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a. Fundamentación y descripción

Este seminario ofrece nociones teórico-metodológicas básicas y estrategias analíticas útiles para
una  aproximación  arqueológica  al  estudio  de  las  imágenes  rupestres.  Esta  evidencia  material
desempeña un rol fundamental para plantear y resolver problemas de investigación en la disciplina. A
nivel mundial, su relevancia ha ganado visibilidad notablemente, aspecto que se refleja en una mayor
cantidad de publicaciones específicas y la realización de congresos temáticos. En Argentina, el estudio
del arte rupestre comenzó a fines del siglo XIX gracias al aporte de investigadores pioneros. Desde la
década  de  1970,  este  temprano  interés  se  cimentó  a  partir  de  su  abordaje  mediante  preguntas  de
investigación y métodos de análisis explícitamente arqueológicos. Al igual que a escala mundial, en el
país también se registra un notable aumento en los estudios sobre representaciones rupestres en los
últimos 25 años, demostrado en la cantidad de artículos publicados y tesis defendidas, así como en su
presencia en diversos eventos científicos.

Ante este escenario, el seminario busca proveer a los alumnos una caracterización general de las
investigaciones  tradicionales  y  contemporáneas  enfocadas  en  las  imágenes  rupestres,  considerando
casos de estudio internacionales  y principalmente nacionales.  Para ello,  se resumen los principales
aspectos  metodológicos  relativos  a  esta  línea  de evidencia  tales  como las  unidades  y variables  de
análisis comúnmente utilizadas, así como los métodos de estudio y ejes analíticos más usuales, a fin de
contar con herramientas  básicas para su documentación en campo y posterior análisis.  También se
presenta un breve panorama sobre las estrategias de contextualización de los motivos rupestres con los
ambientes en que están insertos y con las actividades de las poblaciones humanas que las produjeron en
el pasado. Así, se discute cómo se vinculan los mismos con las imágenes sobre otros soportes, así como
con otras líneas de evidencia arqueológica en general. Además, se evalúan críticamente los alcances,
1 Establece para el dictado de las asignaturas de grado durante la cursada del Bimestre de Verano, 1º y 2º cuatrimestre de
2023  las  pautas  complementarias  a  las  que  deberán  ajustarse  aquellos  equipos  docentes  que  opten  por  dictar  algún
porcentaje de su asignatura en modalidad virtual.
2 Los/as  docentes  interinos/as  están  sujetos  a  la  designación  que  apruebe  el  Consejo  Directivo  para  el  ciclo  lectivo
correspondiente.



limitaciones e implicaciones de los diferentes enfoques teóricos empleados para su interpretación, así
como los principales temas en los que se centran estas discusiones.

En suma, se espera que los lineamientos conceptuales y metodológicos ofrecidos en el curso
sirvan como punto de partida para posteriores indagaciones sobre el estudio de imágenes rupestres por
parte de los/as alumnos/as. Por ello, se busca que se familiaricen con la bibliografía específica sobre
este tipo particular  de evidencia arqueológica y que comiencen a realizar experiencias prácticas de
registro  y  análisis.  Aunque  enfocado  en  estudiantes  de  Ciencias  Antropológicas  Orientación
Arqueología,  este  seminario  también  puede  resultar  útil  para  estudiantes  de  la  Orientación
Sociocultural y de otras disciplinas como Historia del Arte, Conservación y carreras afines.

b. Objetivos:

