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A. FUNDAMENTACIÓN Y DESCRIPCIÓN 

Existe un consenso científico en el siglo XXI acerca de la denominación del período 
cronológico actual, que puede y debe ser distinguido del Holoceno, y que se ha dado a 
llamar el Antropoceno. En este seminario se presenta el concepto del Antropoceno y se 
exploran los debates principales sobre su definición, sus límites cronológicos y su alcance. 
Estos debates, lejos de estar saldados, son actualmente puntos de partida para reflexionar 
acerca de cómo los humanos interactuamos con nuestro entorno. 
La discusión acerca de si estamos atravesando “la era de los humanos” ha desbordado el 
ámbito científico y es ya parte de la cultura popular. Sin embargo, dentro del ámbito 
científico el debate gira en torno a los fundamentos de esta definición: ¿está basado en 
evidencias geológicas o culturales? Independientemente de cuál sea el agente 
responsable, lo relevante del debate es si los cambios ambientales y la pérdida masiva de 
biodiversidad son rasgos propios del tiempo en el que nos toca vivir, o bien son procesos 
de interacción entre humanos y sus ecosistemas que habrían comenzado mucho antes.  
Los seres humanos hemos venido desarrollando una influencia creciente sobre la Tierra 
desde hace miles de años. Con el inicio de la Revolución Industrial la humanidad representó 
una fuerza geológica más pronunciada, aunque no fue hasta la mitad del siglo XX que ésta 
impactó de una manera acelerada como un fenómeno global y sincrónico. En este contexto, 
los arqueólogos, así como los investigadores de otras disciplinas, nos vemos obligados a 
evaluar y considerar las evidencias materiales de los cambios que pueden ser considerados 
climáticos, físicos, biológicos e ideológicos. Pensar el Antropoceno implica considerar cómo 
éste afecta nuestro oficio, y también cómo la Arqueología puede contribuir a los debates 
actuales.  
En particular, en el seminario se examinan las formas en las que el concepto del 
Antropoceno se aborda en Arqueología. Las formas en las que entendemos los impactos 
humanos en nuestro planeta se basan fundamentalmente en lo que sabemos sobre las 
interacciones entre el ser humano y el medio ambiente en el pasado. De esta manera, se 
desarrolla una visión de la Arqueología que une el pasado y el presente, resaltando que 
ninguna otra ciencia social recopila y analiza datos que abarcan siglos o milenios y tiene la 
capacidad de investigar el pasado en cuenta larga, lo que nos permite comprender los éxitos 
y fracasos de los sistemas humanos que operan a lo largo del tiempo. Muchas respuestas 
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al cambio ambiental ocurren en estas escalas cronológicas extendidas, y los arqueólogos 
pueden ayudar a evaluar la efectividad de la adaptación a largo plazo a ambientes 
específicos. 
Asimismo, a lo largo del seminario se propone el trabajo con casos de estudio arqueológicos 
que ejemplifican cómo la información generada desde nuestra disciplina puede aportar a 
las investigaciones de impacto antrópico, evaluar situaciones de riesgo ambiental, participar 
en el lineamiento de políticas públicas y planes educativos para el desarrollo sostenible de 
las comunidades en su paisaje biocultural. De esta manera la arqueología puede aportar al 
estudio interdisciplinario del Patrimonio biocultural incluyendo tanto los conocimientos, 
innovaciones y prácticas tradicionales de los pueblos del pasado y del presente, así como 
los recursos naturales y genéticos de los escenarios que crean y recrean en los paisajes 
del pasado y de la actualidad. Examinaremos los debates científicos e interdisciplinarios 
sobre la identificación, clasificación y significado del Antropoceno, sobre sus límites 
cronológicos, y sobre los usos del concepto en el presente, así como sus críticas más 
importantes. 

B. OBJETIVOS DEL SEMINARIO 

Este seminario introducirá a los estudiantes al concepto del Antropoceno, así como a 
debates sobre su definición y límites cronológicos. Si bien la experiencia práctica con los 
métodos utilizados para explorar el impacto humano en el pasado en sus entornos está más 
allá del alcance de este curso, una revisión de estudios de casos y los métodos aplicados 
para su investigación tienen como objetivo producir estudiantes informados y consumidores 
críticos de datos y argumentos sobre el Antropoceno, conscientes de las potencialidades y 
limitaciones tanto de las investigaciones paleoambientales como las arqueológicas sobre la 
reconstrucción de las interacciones pasadas entre humanos y sus entornos.       

C. CONTENIDOS 

UNIDAD 1. EL Antropoceno: Definición de conceptos y marcos teóricos 
El debate en torno a las evidencias y argumentos que sostienen el comienzo de una nueva 
época en la historia de la Tierra. ¿Se trata de un concepto geológico o de uno cultural? 
¿Cuándo comienza? ¿Tiene fin? ¿Cuál es su jerarquía (era, periodo, época, edad)? ¿Cuál 
es su escala espacial? Líneas de evidencia paleo-ambientales: registro sedimentario, 
registro de microvestigios de flora, registros de modificaciones en la atmósfera. 
Transformaciones positivas, negativas o neutras del ambiente. Intensidad de las 
transformaciones en distintas escalas temporales y espaciales. 
 
UNIDAD 2. El antropoceno y el cambio climático  
La Arqueología ambiental: marcos teóricos,  definiciones básicas, líneas de análisis y 

problemáticas de estudio. ¿Existen paisajes prístinos? Debate sobre el cambio climático y 

el impacto antrópico. Métodos y técnicas para estudiar el impacto antrópico. Casos de 

estudio. 

