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a. Fundamentación y descripción

Desde  1970,  la  bioarqueología  ha  ganado  terreno  como  una  subdisciplina  dentro  de  la  práctica
arqueológica, debido al creciente reconocimiento del importante rol del estudio de restos humanos y
sus contextos mortuorios en la explicación de la historia biológica y cultural  de las sociedades del
pasado. En la actualidad,  los estudios bioarqueológicos son parte integrante y central de numerosas
investigaciones  arqueológicas,  con preguntas  y  acercamientos  teórico-metodológicos  cada  vez  más
específicos. Al mismo tiempo, la bioarqueología ha experimentado una diversificación temática que
incluye  problemáticas  tales  como  las  prácticas  mortuorias,  la  demografía,  dieta,  nutrición,  salud,
patrones de actividad de las poblaciones del pasado, y de aspectos vinculados con su adaptación y
evolución biológica. La ampliación temática es tal, que en los últimos quince años se ha generado una
diversificación del campo disciplinar en distintas “bioarqueologías”, focalizadas en problemáticas tales
como el género, la identidad, la infancia, el cuidado, el conflicto, el colonialismo, etc. En paralelo, se
observa la constante incorporación de nuevas metodologías y técnicas de investigación de distintos
aspectos del registro bioarqueológico,  muchas de las cuales requieren de una formación académica
específica y de importantes colaboraciones multidisciplinarias. Acompañando el proceso, se registra
también la discusión continua de los lineamientos éticos y normativos que enmarcan las investigaciones
con restos humanos.

La bioarqueología en Argentina ha crecido a la par de los desarrollos mundiales de la especialidad y en
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la  actualidad,  prácticamente  todas  sus  ramas  cuentan  con  equipos  locales  trabajando  en  ellas.  Sin
embargo,  a  nivel  curricular,  la  formación específica  en bioarqueología  en las  carreras  de Ciencias
Antropológicas de las Universidades Nacionales, no cuenta con un desarrollo importante de programas
de formación que refleje  el  crecimiento  disciplinario.  Particularmente en la currícula  vigente en la
carrera  en  esta  casa  de  estudios,  los  contenidos  bioarqueológicos  sólo  se  desarrollan  en  unidades
temáticas puntuales en la materia “Antropología Biológica y Paleoantropología” y como casos aislados
en algunas materias de la orientación arqueológica, lo cual genera un vacío de instrucción formal para
el estudiantado interesado en la especialidad.  Desde 2010 nuestro equipo de trabajo contribuye con
dicha  formación  a  través  de  seminarios  de  grado  periódicos  introductorios  centrados  en  distintos
aspectos  de  la  disciplina.  En  esta  edición  en  particular,  además  de  los  fundamentos  teórico-
metodológicos básicos, pilares de los estudios bioarqueológicos, se profundizará en algunas líneas de
investigación que cuentan en este momento con un desarrollo creciente en nuestro país, tales como los
estudios  de  estilo  de  vida  y  uso  del  cuerpo,  los  análisis  paleodemográficos,  paleogenéticos,  y
paleopatológicos  y los estudios  de tafonomía  humana.  Asimismo,  se introducirá  al  estudiantado la
diversificación  disciplinar  del  campo,  presentando  el  reciente  auge  de  nuevas  “bioarqueologías”,
algunas de las cuales, comienzan a tener un crecimiento local importante (e.g. la B. histórica o la B. de
la  infancia).  Finalmente,  se  focalizará  en la  discusión de los  marcos  éticos  y legales  que rigen  la
práctica bioarqueológica  local,  enfatizando la  diversidad de casuísticas,  protocolos  de actuación en
diferentes jurisdicciones, así como las tensiones específicas que atraviesan los estudios biarqueológicos
en relación con el entramado de actores sociales que involucran.

b. Objetivos:

