
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

DEPARTAMENTO: CIENCIAS ANTROPOLÓGICAS

CÓDIGO Nº: O7034 

MATERIA: ESTUDIOS EN ARQUEOLOGÍA HISTÓRICA

RÉGIMEN DE PROMOCIÓN: PD

MODALIDAD DE DICTADO:  Ajustado a  lo  dispuesto  por  REDEC-2023-
2382-UBA-DCT#FFYL.

PROFESOR/A: PINEAU VIRGINIA

2º CUATRIMESTRE 2024

AÑO: 2024



UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ANTROPOLÓGICAS
CODIGO N°:O7034
MATERIA: ESTUDIOS EN ARQUEOLOGÍA HISTÓRICA
RÉGIMEN DE PROMOCIÓN: PROMOCIÓN DIRECTA 
MODALIDAD DE DICTADO:Ajustado a lo dispuesto por REDEC-2023-2382-UBA-DCT#FFYL1

CARGA HORARIA: 96 HORAS
2º CUATRIMESTRE 2024

PROFESORA: PINEAU VIRGINIA

a. Fundamentación y descripción

La  materia  ESTUDIOS  EN  ARQUEOLOGÍA  HISTÓRICA  tiene  como  objetivo  introducir  a  los/as
alumnos/as en las principales cuestiones y temáticas que se debaten en la actualidad desde la perspectiva de
la Arqueología histórica. Se propone discutir los diversos enfoques teóricos, las herramientas conceptuales
y  los  procedimientos  metodológicos  utilizados  en  investigaciones  de  índole  arqueológica-histórica.
Además se realizará una actualización en las distintas temáticas en Arqueología histórica argentina.
Esta materia tiene como propósito desarrollar un pensamiento crítico frente a las propuestas teóricas y a los
casos  de  estudios  analizados  y  aprehender  el  rol  de  la  pluridisciplinariedad  en  la  construcción  del
conocimiento.  Con  ello  se  contribuirá  al  desarrollo  de  profesionales  con  una  práctica  fundamentada,
actualizada y ampliada en el campo de la Arqueología histórica fomentando un abordaje multidisciplinario
en el conocimiento y análisis crítico de los bienes patrimoniales
A pesar de que los estudios en Arqueología histórica tienen un desarrollo de casi cuatro décadas, no existe
una definición  unívoca  de  área  disciplinar.  Su delimitación  conceptual  es  aun materia  de  debate.  Por
ejemplo Charles Orser (1996) define a la Arqueología histórica como el estudio de las manifestaciones
materiales del “mundo moderno”. Por otra parte Mathew Johnson (1996) considera que la Arqueología
histórica  debe  estudiar  el  impacto  de la  expansión del  sistema capitalista  en las  prácticas  de  aquellas
sociedades que son incluidas bajo su égida. Otros tipos de definiciones se centran en aspectos meramente
metodológicos como cuál es el rol que tienen los registros históricos en las investigaciones. Sin embargo
las diversas definiciones comparten su interés por la relación entre cambio social y cultura material. 
A partir de la década del noventa las investigaciones realizadas desde la perspectiva arqueológica histórica
experimentaron  un  notorio  incremento  tanto  en  el  exterior  como  en  nuestro  país.  Dicha  situación  se
manifiesta en la significativa emergencia de un gran número de publicaciones científicas que posibilitan la
difusión de los estudios realizados por arqueólogos/as de diversas nacionalidades. Se desarrollaron gran
diversidad  de  problemáticas  que  pueden  agruparse  en  tópicos  tales  como:  urbana,  rural,  marítima,
industrial, frontera, conflicto, entre otros.
La Arqueología histórica, por su parte, genera aportes novedosos y enriquecedores, pues esta mirada que
integra  información  provista  por  la  labor  arqueológica  y  la  obtenida  mediante  el  análisis  de  fuentes
documentales, permite apreciar y comprender temáticas tales como: usos del espacio; relaciones de género,
de dominación y resistencia; procesos de identificación; etnicidad; vinculación con el mercado mundial;
comercio e intercambio; prácticas de consumo; entre otros.
Consideramos que la perspectiva arqueológica histórica, debido a su carácter pluridisciplinar,  posibilita
generar conocimientos novedosos y enriquecedores en torno a los grupos sociales del pasado y aportar
nuevos enfoques en su relación con la materialidad.

1 Establece para el dictado de las asignaturas de grado durante la cursada del Bimestre de Verano, 1º y 2º cuatrimestre de 2024 
las pautas complementarias a las que deberán ajustarse aquellos equipos docentes que opten por dictar algún porcentaje de su 
asignatura en modalidad virtual.