UNIDAD 3. Arqueología, patrimonio biocultural y sustentabilidad 
Conceptualizaciones del patrimonio en arqueología y las nuevas perspectivas sobre el 
patrimonio biocultural. La interdisciplina en el abordaje del patrimonio biocultural. Una 
mirada crítica sobre la relación entre las poblaciones humanas y los paisajes a través del 
tiempo en cuenta larga. Qué podemos aprender de las estrategias desarrolladas en el 
pasado para hacer frente a los cambios climáticos. Resiliencia y cambio climático. Buenas 
y malas costumbres en el uso de los recursos naturales. 



 
Clase especial a cargo del Dr. JUAN PABLO MIYANO. “Ambiente, humanos y camélidos 
en el oeste tinogasteño: una perspectiva diacrónica (siglo IV a.C. - actualidad)”. 
https://uba.academia.edu/JuanPabloMiyano 
 
UNIDAD 4. El futuro del antropoceno  
Qué implicancias tienen los estudios paleoambientales y de impacto antrópico en la 

actualidad. Cómo podemos repensar nuestra forma de relacionarnos con nuestro entorno 

a partir del estudio de formas socio económicas alternativas. Modelos productivos 

sostenibles y Buen vivir. Modelos de co-gobierno y participación comunitaria. Perspectivas 

futuras, problemas y desafíos actuales: casos de estudio. Debate: ¿Podemos revertir el 

daño? 

Clase especial a cargo del Dr. MATÍAS BLAUSTEIN. “Ciencia y Antropoceno: extractivismo, 
contaminación, fronteras agrícolas y génesis de epidemias y pandemias”. 
https://uba.academia.edu/MatiasBlaustein/CurriculumVitae 
https://uba.academia.edu/MatiasBlaustein 
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E. ORGANIZACIÓN DEL DICTADO DEL SEMINARIO 
El seminario se dicta en modalidad virtual mientras duren las restricciones establecidas por 
el Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio definido por el gobierno nacional (DNU 
297/2020). Su funcionamiento se adecua a lo establecido en la Res. (D) Nº 732/20 y a la 
normativa específica dispuesta a los efectos de organizar el dictado a distancia. El dictado 
de clases se realiza a través del campus virtual de la Facultad de Filosofía y Letras y de 
otros canales de comunicación virtual que se consideren pertinentes para favorecer el 
intercambio pedagógico con los/las estudiantes. La carga horaria total es de 64 horas. La 
carga semanal es de 4 hs. 
 
Modalidad de Trabajo 
 
Actividades sincrónicas: se ofrecerá un encuentro virtual semanal a través de la plataforma 
Teams. En cada uno de los encuentros se abordarán las lecturas y temáticas detalladas en 
el programa del Seminario. Las clases presenciales estarán divididas en dos módulos. 
Durante el primer módulo, la metodología de trabajo consistirá en una exposición oral en 
vivo con soporte visual vía pantalla compartida, para luego dar espacio a la discusión de 
los conceptos expuestos y a la generación de intercambios con los alumnos. Durante el 
segundo módulo, se propondrán diversas actividades que permitirán la aplicación de los 
contenidos trabajados en la primera parte de la clase: uso de dinámicas de grupo, 
animación sociocultural y metodologías de taller, utilización de soportes audiovisuales y 
actividades en el campus virtual. El cronograma de temas y lecturas se publicará en el 
campus al inicio del Seminario. Los encuentros serán grabados y luego publicados en el 
campus para que estén disponibles a los cursantes. El seminario contará asimismo con dos 
clases especiales dictadas por docentes invitados, que consistirán en charlas de 45 minutos 
de duración, seguidas de espacios de debate de unos 30 minutos, aproximadamente, con 
los alumnos. Asimismo, durante las últimas semanas del Seminario los alumnos deberán 
realizar exposiciones orales grupales de 10 minutos (más 5 minutos para preguntas) sobre 
casos de estudio asignados a grupos de trabajo constituidos al inicio del seminario, vía 
campus. La presentación se realizará durante las sesiones de Teams, y los grupos de 
trabajo podrán incluir el material de apoyo visual (video o presentación o diapositivas) que 
consideren apropiado. 
 
Actividades asincrónicas: Semanalmente se publicarán las lecturas correspondientes al 
encuentro sincrónico de la semana, junto con breves guías de lectura.  
Asimismo, durante el transcurso de la cursada se conformarán los grupos de trabajo y se 
asignarán los casos de estudio sobre los que deberán trabajar para las presentaciones 
orales que se realizarán hacia el final del curso. Se espera que cada grupo interactúe de 
forma independiente a los encuentros sincrónicos del seminario. Deberán leer y discutir 
entre ellos el caso de estudio asignado, para luego preparar una presentación oral grupal 
de un máximo de 10 minutos que será expuesto durante la tercera semana del seminario. 
Se les recomendará fuertemente la realización de una presentación con diapositivas o bien 
un video como apoyo visual para la exposición del caso. Las docentes estarán a disposición 
por medio de correo electrónico o por el campus para despejar dudas y guiar al equipo de 
trabajo en caso que lo requiera. 



Las docentes pondrán a disposición un espacio de consultas socializadas en el foro del 
Campus, así como un correo electrónico para consultas individuales. 
La bibliografía completa del seminario estará disponible desde el inicio del mismo en el 
Campus virtual.  
 

F. ORGANIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN 
El sistema de regularidad y aprobación del seminario se rige por el Reglamento 
Académico (Res. (CD) Nº 4428/17) e incorpora las modificaciones establecidas en 
la Res. D 732/20 para su adecuación a la modalidad virtual de manera excepcional: 
i. Regularización del seminario: 
Es condición para alcanzar la regularidad del seminario aprobar una evaluación con un 
mínimo de 4 (cuatro) durante la cursada. Para ello los/las docentes a cargo dispondrán de 
un dispositivo definido para tal fin. 
ii. 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 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. 

 