● Introducir los fundamentos de antropología biológica necesarios para abordar distintas líneas de

investigación bioarqueológica.
● Presentar la diversidad de temáticas y problemáticas abordadas en los estudios bioarqueológicos

y  los  desarrollos  teórico-metodológicos,  alcances  y  limitaciones  de  diversas  líneas  de

investigación en bioarqueología.
● Poner al estudiantado en contacto con un amplio conjunto de referencias bibliográficas, que

enfatiza los capítulos de síntesis actualizados, los manuales clásicos de referencia y los casos de

aplicación  a  modo  de  ejemplos,  que  sirvan  como  punto  de  partida  y  orientación  para

profundizar las lecturas de temas específicos que hayan resultado de su interés.
● Dar  a  conocer  los  desarrollos  locales  de  las  principales  líneas  de  investigación  en

bioarqueología  y  los  equipos  de  investigación  que  los  llevan  a  cabo  en  distintas  unidades

académicas de nuestro país.
● Promover las clases prácticas como un espacio de aplicación de los diversos contenidos teóricos

impartidos.



● Fomentar la lectura crítica de los casos de aplicación y la exposición oral ordenada de los 

principales aspectos de un diseño de investigación bioarqueológico.

c. Contenidos:

UNIDAD 1: Introducción a los estudios bioarqueológicos
● Definiciones de bioarqueología.
● Características y procesos de formación del registro bioarqueológico.
● Líneas de evidencia del registro bioarqueológico. Escalas y unidades de análisis.
● Alcances y limitaciones de los estudios bioarqueológicos.
● Articulaciones con otros campos disciplinares (Arqueología, Antropología Biológica y la 

Antropología Forense).

UNIDAD 2: El ciclo de vida humano
● Crecimiento,  desarrollo  y  envejecimiento  del  cuerpo  humano.  Factores  sociales,  ambientales  y

genéticos que influyen en el  crecimiento y desarrollo humano. Principios básicos del dimorfismo

sexual. Variación individual y poblacional.
● Fundamentos  de Teoría  de Historias  de vida (Life  History),  modelos  de crecimiento  y desarrollo

humanos basados en la Teoría de las Historias de vida y sus aplicaciones en Antropología Biológica y

Bioarqueología.

UNIDAD 3: Osteología humana: características de la anatomía ósea y dental.
● Nociones básicas de anatomía, fisiología e histología ósea y dental. Funciones, regiones y tipos de 

huesos
● Formación y desarrollo óseo y dental.
● Variabilidad individual y poblacional e implicaciones en el estudio bioarqueológico.
● Clase  Práctica  :   Identificación  de  huesos  y  dientes  humanos.  Reconocimiento  de  elementos

completos y fragmentos óseos. Tamaño, lateralidad y fusión de epífisis. Diferenciación entre restos

óseos adultos y no-adultos. Diferenciación entre el registro bioarqueológico y el faunístico.

UNIDAD 4: Aspectos básicos del trabajo de campo y laboratorio en los estudios bioarqueológicos.
● Protocolos  y  técnicas  generales  para  el  trabajo  de  campo.  Excavación,  registro,  recuperación,

transporte y resguardo de restos humanos.



● Protocolos y técnicas generales de laboratorio: limpieza, acondicionamiento, guardado y conservación

preventiva.
● Clase Práctica:   Recuperación y acondicionamiento de evidencia bioarqueológica.
● Clase Práctica:   Primeros pasos en el análisis del registro bioarqueológico. Confección de inventarios,

y diseños de fichas de registro y bases de datos según líneas de evidencia y problemática. Toma de

muestras óseas y dentales para estudios radiocarbónicos, de isótopos estables y ADN. Fundamentos

de osteometría e instrumentos de medición.

UNIDAD 5: Enfoques teóricos-metodológicos para la estimación de la edad y el sexo biológico.
● Métodos y técnicas osteológicas creadas a partir de colecciones documentadas. Alcances y 

limitaciones para el análisis del registro bioarqueológico.
● Indicadores óseos y dentales para la estimación de la edad. Edad biológica, edad cronológica y edad 

social.
● Indicadores óseos y dentales para la estimación del sexo biológico. Dificultad en la asignación sexual 

prepuberal.
● Importancia del desarrollo de nuevas técnicas y métodos de asignación sexo-etaria en contextos 

bioarqueológicos (conjuntos mezclados, fragmentados y palimpsestos).
● Clase Práctica  : Determinación del perfil biológico (estimación de la edad y asignación sexual) de 

individuos adultos y no-adultos.