El dictado de la materia incluye 9 unidades temáticas. En todas ellas los contenidos metodológicos son
transversales.   Se propone un dictado de clases teórico-prácticas  en las que los/las estudiantes  tendrán
contacto no sólo con aspectos teóricos de la disciplina sino también podrán entrar en contacto con esferas
concretas  de la  investigación en Arqueología histórica  como el  análisis  de materiales,  las técnicas  del
trabajo en archivo y el trabajo de campo.  
b. Objetivos:

Los objetivos de este curso se orientan a que los estudiantes cursantes:

● Analicen y debatan las diferentes perspectivas teóricas así como las herramientas conceptuales que
se utilizan en la actualidad en las investigaciones de Arqueología histórica.

● Conozcan las particularidades del trabajo de campo en Arqueología Histórica, en especial de los
métodos y técnicas de aplicación habitual.

● Identifiquen las técnicas básicas de manufactura y formas de los materiales recuperados en sitios de
Arqueología histórica, pudiendo detectar marcadores cronológicos y establecer su función.

● Tengan una visión general de las principales líneas de indagación arqueológica sobre el pasado
reciente.

c. Contenidos: 

Unidad 1 
Arqueología histórica. Constitución de un campo de estudio. Devenir histórico-filosófico. Debate en torno
a  su  definición  en  América.  Arqueologías  del  mundo  moderno  y  del  capitalismo.  Enfoques  teóricos.
Situación Latinoamericana y nacional. 

Unidad 2
Cultura  Material  y  Materialidad.  Aspectos  metodológicos.  Relación  entre  datos  arqueológicos  y  datos
documentales (escritos, fotográficos, pictóricos y orales). Casos de estudio. 

Unidad 3
Colonialismo, Imperialismo y Capitalismo. Movimientos poblacionales. Aspectos teóricos de la identidad.
Materialidad e identidades: étnicas, de clase, de género y religiosas. Casos de estudio.

Unidad 4
Arqueología  urbana.  Definiciones  y  campos  de  aplicación.  Aspectos  metodológicos.  Procesos  de
urbanización. Arqueología de rescate. Casos de estudio.

Unidad 5
Arqueología rural. Arqueología industrial. Definiciones y campos de aplicación. Aspectos metodológicos.
Uso del espacio y de la tierra. Circulación y formas de aprovisionamiento. Cambios y continuidades. Casos
de estudio.

Unidad 6
Arqueología de frontera. Definiciones y campos de aplicación. La cuestión diacrónica en la arqueología de
sociedades sin escritura. Las relaciones fronterizas en contextos de expansión estatal. Casos de estudio.

Unidad 7



Arqueología  subacuática/marítima.  Definiciones  y  campos  de  aplicación.  Aspectos  metodológicos.
Conservación y restauración de los materiales arqueológicos. Casos de estudio.

Unidad 8
Arqueología  de  sitios  mineros.  Definiciones  y  campos  de  aplicación.  Aspectos  metodológicos.
Coexistencia de formas de producción. Cambios y continuidades. Casos de estudio.

Unidad 9
Arqueología  de conflicto.  Definiciones  y campos  de  aplicación.  Aspectos  metodológicos.  Procesos  de
patrimonialización. Casos de estudio.

d. Bibliografía, filmografía y/o discografía obligatoria y complementaria.  

Unidad 1: 

Bibliografía obligatoria

Deagan, K.
2008.  Líneas  de  Investigación  en  Arqueología  Histórica.  Vestigios.  Revista  Latino-americana  de
Arqueologia Histórica. Vol 2. N° 1.

Fuentes, M.
2010.  Avances  para  una  Arqueología  del  Capitalismo  en  Chile  (1880-1930).  Entelequia  Revista
interdisciplinar. N° 11.

Funari, P. P. A.
2007. Teoria e Arqueologia Histórica: América Latina e o mundo. Vestigios. Revista Latino-americana de
Arqueologia Histórica. Vol 1. N° 1.

Funari P y  L. Menezes Ferreira
2016 Historical Archaeology Outlook: A Latin American Perspective. Historical Archaeology 50(3):100–
110

Fournier, P.
1999. La Arqueología Social Latinoamericana: Caracterización de una posición teórica marxista. Sed Non
Satiata. Teoría Social en la Arqueología Latinoamericana Contemporánea, A. Zarankin y F. Acuto (eds.),
pp. 17-32. Ediciones del Tridente, Buenos Aires.

Goñi, R. y P. Madrid
1996. Arqueología sin hornear: sitios arqueológicos históricos y el Fuerte Blanca Grande.  Intersecciones
en Antropología 2:69-83.

Johnson, M.
1996. An Archaeology of Capitalism. Basil Blackwell. Oxford. [Selección de capítulos].

Leone, M.
1995. A Historical Archaeology of Capitalism. American Anthropologist - New Series 97 (2): 251-268.

McGuire, R.
2006.  Marxism  and  Capitalism  in  historical  archaeology.  The  Cambridge  Companion  to  Historical
Archaeology, Dan Hicks & Mary Beaudry (eds.). Cambridge University Press, Reino Unido.



O’Brien, M. y R. L Lyman
2000. Darwinian Evolutionism is applicable to Historical Archaeology. International Journal of Historical
Archaeology 4 (1):71-112.

