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A. FUNDAMENTACIÓN Y DESCRIPCIÓN

Actualmente la investigación evolucionista en Antropología y Arqueología constituye un
campo de conocimiento vigoroso y en constante desarrollo. En este marco, durante los
últimos años se ha avanzado mucho desde lo teórico y lo metodológico, con aplicaciones
del marco evolucionista a casos de estudio etnográficos y arqueológicos, abordando una
diversidad de problemáticas de estudio ligadas a la adaptación humana y la evolución
cultural, sea ésta adaptativa o neutra. Como generalidad, los principales ejes de discusión e
investigación en el evolucionismo moderno en Antropología y Arqueología se interrogan
acerca de las causas de la diversidad humana en términos culturales y conductuales, del rol
de la biología en los patrones de comportamiento humano, y de las metodologías necesarias
para describir y explicar a esta diversidad en los términos de la teoría evolucionista
moderna. Considerando que los contenidos teóricos y prácticos de esta perspectiva de
investigación no están presentes en profundidad en la currícula de formación de grado,
surge la necesidad de un seminario específico para abordarlos con cierto nivel de detalle.
Sobre esta base, el presente seminario busca generar un marco académico adecuado para
transmitir los elementos teóricos y metodológicos centrales del evolucionismo en
Antropología y Arqueología moderna, mediante estudios de casos actuales.

B. OBJETIVOS DEL SEMINARIO

El objetivo principal de este seminario es ofrecer conocimiento detallado de los distintos
acercamientos teóricos vigentes en la investigación evolutiva en Arqueologia y
Antropologia, y proporcionar los elementos fundamentales para la aplicación de las



herramientas metodológicas que están disponibles en la bibliografía. En este sentido, es
central el análisis de diferentes modelos y aplicaciones en distintos campos tanto de la
Antropología como de la Arqueología, apuntando a que se genere un aprendizaje de las
lógicas explicativas, la construcción de hipótesis de trabajo, y la aplicación de metodologías
etnográficas y arqueológicas específicas.

Otro objetivo particular del seminario es alentar y facilitar la elaboración, integración y
discusión de las diferentes perspectivas conceptuales y metodológicas en Antropología y
Arqueología evolutiva, permitiendo formar un criterio crítico propio para el manejo de los
conceptos presentados. Finalmente, se fomentará la incorporación de los nuevos
conocimientos en la investigación y la práctica profesional de los y las estudiantes.

C. CONTENIDOS

Unidad 1. Aproximaciones actuales en Antropología y Arqueología Evolutiva.

Las aproximaciones de la Ecología Evolutiva Humana, y otras ciencias de la conducta, la
Evolución Cultural y la Arqueología Evolutiva. Cognición Humana, Toma de decisiones y
Evolución.

Unidad 2. La lógica de la investigación evolucionista en Antropología y Arqueología.

Modelos y causalidad. Selección y fitness. Unidades y escalas. Adaptación. Azar y
variación neutra. Herencia, el modelo de Herencia Dual, Herencia ecológica y
Construcción de Nichos.

Unidad 3. Procesos y patrones de microevolución cultural y adaptación.

La microevolución cultural como proceso de cambio cultural por mecanismos de
aprendizaje social, innovación y replicación. Patrones emergentes del comportamiento
adaptativo en el largo plazo. Mecanismos de transmisión, conceptos de sesgos, unidades de
transmisión cultural, demografía, y patrones emergentes de la transmisión cultural.

Unidad 4. Procesos y Patrones en macroevolución cultural. La macroevolución cultural
como proceso de descendencia con modificación de linajes culturales. Tempo y Modo en
evolución cultural. Filogenias cladistas. Filogenias reticuladas. Evolución selectiva de los
nichos humanos.
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E. ORGANIZACIÓN DEL DICTADO DE SEMINARIO: CARGA HORARIA Y
DISTRIBUCIÓN ENTRE MODALIDADES DE CLASE (TEÓRICOS,
TEÓRICO-PRÁCTICOS, TRABAJOS PRÁCTICOS, TALLERES U OTRAS),
CARÁCTER DE LAS ACTIVIDADES PARA LAS DISTINTAS MODALIDADES DE
CLASE PLANIFICADAS:

Seminario Cuatrimestral.

Total de horas semanales: 4 hs. Repartidas en una primera parte de 2 horas en las que se
elaborarán lecturas teóricas, y una segunda parte de 2 horas para el desarrollo y discusión
de casos de estudio. Todas las clases quedarán disponibles en formato de vídeo para que
puedan ser tomadas desde los canales de contenidos multimedia YouTube.

Total de horas cuatrimestrales: 64 hs.

F. MODALIDAD DE TRABAJO



El seminario se dictará en modalidad virtual, en clases de 4 horas, divididas en dos módulos
de 2 (dos) horas cada uno. El primer módulo consistirá en una clase en las que se dictarán
los conceptos teóricos básicos de cada unidad, mediante bibliografía principalmente teórica.

El segundo módulo consistirá también en una clase de (2) horas de duración, y estará
dedicado a la aplicación de los conceptos teóricos a casos empíricos concretos del universo
arqueológico y etnográfico. En ambas instancias se buscará estimular la discusión crítica de
los contenidos teóricos y prácticos.

El dictado de todas las clases se realizará en la plataforma Microsoft Teams de la FFyL, u
otra similar y se utilizará el Campus Virtual de la Facultad como espacio de comunicación,
consulta y transferencia de materiales didácticos. Con el fin de asegurar la participación de
todos los inscriptos, las clases quedarán disponibles en formato de vídeo, para que puedan
ser consultadas de manera asincrónica desde canales de contenido multimedia YouTube.
Además, las clases contarán con el soporte de guías de lecturas para facilitar la aprehensión
de los contenidos de cada una de las clases.

G. ORGANIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN: RÉGIMEN DE PROMOCIÓN Y
FORMAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN A UTILIZAR.

El seminario contará con dos instancias de evaluación. La primera consistirá en una
presentación oral individual (de un máximo de 15 minutos) de un tema a elección tomado
de la bibliografía obligatoria. Esta presentación puede estar acompañada de un soporte
visual en formato PowerPoint, lo cual es especialmente recomendado aquí. Esta instancia
se realizará hacia el final del período de clases, de manera que todos los conceptos incluidos
en el programa hayan sido previamente trabajados durante la cursada. Estas presentaciones
evaluatorias no serán grabadas.

La segunda instancia consistirá en la elaboración de un trabajo final de tipo monográfico en
el que se espera la aplicación y la discusión de una selección bibliográfica del programa.

Es condición para alcanzar la REGULARIDAD del seminario:

• Aprobar con un mínimo de 4 (cuatro) la primera instancia de
evaluación mencionada.

Quienes cumplan con los requisitos mencionados podrán presentar el trabajo final. La
calificación final del seminario será un promedio de las notas obtenidas en ambas instancias
de evaluación.



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 la cátedra.


