología.  En  Actas  del
Curso  de  Postgrado  “Introducción  al  Estudio  del  Cuaternario”,  editado  por  A.P.
Calmels, J.O. Tullio y O.C. Carballo, pp. 313-321. Santa Rosa.

e. Organización del dictado de la materia
Se  dicta  en  modalidad  presencial.  De  forma  transitoria,  y  según  lo  pautado  por  la
resolución REDEC-2021-2174-UBA-DCT#FFYL, se dictará hasta un treinta por ciento
(30%) en modalidad virtual respecto a algunas actividades que así lo permitan. 
La carga horaria total es de 96 horas, con 6 (seis) horas semanales de dictado de clases.

f. Organización de la evaluación

Régimen de promoción con EXAMEN FINAL (EF) establecido en el Reglamento
Académico (Res. (CD) Nº 4428/17).

Regularización de la materia
Es condición para alcanzar la regularidad de la materia aprobar 2 (dos) instancias de
evaluación  parcial  (o  sus  respectivos  recuperatorios)  con  un  mínimo  de  4  (cuatro)
puntos en cada instancia.

Quienes  no  alcancen  las  condiciones  establecidas  para  el  régimen  con  EXAMEN



FINAL deberán reinscribirse u optar por rendir la materia en calidad de libre.

Aprobación de la materia
La aprobación de  la  materia  se  realizará  mediante  un  EXAMEN FINAL en el  que
deberá obtenerse una nota mínima de 4 (cuatro) puntos. 

Se dispondrá de UN (1) RECUPERATORIO para aquellos/as estudiantes que:

- hayan estado ausentes en una o más instancias de examen parcial; 

- hayan desaprobado una instancia de examen parcial.

La  desaprobación  de  más  de  una  instancia  de  parcial  constituye  la  pérdida  de  la
regularidad y el/la estudiante deberá volver a cursar la materia. 

Cumplido el recuperatorio, de no obtener una calificación de aprobado (mínimo de 4
puntos), el/la estudiante deberá volver a inscribirse en la asignatura o rendir examen en
calidad  de  libre.  La  nota  del  recuperatorio  reemplaza  a  la  nota  del  parcial  original
desaprobado o no rendido.

La corrección de las evaluaciones y trabajos prácticos escritos deberá efectuarse y ser
puesta a disposición del/la estudiante en un plazo máximo de 3 (tres) semanas a partir
de su realización o entrega. 

VIGENCIA DE LA REGULARIDAD:  Durante  la  vigencia  de  la  regularidad  de  la
cursada de una materia,  el/la estudiante podrá presentarse a examen final en 3 (tres)
mesas examinadoras en 3 (tres) turnos alternativos no necesariamente consecutivos. Si
no alcanzara la promoción en ninguna de ellas deberá volver a inscribirse y cursar la
asignatura  o rendirla  en calidad  de libre.  En la  tercera  presentación  el/la  estudiante
podrá optar por la prueba escrita u oral.

A los fines de la instancia de EXAMEN FINAL, la vigencia de la regularidad de la
materia será de 4 (cuatro) años. Cumplido este plazo el/la estudiante deberá volver a
inscribirse para cursar o rendir en condición de libre.

RÉGIMEN TRANSITORIO DE ASISTENCIA, REGULARIDAD Y MODALIDADES
DE EVALUACIÓN DE MATERIAS: El cumplimiento de los requisitos de regularidad
en los casos de estudiantes que se encuentren cursando bajo el Régimen Transitorio de
Asistencia,  Regularidad  y  Modalidades  de  Evaluación  de  Materias  (RTARMEM)
aprobado  por  Res.  (CD)  Nº  1117/10  quedará  sujeto  al  análisis  conjunto  entre  el
Programa de Orientación de la SEUBE, los Departamentos docentes y el equipo docente
de la materia.