Orser, C.
2007. La promesa de una Arqueología histórica del mundo moderno en América del Sur, con especial
referencia a Argentina. Revista de Arqueología Histórica Argentina y latinoamericana 1:11-27.

Ramos, M.
2000. Algo más que la Arqueología de sitios históricos. Una opinión. Anuario de la Universidad 
Internacional SEK 5:61-75. Universidad Internacional SEK, Santiago de Chile.

2006. Cuestiones antropológicas y la denominada Arqueología histórica. Reproducción de las ideologías
dominantes.  Estudios  de  Arqueología  Histórica.  Investigaciones  argentinas  pluridisciplinarias,  Tapia,
Ramos y Baldasarre (eds.). Museo Municipal de la Ciudad de Río Grande, Tierra del Fuego.

Senatore, X. y A. Zarankin
1999.  Arqueología  histórica  y  expansión  capitalista.  Prácticas  cotidianas  y  grupos  operarios  en  la
Penísnsula Byers, Isla Livingston, Islas Shetland del Sur. Sed Non Satiata. Teoría Social en la Arqueología
Latinoamericana Contemporánea,  A. Zarankin y F. Acuto (eds.),  pp. 171-188. Ediciones del Tridente,
Buenos Aires.

Stehberg, R.
2003. Arqueología histórica antártica. Aborígenes sudamericanos en los mares subantárticos en el siglo 
XIX. Ediciones de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos. Santiago. [Selección de capítulos].

Zarankin, A. y M. Salerno
2007. El Sur por el Sur. Una revisión sobre la historia y el  desarrollo de la Arqueología Histórica en
América Meridional. Vestigios. Revista Latino-Americana de Arqueología Histórica 1 (1):17-47.

Bibliografía complementaria 

Costa, D. M.
2010.  Arqueologias  Históricas.  Um  panorama  espacial  e  temporal.  Revista  Latino-americana  de
Arqueologia Histórica. Vol 4. N° 2.

Funari, P. P. A.
2008. La Arqueología Histórica mundial y latinoamericana en las últimas dos décadas. Revista de 
Arqueología Histórica Argentina y Latinoamericana. N° 2.

Hall, M. y S. W. Silliman
2006. Introduction: Archaeology of the Modern World, Historical Archaeology, M. Hall y S. W. Silliman
(eds.), pp. 1-19, Blackwell studies in global archaeology 9, Blackwell Publishing Ltd., Reino Unido.

Hicks, D. y M. Beaudry
2006.  Introduction:  the  place  of  historical  archaeology,  The  Cambridge  Companion  to  Historical
Archaeology, pp. 1-9, Cambridge University Press, Reino Unido.

Lightfoot, K.
1995. Culture contact studies: redefining the relationship between prehistoric and historical archaeology.



American Antiquity 60 (2):199-207.

Leone, M. 
2009  Making  Historical  Archaeology  Postcolonial.  Majewski  T.  y  D.  Gaimster  (Eds.),  International
Handbook of Historical archeology, 159-168. Springer, Tucson.

South, S.
1978. Pattern Recognition in Historical Archaeology. American Antiquity 3 (2): páginas. [Hay traducción
al portugués].

Zarankin A.
2019. Los desafíos de las arqueologías históricas latinoamericanas.  Teoría y Práctica de la Arqueología
Histórica Latinoamericana. VIII. (9):187-201.

Unidad 2: 

Bibliografía obligatoria

Andrade de Lima, T.
1999. El Huevo de la serpiente: Una arqueología del capitalismo embrionario en el Río de Janeiro del siglo
XIX. Sed Non Satiata: Teoría Social en la Arqueología Contemporánea, Acuto, F. y A. Zarankin (eds.),
189-238. Ediciones del Tridente, Buenos Aires.

Beaudry, M., L. Cook y S. Mrozowski
1996.  Artifacts  and  Active  Voices:  material  culture  as  Social  discourse.  Images  of  the  Recent  past.
Readings in Historical Archaeology, Ch. Orser, Jr. (ed.), 273-310. Altamira Press. [Hay traducción].

Cansino Salas, R.
1999. Perspectivas sobre la cultura material. Anales de Desclasificación 1 (2): 1-20.

Carbonelli, J.P. 
2010: La fuente escrita, espacio de confrontación. La zaranda ideas. Revista de Jóvenes Investigadores en
arqueología 6:9-23

Fernández, P., M. Carballido Calatayud, C. T. Bellelli y M. G. Fernández
2019 Ocupaciones  de  tiempos  Históricos  en  el  bosque  del  Centro-Norte  de  Patagonia  Argentina.  En:
Gómez Otero J, A Svoboda y A Banegas (eds), pp. 105-116. Arqueología de la Patagonia: el pasado en las
arenas. Puerto Madryn. Instituto de Diversidad y Evolución Austral. 