UNIDAD 6: Tafonomía humana
● Definiciones  y enfoques teórico-  metodológico en la  tafonomía  humana.  De la  zooarqueología  al

registro mortuorio.
● Fundamentos del proceso de descomposición cadavérica. Modelos de tafonomía forense aplicados a

los estudios bioarqueológicos.
● Factores  que  condicionan  la  variabilidad  del  registro  bioarqueológico:  factores  intrínsecos  (edad,

porosidad, densidad mineral ósea, estado nutricional del individuo, forma y tamaño de los huesos,

entre otros) y extrínsecos (agua, tipo de suelo, temperatura, oxígeno, flora y fauna, práctica funeraria,

entre otros).
● Primeros  pasos  en el  análisis  cuantitativo  y tafonómico del  registro bioarqueológico:  medidas  de

cuantificación ósea (NISP, NME, NMI, MAU y MAU%).
● Casos de estudio. Tafonomía en restos humanos arqueológicos y forenses.



UNIDAD 7: Paleodemografía
● Definiciones y conceptos básicos de demografía.  Características  demográficas  de las poblaciones:

tamaño,  densidad,  estructura,  fecundidad,  mortalidad,  migración.  Transiciones  demográficas  y

epidemiológicas.
● Introducción a los métodos y técnicas de los estudios paleodemográficos a partir de colecciones óseas

y dentales. Cuantificadores, índices, estimadores paleodemográficos. Alcances y limitaciones.
● Ejemplos arqueológicos.

UNIDAD 8: Paleopatología
● Variación ósea y dental normal y patológica. Diagnóstico diferencial en paleopatología. Los 

problemas de la inespecificidad de las lesiones óseas y la baja sensibilidad del esqueleto. 

Pseudopatología.
● Conceptos de estrés, salud, enfermedad. Estudios de nivel individual y poblacional. Perspectiva 

biocultural y paradoja osteológica. Paleoepidemiología.
● Técnicas de análisis macroscópicas, radioscópicas y bioquímicas; líneas de investigación no 

osteológicas: paleoparasitología, información contextual.
● Condiciones paleopatológicas: salud bucal, enfermedades infecciosas, metabólicas, neoplásicas, 

congénitas, lesiones traumáticas, etc.
● Ejemplos arqueológicos.

UNIDAD 9: Uso del cuerpo y estilo de vida
● Conceptos  anatómicos  básicos  del  sistema  músculo-esquelético.  Movimientos  y  propiedades

biomecánicas de los huesos. Clasificación básica de las articulaciones por su morfología y tipos de

movimientos. Clasificación de las entesis.
● Modificaciones óseas y estresores biomecánicos: Diagnóstico diferencial de Artropatías (OA, nódulos

de Schmorl, Osteofitosis espinal, Síndrome de Reiter, Artritis psoriásica, Espondilitis anquilosante,

Artritis reumatoide, Hiperostosis esquelética Idiopática Difusa); rasgos no-métricos vinculados a la

actividad (facetas extras, extensiones e impresiones articulares y apertura septal) y cambios entésicos

(entesis fibrocartilaginosas).
● Métodos de registro e interpretación.
● Reconstrucción de los niveles de demanda mecánica y uso del cuerpo. Alcances y limitaciones.
● Ejemplos arqueológicos.



UNIDAD 10: Estudios paleogenéticos y de isótopos estables
● Principios básicos, métodos y técnicas del análisis del carbono, nitrógeno, oxígeno y el estroncio en

tejidos  óseos  y  dentales.  Problemáticas  abordadas  a  través  de  los  estudios  de  isótopos  estables:

análisis paleodietarios, paleodemográficos y de historias de vida (migración).
● Fundamentos  de  genética.  Principios  metodológicos  y  técnicas  de  los  estudios  de  ADN antiguo

(mitocondrial y nuclear). Problemáticas abordadas a través de los estudios paleogenéticos: distancias

biológicas entre poblaciones, paleodemografía, prácticas mortuorias, parentesco. Escalas, marcadores,

alcances y limitaciones.
● Ejemplos arqueológicos.