El  objetivo  general  es  proveer  a  los  alumnos  un  panorama completo  sobre  las  principales
herramientas metodológicas y enfoques teóricos para un análisis arqueológico de imágenes rupestres a
fin de que conozcan y aprovechen el potencial informativo de esta evidencia en el marco de discusiones
disciplinares más amplias. Así, los objetivos específicos son:
1- Brindar un breve panorama de la historia de las investigaciones en distintos ámbitos y a lo largo del
tiempo, incluyendo el rol de las representaciones rupestres en el presente en tanto patrimonio cultural.
2- Detallar la terminología y conceptos básicos para un primer acercamiento a la problemática.
3- Dar a conocer los métodos de estudio disponibles tanto formales como informados.
4- Considerar las unidades, variables y escalas de análisis generalmente empleadas, comprendiendo el
potencial informativo de cada una de ellas y sus posibilidades de complementariedad.
5- Analizar algunos ejes de análisis que permiten una primera aproximación a la temática.
6- Resumir las metodologías de relevamiento en campo y de análisis en laboratorio para generar datos
sistemáticos.
7-  Ejemplificar  el  potencial  informativo  de  algunas  vías  analíticas  contemporáneas  como  la
arqueometría.
8-  Discutir  críticamente  los  alcances  y  limitaciones  de  la  asignación  cronológica  de  las
representaciones rupestres.
9- Analizar diversas estrategias para la contextualización de las imágenes rupestres, en particular, a
partir de su vinculación con diseños sobre otros soportes y con otras líneas de evidencia arqueológica.
10- Evaluar el tratamiento que han tenido las imágenes rupestres en distintos marcos teóricos y resumir
algunos de los temas en los que se han centrado las investigaciones.

c. Contenidos:

UNIDAD 1: NOCIONES BÁSICAS E HISTORIA DE LAS INVESTIGACIONES
Arte rupestre, Representaciones rupestres. Diferentes perspectivas sobre el concepto de "arte". Diseños
en distintos soportes: rupestre, mobiliar y corporal. Pinturas, grabados y geoglifos. Representaciones
como artefactos. Inicio de los estudios de arte rupestre en Europa. Trayectoria de los estudios de arte
rupestre en Argentina. Las imágenes rupestres en el presente: conservación, gestión y turismo.

UNIDAD 2: UNIDADES Y VARIABLES DE ANÁLISIS



Métodos de estudio informados. Métodos formales de estudio. Unidades de análisis: Motivo, Elemento,
Panel,  Unidad  Topográfica,  Conjunto,  etc.  Variables  de  análisis  para  el  soporte  (dimensiones,
orientación,  microtopografía,  etc.)  y  para  los  motivos  (tipo  de  motivo,  técnicas,  superposiciones,
pátinas, color/tonalidades, tamaño, etc.).

UNIDAD 3: RELEVAMIENTO EN CAMPO Y ANÁLISIS EN LABORATORIO
Técnicas  de  registro  en  campo:  Dibujos,  Calcos,  Fotografía,  Planillas  y  otros.  Escala  IFRAO.
Relevamiento tridimensional: fotogrametría, scanner 3D y dron. Análisis en laboratorio: tratamiento
digital de fotografías, elaboración de calcos digitales y creación de base de datos. Análisis cualitativos
y cuantitativos.  Análisis  estadísticos.  Morfometría  geométrica.  Sistemas  de  información  geográfica
(SIG). Análisis virtuales de simulación (iluminación, sonoridad).

UNIDAD 4: EJES DE ANÁLISIS INICIALES
Caracterización macroscópica. Clasificaciones, tipologías y sus críticas. Tecnología de las imágenes
rupestres:  secuencias  de producción,  cadenas  operativas,  costos de inversión laboral.  Experimentos
replicativos. Visibilidad, visualización y acceso. Las imágenes rupestres en distintas escalas espaciales
(sitio, región, macroregión): densidad y distribución.

UNIDAD 5: MICROARQUEOLOGÍA DEL COLOR Y LAS IMÁGENES RUPESTRES
Arqueometría:  definiciones  y  relación  con  la  Arqueología.  Reseña  sobre  la  historia  de  las
investigaciones arqueométricas de imágenes rupestres en Argentina. Protocolo de muestro en campo y
laboratorio.  Técnicas  de  imagen  y  técnicas  elementales  y  moleculares  para  la  caracterización  de
materiales orgánicos e inorgánicos. Campos de investigación: caracterización de recetas de pinturas;
datación de pinturas rupestres; proveniencia, producción, distribución/circulación y uso de pigmentos.

UNIDAD 6: LA CRONOLOGÍA DE LAS IMÁGENES RUPESTRES
Cronología  relativa  y  absoluta.  Fechados  directos  e  indirectos.  Tipos  de indicadores  cronológicos:
superposiciones,  pátinas,  grados  de  desvaído,  sellos  arqueológicos  y  otros.  Estrategias  de
contextualización  cronológica.  Secuencias  de  ejecución.  Determinación  de  tendencias  temporales.
Actitudes de los productores del arte rupestre en relación a las imágenes preexistentes.