Fernández, M. y E. Crivelli Montero
2006. Cambios en la alimentación,  las tecnologías y el simbolismo entre los indígenas históricos de la
cuenca del Río Limay. Estudios de Arqueología Histórica. Investigaciones argentinas pluridisciplinarias,
A. Tapia, M. Ramos y C. Baldasarre (eds.), pp. 77-96. Ediciones Bimce, Tierra del Fuego.

Gómez Romero, F. y V. Pedrotta
1998.  Consideraciones  teórico-metodológicas  acerca  de  una  disciplina  emergente  en  Argentina:  la
Arqueología Histórica. Arqueología 8:29-56.

Leoni, J.
2009.  Armar y vestir  al  ejército  de la  nación:  los  artefactos  militares  del  Fuerte  General  Paz.  (Carlos



Casares, Provincia de Buenos Aires) en el marco de la construcción del estado nacional y la guerra de
frontera. Intersecciones en Antropología 10:167-182.

Marschof, M.
2008. Los objetos de la alimentación: una mirada arqueológica a los inventarios post mortem del buenos
aires virreinal.  Mamül Mapu: pasado y presente desde la arqueología pampeana, M. Berón, L. Luna, M.
Bonomo, C. Montalvo, C. Aranda y M. Carrera Aizpitarte (Eds.), 215-228. Editorial Libros del Espinillo,
Ayacucho.

Menezes  Ferreira, L.
2020.  Tecnologías   ancestrales:  arqueología   de   la   diáspora  africana  en  Sudamérica.  Revista  de
Arqueología Histórica Argentina y Latinoamericana 14(2): 1-8. Buenos Aires.

Menezes Ferreira, L. F.; Funari, P. P.; Meza, E. & Alves, A. L. 
2016 La Arqueología de Quilombos en Brasil: problemas y perspectivas. Revista Española de Arqueología
3: 68-80. 

Mills, B. y W. Walker
2008.  Introduction:  Memory,  Materiality,  and  Depositional  Practice.  Memory  Work.  Archaeologies  of
Material Practices, B. Mills y W. Walker (eds.), School for Advanced Research Press. Nuevo México.

Senatore, M. X. 
1999.  Arqueología  del  contacto  europeo-americano.  Discusión  teórica  y  modelos  de  análisis  en  áreas
marginales. Revista do Museu de Arqueologia e Etnologia 3:103-118.

Tapia, A., J. Charlin y L. Pera
2004.  Imágenes  fotográficas  del  siglo  XIX  en  el  norte  de  la  Provincia  de  la  Pampa.  En  La  Región
pampeana,  su  pasado  arqueológico,  C.  Gradín  y  F.  Oliva  (Ed.),  pp.  101-113.  Centro  de  Estudios
Arqueológicos Regionales. Editorial Laborde. Rosario. Argentina

Zubimendi M.
2020. Los campamentos de peones rurales durante la Patagonia rebelde.  Descripción y formulación de
expectativas  arqueológicas  a  partir  de  las  fuentes  documentales.  Teoría  y  Práctica  de  la  Arqueología
Histórica
Latinoamericana. IX (10): 99-113.

Bibliografía complementaria 

Betts. M.
2000. Augmenting Faunal Quantification Procedures Through the incorporation of Historical Documentary
Evidence: An Investigation of Faunal Remains from Fort George. Ontario Archeology 69:19-38

Hodder, I.
1994b. The Interpretation of Documents and Material Culture. Handbook of Qualitative Research, Denzin
N.K. y Y.S Lincoln (eds.), 392-402. Sage Publication, London.

Meskell, L.
2005.  Introduction:  Object  Orientations,  Archaeologies  of  Materiality,  Lynn  Meskell  (ed.),  pp.  1-17.
Blackwell Publishing, Oxford.

Miller, D. (ed.)



2005. Materiality. Duke Unversity Press, London.

Roulet, F.
2004. Con la pluma y la palabra. El lado oscuro de las negociaciones de paz entre españoles e indígenas.
Revista de Indias LXIV (231): 313-348.

Tamagnini, M., E. Olmedo y G. Pérez Zavala
2008. Algunas claves  para la  comprensión del registro arqueológico de la frontera sur de Córdoba:  el
“silencio” en la documentación de frontera. Continuidad y cambio cultural en Arqueología Histórica, M.
T. Carrara (comp.), 300-307. Universidad Nacional de Rosario.

Wilkie, L.
2006. Documentary Archaeology. The Cambridge Companion to Historical Archaeology, Hicks, D. y M.
Beaudry (eds.), pp. 13-33. Cambridge University Press, Cambridge.

Unidad 3: 

Bibliografía obligatoria

Beaudry M. y T. G. Parno
2016  Arqueologías  de  la  movilidad:  cruzando  los  límites  espaciales  y  temporales.  Vestigios   Revista
Latino-Americana de Arqueologia Histórica. Vol. 10 (2):7-24.  

Brubaker, R. y F. Cooper
2001. Más allá de la identidad. Apuntes de investigación 7: 30-67. Buenos Aires. 