UNIDAD 11: Nuevas bioarqueologías
● Nuevos  enfoques  teóricos  y  metodológicos  en  los  estudios  bioarqueológicos.  Bioarqueología  de

género  y  feminista,  Bioarqueología  de  la  Infancia;  Bioarqueología  Histórica,  Bioaqueologia  del

Colonialismo, Bioarqueologia de la violencia, osteobiografía, entre otros.
● Ejemplo  de  la  especificidad  disciplinaria  de  las  nuevas  bioarqueologías:  El  ejemplo  de  la

Bioarqueología  de la  infancia:  Subadultos  y no-adultos:  definiciones,  criterios  y sus  implicancias

teóricas  y  metodológicas  en  las  interpretaciones  arqueológicas.  El  rol  y  la  implicancia  de  la

identificación  y  reconocimiento  anatómico  de  la  infancia,  niñez  y  adolescencia.  Análisis  de  la

preservación  diferencial  en  contextos  arqueológicos.  Especificidad  de  los  indicadores  óseos

paleopatológicos y traumas en individuos no adultos.
● Casos de estudios arqueológicos.

UNIDAD 12: Legislación y ética en la investigación bioarqueológica.
● Marco normativo: Legislación nacional y provincial. Marco legal internacional. Autoridades de 

aplicación en diferentes jurisdicciones. Protocolos de actuación.
● Normativas y derechos sobre pueblos originarios. Consulta/Consentimiento Previo, Libre e Informado.
● Códigos y estándares éticos de asociaciones profesionales para el manejo y tratamiento de restos 

humanos (código de ética AAPRA; Código Deontológico de la AABA,etcs).
● Casos de ejemplo: Estudios bioarqueológicos con aval comunitario explícito, casos de

repatriación/restitución en Argentina. Comparación con casuística internacional.



d. Bibliografía, filmografía y/o discografía obligatoria, complementaria y fuentes, si 
correspondiera:

UNIDAD 1: Introducción a los estudios bioarqueológicos

Bibliografía obligatoria

Aranda, C. 2014. El campo de estudio de la bioarqueología. Revista QueHaceres 53(1): 53-64.

Barrientos,  G.  2001.  Una  aproximación  bioarqueológica  al  estudio  del  poblamiento  prehispánico
tardío del Sudeste de la Región Pampeana. Intersecciones en antropología 2: 03-19.

Buikstra, J.E., DeWitte, S. N., Agarwal, S. C., Baker, B. J., Bartelink, E. J., Berger, E., et al. 2022.
Twenty-first  century  bioarchaeology:  Taking  stock  and  moving  forward.  Yearbook  Biological
Anthropology 178(Suppl. 74): 54–114.

Martin, D., Harrod, R. y Pérez, V. 2013. La práctica de la Bioarqueología, En: Bioarqueología: Un
enfoque integrado para trabajar con restos humanos, 1-6. Springer: (Traducción interna).

Milner G.R y Larsen, C.S. 2023. Capítulo 27: Bioarqueología: Transformaciones en el estilo de vida,
la morbilidad y la mortalidad (pp. 458-473). En: C. Spencer Larsen (Ed.), A Companion to Biological
Anthropology. John Wiley & Sons, Inc. (Traducción interna)

Scabuzzo,  C.  2013.  Estudios  bioarqueológicos  del  sitio  Paso  Mayor,  sudoeste  de  la  provincia  de
Buenos Aires. Revista del Museo de Antropología 6: 49-62.

Bibliografía complementaria

García Laborde, P., Conforti, M.E. y Guichón, R.A. 2018. La dimensión social de la bioarqueología.
Propuesta de trabajo para una investigación que incluye restos óseos humanos en Argentina.  Revista
del Museo de Antropología 11(1): 27–140.

Larsen, C. 2002. Bioarchaeology: The lives and lifestyles of past people.  Journal of Archaeological
Research 10(2): 119-166.

Larsen,  C.S. y Walker,  P.L.  2010.  Capítulo  21: Bioarchaeology:  Health,  lifestyle,  and society  in
recent  human  evolution  (pp.  379–394).  En:  C.  Spencer  Larsen  (Ed.),  A Companion to  Biological
Anthropology, Blackwell: Malden.