UNIDAD 7: CONTEXTUALIZACIÓN DE LAS IMÁGENES RUPESTRES Y VINCULACIÓN
CON OTRAS LÍNEAS DE EVIDENCIA
Diferentes acepciones del concepto “contextualización”. Las imágenes en el paisaje natural y social.
Vinculación  de  los  motivos  rupestres  con  las  otras  evidencias  de  su  producción.  Comparación  de
diseños  en  distintos  soportes  (fijos  vs.  móviles).  Integración  del  arte  rupestre  con  otras  líneas  de
evidencia y con otras actividades realizadas por las poblaciones del pasado.

UNIDAD 8: APROXIMACIONES TEÓRICAS A LAS IMÁGENES RUPESTRES (PARTE I)
Breve pantallazo a la historia de las aproximaciones teóricas al arte rupestre. Polémica en torno al
concepto de estilo. Papel y tratamiento de las imágenes rupestres en los marcos teóricos tradicionales y
contemporáneos.  Aproximaciones  teóricas  y  temas  recurrentes  en  las  investigaciones  de  Europa,
Australia y Norteamérica.

UNIDAD 9: APROXIMACIONES TEÓRICAS A LAS IMÁGENES RUPESTRES (PARTE II)
Aproximaciones teóricas en las investigaciones de Latinoamérica y Argentina, en particular. Temas
recurrentes en las investigaciones locales.
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e. Organización del dictado de seminario
El  seminario  se  dicta  atendiendo  a  lo  dispuesto  por  REDEC-2022-2847-UBA-DCT#FFYL la  cual
establece pautas complementarias para el dictado de las asignaturas de grado durante el Ciclo Lectivo
2023.

Seminario cuatrimestral
El seminario se dictará principalmente en modalidad virtual.
Se  dictarán  clases  semanales  de  4hs  de  duración  mayormente  en  modalidad  virtual,  aunque  se
contemplan algunas presenciales  para facilitar  la realización de actividades  prácticas.  Cada clase
comenzará con una presentación de los diversos temas que componen la unidad a cargo del docente.
Seguidamente, los/las alumnos/as trabajarán en grupos para generar una discusión participativa de
los  temas  y/o de  textos  clave  incluidos  en  la  bibliografía  obligatoria.  Las  clases  presenciales  se
realizarán en la sede de la FFyL-UBA para realizar ejercicios prácticos de relevamiento y análisis de
las  imágenes  rupestres.  Se  espera  una participación  activa  de  los/as  alumnos/as  para  lograr  una
adecuada comprensión de la diversidad de problemáticas tanto teóricas como metodológicas que se
discutirán en el seminario.

Carga Horaria:

Seminario cuatrimestral

La carga horaria es de 64 horas (sesenta y cuatro) y comprende una clase semanal teórica y práctica
de 4 (cuatro) horas de duración.

f. Organización de la evaluación

El sistema de regularidad y aprobación del seminario se rige por el Reglamento Académico (Res. (CD)
Nº 4428/17):

Regularización del seminario:
Es condición para alcanzar  la regularidad del seminario asistir al 80% de las clases y aprobar una
evaluación  con  un mínimo  de  4  (cuatro)  durante  la  cursada.  En  esta  calificación  se  ponderará  la
participación en clase  del  alumno/a  y la  presentación  en tiempo y forma de los  trabajos  prácticos
solicitados.

Aprobación del seminario:
Los/as estudiantes que cumplan el requisito mencionado podrán presentar el trabajo final integrador
que será calificado con otra nota. La calificación final resultará del promedio de la nota de cursada y
del trabajo final integrador.

Si el trabajo final integrador fuera rechazado, los/as interesados/as tendrán la opción de presentarlo
nuevamente antes de la finalización del plazo de vigencia de la regularidad. El/la estudiante que no



presente  su  trabajo  dentro  del  plazo  fijado,  no  podrá  ser  considerado/a  para  la  aprobación  del
seminario.

VIGENCIA DE LA REGULARIDAD: El plazo de presentación del trabajo final de los seminarios es
de hasta 4 (cuatro) años posteriores a su finalización.

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 los/las Profesores a cargo del seminario.

Dra. Guadalupe Romero Villanueva
(INAPL-CONICET)
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