Buscaglia, S.
2008. Los marinos malditos. Identidad, poder y materialidad (Patagonia, Siglo XVIII). Vestigios. Revista
Latino-americana de Arqueologia Histórica. Vol 2. N° 1.

Cardozo, D., Tapia, A. y Dejean, C. 
2018. Datos genéticos e isotópicos de individuos vinculados a la Reducción Franciscana de Baradero (siglo
XVII). Revista de Arqueología Histórica Argentina y Latinoamericana, 12(3), 527–558. 

Gómez Romero, F.
2006. Fortines del desierto y tecnologías de poder: una arqueología de vagos y mal entretenidos. Estudios
de  Arqueología  Histórica.  Investigaciones  argentinas  pluridisciplinarias,  A.  Tapia,  M.  Ramos  y  C.
Baldassarre (eds.), 43-73. Ediciones Bimce, Tierra del Fuego.

Howey M. y C. M. DeLucia
2021 Spectacles of Settler Colonial Memory: Archaeological Findings from an Early Twentieth-Century 
“First” Settlement Pageant and Other Commemorative Terrain in New England. International Journal of 
Historical Archaeology

López Mazz, J. M., Marin Suárez, C., Dabezies Damboriarena, J. M., y Tejerizo García, C. 
2020. Arqueología de la esclavitud africana en la frontera uruguayo-brasileña: el caso de la Estancia de los
Correa (Rocha, Uruguay). Arqueología, 26(2), 181-201.

McSparron C., Donnelly C., Murphy E. y J. Geber
2020 Migration,Group Agency, and Archaeology:  A New Theoretical  Model.  International  Journal  of
Historical Archaeology 24:219–232.



Pedrotta V.
2022 Arqueología de las fronteras interétnicas pampeano-patagónicas. Trayectos, problemas y perspectivas
En:  Porcaro  T.,  E.  Salizzi,  J.  L.  Martirén  y S.  Lanteri  (comp)  pp.  77-114.  Fronteras:  aportes  para  la
consolidación de un campo de estudios. 

Rice, P.
1998. Context of Contact and Change: Peripheries, Frontiers, and Boundaries. Studies in Culture Contact.
Interaction,  Culture,  Change,  and  Archaeology, J.  Cussick  (ed.),  46-66.  Southern  Illinois  University,
Carbondale. [Hay traducción].

Rodríguez Tápanes, B. y O. Hernández de Lara
2008 Arqueología  histórica  en  un  refugio  de  cimarrones:  Cueva “El  Grillete”.  Continuidad  y  cambio
cultural en Arqueología Histórica, Carrara M.T. (comp), pp. 233-240. Universidad Nacional de Rosario,
Santa Fe.

Silliman, S.
2005. Culture contact or colonialism? Challenges in the Archaeology of native North America. American
Antiquity 70 (1): 55-74. [Hay traducción].

Senatore M. X.
2022  Bridging Conceptual Divides Between Colonial  and Modern Worlds: Insular Narratives and the
Archaeologies of Modern Spanish Colonialism. International Journal of Historical Archaeology 

Tapia A. y V. Pineau 
2013 Tipología, manufactura y procedencia de las cuentas vítreas de Santiago del Baradero. Cuadernos del
Instituto  Nacional  de Antropología y Pensamiento Latinoamericano.  Series  Especiales.  Vol 1(3) ISSN
2362-1958. Pp. 105-120.

Voss, B.
2006. Engenered Archaeology: men, Women and other.  Historical Archaeology, M. Hall y S. Silliman
(eds.), pp. 107-127. Blackwell Publishing, EE.UU. [Hay traducción].

Bibliografía complementaria 

Boccara, G.
2000.  Fronteras,  mestizaje  y  etnogénesis  en las  américas.  Instituto  de Estudios  Históricos  y Sociales.
Universidad Nacional del Sur, Neuquén [Selección de capítulos].

Cerulo, K.
1997. Identity Construction: New Issues. New Directions. Annual Review of Sociology 23:385-409.

Gosden, C.
2004. Archaeology and Colonialism. Cultural contact from 5000 BC to the present. Cambridge University
Press, Londres.

Quijada, M.
2002. Repensando la frontera sur argentina: concepto, contenido, continuidades y discontinuidades de una
realidad espacial y étnica (siglos XVIII y XIX). Revista de Indias LXII: 103-142



Unidad 4

Bibliografía obligatoria

Chichkoyan, K.
2008  De provisiones  y  consumos  urbanos:  la  comida  en  La  Boca.  La Zaranda  de  Ideas.  4:  91-108.
Sociedad Argentina de Antropología. Buenos Aires.

Cocco G.
2017. Del siglo XVII al siglo XX. Excavaciones arqueológicas en la obra de ampliación del edificio de los
Tribunales, Santa Fe de la Vera Cruz. Revista AMÉRICA Nº 26: 35-49.