UNIDAD 2: El ciclo de vida humano

Bibliografía obligatoria

Bogin, B. 1995. Crecimiento y desarrollo: reciente investigación evolutiva y biocultural. En: Boaz, N. y
L. Wolfe (Eds.), Biological Anthropology. The State of the Science, 49-70. International Institute for 
Human Evolutionary Research. USA (Traducción Cátedra de Antropología Biológica).



Bogin, B., Varea, C., Hermanussen, M. y Scheffler, C. 2018. Biología del curso de la vida humana:
Una perspectiva centenaria de la investigación sobre el patrón humano de crecimiento físico y su lugar
en  la  evolución  biocultural  humana.  American  Journal  of  Physical  Anthropology  165:834–85  :
(Traducción interna).

Goikoetxea Zabaleta,  I.  y Mateos Cachorro, A. 2011.  Crecimiento y desarrollo:  una perspectiva
evolutiva. Munibe 62: 5-30.

Morlesin, M. C., R. Guichón Fernández, y S. García Guraieb. 2023. Maduración vertebral no adulta
en  cazadores-recolectores  del  Holoceno  tardío  de  la  Patagonia  (Lago  Salitroso,  Argentina).
International Journal of Osteoarchaeology, 33(2), 330-344: (Traducción interna).

Saunders, S.R. 2008. Juvenile Skeletons and Growth-Related Studies. En: M.A. Katzenberg and S.R.
Saunders (Eds), Biological Anthropology of the Human Skeleton, 117-147.

Bibliografía complementaria

Agarwal, S.C. 2016, Bone morphologies and histories: Life course approaches in bioarchaeology.
American Journal of Physical Anthropology 159: 130-149.

De Witte, S. y Lewis, M. 2021. Medieval menarche: Changes in pubertal timing before and after the
Black Death. Am J Hum Biol. 33: e23439.

Gluckman,  P.D.  y  Hanson,  M.A.  2006.  Evolution,  development  and  timing  of  puberty.  Trends
Endocrinol Metab 17(1): 7-12.

Duren, D.L., M. Seselj, A.W. Froehle, R. W. Nahhas y R. Sherwood. 2013. Skeletal Growth and the
Changing  Genetic  Landscape  during  Childhood  and  Adulthood.  American  Journal  of  Physical
Anthropology 150:48–57

Walker, R., Gurven, M., Hill, K., Migliano, A., Chagnon, N., De Souza, R., Yamauchi, T. 2006 .
Growth  rates  and  life  histories  in  twenty-two  small-scale  societies.  American  Journal  of  Human
Biology 18(3): 295–311.

UNIDAD 3: Osteología humana: características de la anatomía ósea y dental.

Bibliografía obligatoria

Argote, N. y San Pedro, Z. 2016. Atlas para la determinación de la lateralidad en restos óseos humanos.
Boletín Galego de Medicina Legal e Forense 22: 17-34.
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Bollini, G., Atencio, J.P. y Luna, L. 2016. Caracterización de la dentición humana y aportes de la 
antropología dental para los estudios evolutivos, filogenéticos y adaptativos. En: Madrigal L. y R.



González-José (Eds.), Introducción a la Antropología Biológica, 619-649. Asociación Latinoamericana
de Antropología Biológica: Buenos Aires.

Campillo,  D.  y  Subirá,  M.E.  2004.  Osteología.  En:  Antropología  Física  para arqueólogos.  Ariel
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juvenil, 19- 35. Academic Press: Londres. (Traducción interna).

White, T. y P. Folkens 2005. Capítulo 4. Bone biology and variation (pp.31-48). Capítulo 6. Anatomical
terminology (pp.67-74). En: The Human bone manual. Elsevier Academic Press. Burlington.

Bibliografía complementaria
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Society: Columbia.
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White, T.D., Black, M.T. y Folkens, P. 2012. Human Osteology. Academic Press.

UNIDAD 4: Trabajo de campo y laboratorio.

Bibliografía obligatoria

Fondebrider, L. 2020. Guía forense para la investigación, recuperación y análisis de restos óseos (pp.
17-26). Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

Martínez,  G.,  Bayala,  P.  y  Flensborg,  G.  2009.  Estrategias  de  recuperación  y  conservación  de
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Sutton, M.Q. 2021.  Capítulo 2: In the field. Discovery and recovery (pp. 17.25). Capítulo 3: In the
laboratory:  description  and  basic  analysis  of  human remains  (pp.  26-52).  En:  Bioarchaeology:  an
introduction  to  the  archaeology  and anthropology of  the dead.  Abingdon,  Oxon;  New York,  NY:
Routledge.