Fernetti, G.
2020. Arqueología urbana: ¿Qué hacemos con Rosario?  Teoría y Práctica de la Arqueología Histórica
Latinoamericana, 1(1), 21–39.

García, A. 
2021. Espacios híbridos, pasados infiltrados. Aproximación a la materialidad de la chacra de Anacarsis
Lanús (siglo XIX, Buenos Aires).  Urbania.  Revista  latinoamericana de arqueología e  historia de las
ciudades, 10, 53-91.

Hernández, F
2018. El SIG en la Arqueología histórica urbana de Mendoza. Desarrollo, avances y proyecciones. Revista
de Arqueología Histórica Argentina y Latinoamericana, 12(3), 201–212.

Izeta A, E Pautassi, T Costa, A Robledo y C Bilinski
2014. Excavaciones arqueológicas en el área fundacional de la Ciudad de Córdoba, Argentina. Dean funes
67. Revista de Arqueología Histórica Argentina y Latinoamericana 8 (1):45-69.

Marschoff, M. y H. B. Lindskoug. 
2020 Uso de fuentes históricas y técnicas de excavación y registro en un caso de arqueología urbana en
Córdoba, Argentina. Arqueología Iberoamericana 45: 43-54.

Schávelzon D, U. Camino, P. Frazzi y M. Martinez Alvarez 
2021. Trabajos  arqueológicos  en Plaza Colon.  En:  Schávelzon D (coord.):59-98 Arqueología de la  ex
Aduana Taylor. Excavaciones en Plaza Colón (2018). Serie Rescates del CAU. Facultad de Arquitectura y
Urbanismo. Universidad de Buenos Aires

Silveira M, H. Padula, R. Orsini y E. Bernat
2019 Análisis zooarqueológico de los restos hallados en una estructura sanitaria vinculada a momentos
tempranos del actual barrio de Belgrano. Teoría y Práctica de la Arqueología Histórica Latinoamericana.
Año VIII. Vol. 9.

Zorrilla, V., Castañar, K., & Puebla, L. 
2018. “¿Qué contiene mi frasco?”. Prácticas de salud e higiene en la Ciudad de Mendoza (Fines siglo XIX-
principios  del  siglo  XX)  a  partir  de  los  contenedores.  Revista  de  Arqueología  Histórica  Argentina  y
Latinoamericana, 12(3), 404–433.

Bibliografía complementaria 

Schávelzon, Daniel 



2020 Manual  de  arqueología  urbana: Arqueología  e  historia  del  Bajo  Belgrano. Arqueología y
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Diseño  y  Urbanismo. Universidad de Buenos  Aires.  Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Brittez, F.
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Brittez, F. y M. Wibaux
2011 Investigaciones preliminares en el sitio Estancia ballenera vieja”,  un asentamiento de frontera del
sudeste bonaerense.  Temas y problemas de la Arqueología Histórica, M. Ramos, A. Tapia, F. Bognanni,
M. Fernández,  V. Helfer,  C. Landa, M. Lanza,  E. Montanari,  E. Néspolo y V. Pineau (eds.),  359-367
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Dosztal, I.
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Tomas Thomas (Carcarañá,  Santa Fe).  Revista de Arqueología Histórica Argentina y Latinoamericana,
12(3), 795–816.

García Lerena M.S.
2018. Entre estancias ganaderas y comercios rurales: arqueología histórica en Magdalena (Buenos Aires).
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Paisajes de la campaña pampeana (siglos XIX y XX). Abordajes desde la Arqueología rural en Argentina.
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pampeana (siglos XIX y XX). Abordajes desde la Arqueología rural en Argentina. Archaeopress. Oxford.
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2015 Los vestigios de un antiguo molino harinero a través de la tomografía eléctrica resistiva en 3d. San
Antonio  de  Areco,  provincia  de  Buenos  Aires.  En:  Pifferetti  A  e  I  Dosztal  (Comp)  Arqueometría
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principios  del  siglo  XX.  (Departamento  de  Chapaleufú.  Provincia  de  La  Pampa.  Argentina).
Comechingonia virtual. (en prensa)
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aproximación  desde  la  Arqueología  Histórica.  Teoría  y  Práctica  de  la  Arqueología  Histórica
Latinoamericana. X, (13):81-95. 
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arqueología pública. Revista de Arqueología Histórica Argentina y Latinoamericana, 12(3), 1396–1409.
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Aires. Revista del Museo de Antropología 8 (2): 63-76. 

Buscaglia, S.
2011 Fronteras permeables en Floridablanca: agencia indígena y vida cotidiana (Patagonia, siglo XVIII).
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Arqueología Histórica, M. Ramos, A. Tapia, F. Bognanni, M. Fernández, V. Helfer, C. Landa, M. Lanza,
E. Montanari, E. Néspolo y V. Pineau (eds.). Departamento de Ciencias Sociales. Universidad Nacional de
Luján.