Ubelaker, D. 2007.  Capítulo 2: Recuperación esquelética (pp. 26-60). En:  Enterramientos humanos:
excavación, análisis, interpretación. Sociedad de Ciencias Aranz: Donostia.

Bibliografía complementaria

Bass,  W.M.  1995.  Appendix  2:  Excavation  and  treatment  of  skeletal  remains  (pp.  329-338).  En:
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públicas o privadas.

Ley V/Nº 160./2018. Protocolo de tratamiento de restos humanos arqueológicos. Boletín Oficial Año
LX-129-46. Legislatura de la Provincia del Chubut, p- 2-5.

Decreto 701/10. Comunidades indígenas.

AAPRA. 2010. Código de ética profesional.

AABA 2014.  Código  deontológico  para  el  estudio,  conservación  y  gestión  de  restos  humanos  de
poblaciones del pasado. Redactado por la Sub-Comisión de Ética de la Asociación de Antropología
Biológica Argentina, compuesta por C. Aranda, G. Barrientos y M. Del Papa. Revista Argentina de
Antropología Biológica 16(2): 111-113.

ICOM. 2005. Código de Deontología del ICOM para los museos.

Cosmai, N.P., Folguera, G. y Outomuro, D. 2013. Restitución, repatriación y normativa ética y legal
en el manejo de restos humanos aborígenes en Argentina. Acta Bioethica 19(1): 19-27.

Di Fabio Rocca, F., Russo, M.G., Arencibia, V. y Seldes, V. 2021.  Ancient DNA studies: Use of
ethnonyms and collaborative research in South America. Journal of Anthropological Archaeology 61:
101265.

Endere, M. L. 2018. Algunas Reflexiones Sobre la Protección del Patrimonio Arqueológico a Quince



Años de la Sanción de la Ley 25.743. Práctica Arqueológica 1(3): 1-15.

Guichón,  R.A.,  García  Laborde,  P.,  Motti,  J.  M.,  Martucci,  M.,  Casali,  R.,  Huilinao,  F.,
Maldonado, M., Salamanca, M., Bilte, B., Guevara, A., Gallardo Pantoja, C. G., Suarez, M. A.,
Salerno, M. A., Valenzuela, L. O., D’Angelo del Campo, M. D., & Palacio, P. I. 2015 . Experiencias
de trabajo conjunto entre investigadores y pueblos originarios. El caso de la Patagonia austral / Joint
work experiences between researchers and native communities, the case of Southern Patagonia. Revista
Argentina de Antropología Biológica 17(2):1-8.

Ramundo,  P.S.  2012.  Legislación  del  patrimonio  arqueológico  argentino:  la  compleja  articulación
entre teoría y práctica. Cuadernos electrónicos 8: 89-96.

Squires, K. y García-Mancuso, R. 2021. Desafíos éticos asociados al estudio y tratamiento de restos
humanos en las ciencias antropológicas en el siglo XXI. Revista Argentina de Antropología Biológica
23(2): 1-22.

Squires,  K.,  Roberts,  C.A.,  Sardi,  M.  L.  y  Márquez-Grant,  N.  2022.  Ética,  Bioarqueología  y
Publicaciones Científicas: Un Estudio de Caso. RUNA, Archivo Para Las Ciencias Del Hombre 43(2):
245-264.

Bibliografía complementaria

Bazán,  V.  2003.  Los  derechos  de  los  pueblos  indígenas  en  Argentina:  diversos  aspectos  de  la
problemática. Sus proyecciones en los ámbitos interno e internacional.  Boletín Mexicano de Derecho
Comparado XXXVI(108): 759 - 838.

Endere, M.L. y Rolandi, D. 2007. Legislación y gestión del patrimonio arqueológico. Breve reseña de
lo acontecido en los últimos 70 años. Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología XXXII: 33-
54.