Tapia, A. H.; S. Bogino; E. Dussart; A. Medina; V. Pineau; C. Landa; E. Montanari y J. Doval. 



2017. Tres jagüeles cercados de la Pampa Seca ¿Cuándo y Quiénes los construyeron? En Rocchietti, A. M.;
F.  Ribero  y  D.  Reinoso (eds.),  Investigaciones  arqueométricas:  Técnicas  y  procesos:  63-76.  Editorial
Aspha, Buenos Aires.
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2004. Materiales vítreos y descarte diferencial. Comparación entre una ocupación aborigen y una militar de
fines del siglo XIX”. Aproximaciones contemporáneas a la arqueología pampeana. Perspectivas teóricas,
metodológicas, analíticas y casos de estudio, G Martínez, R. Gutiérrez, R. Curtoni, M. Berón y P. Madrid
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2009.  Uso  del  GIS  en  microescala  y  determinación  de  procesos  de  formación  del  Fortín  La  Perra
(Departamento  de  Loventué,  La  Pampa).  En:  Mamül  Mapu:  pasado y  presente  desde  la  arqueología
pampeana.  Berón M, L. Luna, M. Bonomo, C. Montalvo, C. Aranda y M Carrera Aizpitarte. Ayacucho.
Editorial Libros del Espinillo. Tomo II. Pp. 525-536.  
Unidad 7

Ciarlo, N. C.
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especialidad y estado actual de las investigaciones. Revista de Arqueología Americana 26:41-70.

Ciarlo, N. C., H. M. De Rosa, M. C. Lucchetta, P. Marino, N. Rodríguez Mariscal, J. Martí Solano y G. 
Maxia
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Elkin, D., C. Murray, R. Bastida, M. Grosso, A. Argüeso, D. Vainstub, Ch. Underwood y N. C. Ciarlo
2011. El naufragio de la HMS Swift (1770): Arqueología marítima en la Patagonia. Vázquez Mazzini 
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Gutiérrez, G. 
2018.  Velas  y  aceros:  caracterización  tecnológica  del  pecio  Colomba  (Puerto  Madryn,  Provincia  de
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Lira San Martín, N
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Murray, C., M. Grosso, D. Elkin, F. Coronato, H. De Rosa, M. A. Castro y N. C. Ciarlo
2009. Un sitio costero vulnerable: el naufragio de “Bahía Galenses” (Puerto Madryn, Chubut, Argentina).
Arqueología de la Patagonia. Una mirada desde el último confín, M. Salemme, F. Santiago, M. Álvarez,
E. Piana, M. Vázquez y E. Mansur (eds.), tomo 2, pp. 1093-1108. Editorial Utopías, Ushuaia, Tierra del
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2015. Arqueometalurgia de naufragios históricos en Argentina: estado de la cuestión y perspectivas futuras.
Intersecciones en Antropología 16:161-178.
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Angiorama C., M. F. Becerra, M. Giusta y M. J. Pérez Pieroni 
2020 Minería aurífera en el Noroeste Argentino: El caso de Timón Cruz (Santa Catalina, Jujuy, Argentina)
Revista de Arqueología Histórica Argentina y Latinoamericana 13(2):1-24. 

Chiavazza, H. y C. Prieto Olavarria
2012.  Mineros  en  la  Puna  de  Mendoza:  arqueología  del  sitio  Los  Hornillos.  (Reserva  Natural
Villavicencio-RNV, Mendoza). Vestigios. Revista Latino-americana de Arqueología Histórica. 6 (1): 117-
153.

Cruz P., C. Angiorama, F. Becerra, S. Braticevic y Comunidad Aborigen Atacama de Cobres
2021 La mina de Cobres (puna de Salta, Argentina) y la producción de metales en baja escala durante los
periodos prehispánico y colonial. Nuevo Mundo Mundos Nuevos. 

Palmer, M. y P. Neaverson
1998.  Industrial archaeology: principles and practice.  Routledge. [Selección de capítulos].

Patrick E. M.
2009.  Industrial  Archaeology.  International  handbook  of  Historical  Archeology,  Majewsky  T.  y  D.
Gaimster (Ed.), 285-298. Springer, Tucson.

Sironi, O.
2018. Arqueología industrial en mina “La Atala” (Reserva Natural Divisadero Largo, Mendoza).  Revista
de Arqueología Histórica Argentina y Latinoamericana, 12(3), 835–861.

Sironi, O., Araujo E., López, J y Quiroga, M. 
2013. Arqueozoología de un contexto minero: Minas Paramillos Sur. Comechingonia Virtual. 7:189-215.
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Cadenas, D., Arias Morales, C., Godoy, F., y Martínez, L. H. 
2018. Arqueología, patrimonialización y actores sociales: el caso del Museo Batallas de Cepeda (Mariano 
Benítez, Pergamino). Revista de Arqueología Histórica Argentina y Latinoamericana, 12(3), 1112–1126

Leoni J. B.
2021 Desafíos y especificidades de la arqueología de campos de batalla en la Argentina: los casos de las 
batallas de Cepeda (1859) y Pavón (1861) Teoría y Práctica de la Arqueología Histórica Latinoamericana | 
Especial: Documentos de Trabajo. II (2): 55-70.