Endere, M.L. y Ayala, P. 2012.Normativa legal, recaudos éticos y práctica arqueológica. Un estudio
comparativo de Argentina y Chile. Chungará 44(1): 39-57.

Guichón Fernández,  R.,  Borella,  F.  y  García  Guraieb,  S.  2021.  Evaluación  de  la  actividad  de
carnívoros en un entierro secundario individual  en la Bahía San Antonio,  Provincia de Rio Negro.
Comechingonia. Revista De Arqueología 25(1): 5-23.

e. Organización del dictado de seminario

Este seminario se propone como de dictado presencial debido a la naturaleza teórico- práctica de sus
contenidos. La asistencia de los alumnos debe ser del 80% y el dictado de clases será presencial de 4
(cuatro) horas semanales.  Se realizarán exposiciones introductorias a cada tema durante la primera
parte de cada clase, con soporte audio visual. Se promoverá la interacción entre docentes y estudiantes,
con



preparación  y  exposición  en  clase  de  bibliografía  especializada  en  los  que  se  ejemplifiquen  las
aplicaciones de las diferentes líneas de investigación introducidas y a través de clases prácticas. Estas
involucrarán  aprendizajes  relacionados  con  la  identificación,  manipulación  y  análisis  de  distintos
aspectos del registro bioarqueológico, a través de actividades con distintos materiales didácticos. Se
promoverá  que  dichas  actividades  se  realicen  en  forma  grupal  para  fomentar  la  discusión  y  la
consolidación  de  los  contenidos  abordados  clase  a  clase,  lo  cual  es  necesario  ya  que  las  últimas
unidades del programa se apoyan sobre los contenidos básicos impartidos en las primeras. La nota de
cursada se obtendrá de la exposición oral de un tema del programa a elección de los y las estudiantes en
los  que  se  identifiquen  los  fundamentos  teórico-metodológicos,  el  diseño  de  investigación  y  los
principales  resultados  de  la  línea  de  investigación  abordada  en  un  caso  de  aplicación.  Estas
exposiciones se realizarán durante las últimas clases. Una vez finalizado el cuatrimestre, los alumnos
deberán presentar un trabajo monográfico para la aprobación del seminario.

Seminario cuatrimestral
(presencial)

El seminario se dictará completamente en modalidad presencial en un aula y horario 
predefinidos (Se adjunta nota justificando la solicitud y con horario tentativo 
propuesto).

Carga Horaria:

Seminario
cuatrimestral

La carga horaria será de 64 horas (sesenta y cuatro) horas totales, con clases semanales de 
4 (cuatro).

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:
Para alcanzar la regularidad del seminario es condición que los/las estudiantes deban asistir al 80% de
las clases dentro del horario fijado y aprobar con un mínimo de 4 (cuatro) la cursada. Para ello los/las
docentes realizarán exposiciones introductorias a cada tema durante la primera parte de cada clase, con
soporte audio visual y material didáctico en los casos necesarios. Se promoverá la interacción entre
estudiantes,  a través de la exposición grupal de diferentes  trabajos  incluidos en la bibliografía  que
ejemplifican casos de aplicación de las diversas líneas de investigación introducidas. Además, los/las
estudiantes  resolverán  breves  trabajos  prácticos  de  forma  grupal  a  lo  largo  de  las  distintas  clases
prácticas planificadas.

Aprobación del seminario:
Los/as  estudiantes  que  cumplan  los  requisitos  mencionados  deberán  presentar  el  trabajo  final
monográfico  que  será  calificado.  La  calificación  final  resultará  del  promedio  de  la  nota  de
regularización



del seminario y de la nota de dicha monografía final.
.

VIGENCIA DE LA REGULARIDAD: El plazo de presentación del trabajo final de los seminarios es
de 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.

g. Recomendaciones

Se sugiere que las/los estudiantes hayan cursado la materia Antropología Biológica y Paleoantropología
de la carrera. Cabe aclarar, que el seminario es pertinente para las dos orientaciones de la carrera de
Ciencias Antropológicas (i.e. Antropología Sociocultural y Arqueología). No solo incluye contenidos
específicos de la especialidad de bioarqueología, sino también el tratamiento y discusión de aspectos
bioantropológicos, demográficos y epidemiológicos de sociedades modernas.
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