Leoni, J. B.y Martínez, L. H. 
2018. Al pie del cañón: identificación arqueológica del uso de artillería en un campo de batalla del siglo 
XIX (Cepeda, 1859). Revista de Arqueología Histórica Argentina y Latinoamericana, 12(3), 235–265.

Landa C.
2013. Arqueología de campos de batalla: solo un comienzo. Arqueología N° 19 (2) 



Doldán, M y C Landa 
2015.  La  batalla  en  el  monumento  de  batalla.  Arte  y  Psicoanálisis.  ElSigma.com.
http://www.elsigma.com/arte-y-psicoanalisis/la-batalla-en-el-monumento-de-batalla/12940

Landa, C., E. Montanari y F. Gómez Romero
2011. “El fuego fue certero y bien dirigido (…)” Inicio de las investigaciones Arqueológicas en el sitio
campo de batalla de La Verde (Partido de 25 de Mayo, Provincia de Buenos Aires). Arqueología Histórica
en Argentina y Cuba, O. Hernández de Lara y M. Ramos (eds). Universidad Nacional de Luján, Buenos
Aires.

Quesada Sanz, F.
2008.  La  ‘Arqueología  de  campos  de  batalla’.  Notas  para  un  estado  de  la  cuestión  y  una  guía  de
investigación. Saldvie 8:21-35.

Ramos, M., Umaño, M., Ciarlo, N. C., Pugliese, S., y Presas, S. 
2018. Tácticas militares en la batalla de Vuelta de Obligado y estrategia de abordaje arqueológico en el
campo y gabinete. Revista de Arqueología Histórica Argentina y Latinoamericana, 12(3), 315–332.

e. Organización del dictado de la materia: 
     
La  materia  se  dicta  en  modalidad  presencial  atendiendo  a  lo  dispuesto  por  REDEC-2023-2382-UBA-
DCT#FFYL la cual establece pautas complementarias para el dictado de las asignaturas de grado durante el
Ciclo Lectivo 2024. 

Materia de grado (Bimestrales, Cuatrimestrales y Anuales):

Podrá dictar hasta un treinta por ciento (30%) de sus clases en modalidad virtual. El dictado
virtual  estará  compuesto  exclusivamente  por  actividades  asincrónicas  que  deben
complementar tanto las clases teóricas como las clases prácticas.

En caso de contar con más de 350 estudiantes inscriptos, las clases teóricas se dictarán en
forma virtual.

El porcentaje de virtualidad y el tipo de actividades a realizar se informarán a través de la página web de
cada carrera antes del inicio de la inscripción.

- Carga Horaria: 

Materia  Cuatrimestral:  La  carga  horaria  mínima  es  de  96  horas  (noventa  y  seis)  y  comprenden  un
mínimo de 6 (seis) y un máximo de 10 (diez) horas semanales de dictado de clases.



Las clases serán teórico-prácticas de 4 horas de duración cada una más el 30% de clases virtuales.  
La  metodología  propuesta  articula  iniciativas  de  trabajo  tendientes  a  ejercitar  a  los  estudiantes  en  el
reconocimiento,  análisis  y  evaluación  de  los  supuestos  teóricos  y  metodológicos  de  la  producción en
Arqueológica Histórica. Las actividades de aprendizaje previstas se centran en el análisis de bibliografía
especializada mediante la realización de diversas tareas tanto grupales como individuales. 
La bibliografía estará disponible en forma digital en el campus de la facultad. Se prevé la traducción, por
parte de la docente de la materia, de algunos de los textos. En la selección de la bibliografía se tuvo en
cuenta no sólo la pertinencia sino también el idioma.
La evaluación consistirá en dos exámenes parciales presenciales individuales así como también de trabajos
individuales y/o grupales respecto a las distintas unidades temáticas. 

f. Organización de la evaluación: 

OPCIÓN 2
Régimen de

PROMOCIÓN DIRECTA (PD)

Establecido en el Reglamento Académico (Res. (CD) Nº 4428/17.
El régimen de promoción directa consta de 3 (tres) instancias de evaluación parcial. Las 3 instancias
serán  calificadas  siguiendo  los  criterios  establecidos  en  los  artículos  39º  y  40º  del  Reglamento
Académico de la Facultad.

Aprobación de la materia:
La aprobación de la materia podrá realizarse cumplimentando los siguientes requisitos: 

-Asistir  al  80% de cada instancia  que constituya  la  cursada (clases  teóricas,  clases  prácticas,  clases
teórico-prácticas, etc.)
-Aprobar las 3 instancias de evaluación parcial con un promedio igual o superior a 7 puntos, sin registrar
ningún aplazo.

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.

Dra. Virginia Pineau
JTP interina dedicación exclusiva


