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Prólogo

 Esta publicación recopila las versiones escritas de las ponencias presentadas en las IX 
Jornadas de Jóvenes Investigadores en Ciencias Antropológicas del Instituto Nacional de 
Antropología y Pensamiento Latinoamericano, que se llevaron a cabo entre el 5 y el 9 de noviembre de 
2012 en la sede de dicha institución.
 La convocatoria que tuvo esta novena edición de las Jornadas revela que continúa 
siendo un espacio apropiado y un jalón académico para quienes comienzan a incorporarse a 
proyectos de investigación, tanto para aquellos que ya han transitado por las vicisitudes de 
elaborar una tesis, tesina o trabajo final de grado, como para quienes están en los momentos 
finales de su ciclo de grado. Para todos ellos, las exposiciones y posteriores elaboraciones de artículos 
constituyen una forma efectiva de entrenamiento en la generación de un discurso académico 
claro. Como en oportunidades anteriores, la convocatoria de estas Jornadas ha superado el ámbito 
académico de la Universidad de Buenos Aires para reunir también a jóvenes investigadores de la 
Universidades de La Plata, Olavarría, Rosario, Córdoba, Tucumán, Catamarca y Jujuy, 
permitiendo el intercambio de ideas y el debate.
 Estamos frente al feliz resultado colectivo de mucha energía y compromiso invertidos, 
en primer lugar, por los estudiantes y graduados que realizaron la presentación oral y su 
versión en forma de artículo. Sin embargo, también es el producto de la atención que le dedicaron 
los evaluadores a los artículos presentados y sin dudar, de la incansable tarea del Equipo Editorial, 
quien dedicó su tiempo para convocar a los evaluadores, asesorar a los autores y realizar 
concretamente el trabajo de edición y homogeneización, una labor que conlleva prestar 
atención a numerosos y pequeños detalles.
 Este libro sirve también como un itinerario que nos guía por la selección de diferentes 
ámbitos de investigación en las Ciencias Antropológicas, que son los que concitan la atención 
de los que están por graduarse o están recién recibidos, tanto en Antropología Social como en 
Arqueología. Los 47 artículos recopilados en este volumen son un ejemplo actual de la variedad 
de intereses de investigación, como puede observarse en el índice. En el ámbito de la 
Antropología Social predominan las temáticas de la antropología política, los estudios de 
salud y género, y los que se refieren a procesos identitarios y simbólicos. Los estudios 
bioarqueológicos y de antropología biológica han sido los más numerosos en esta edición 
de las Jornadas, revelándose como el ámbito de investigación más seleccionado por los 
expositores. Dentro de la rama de la Arqueología, predomina la presentación de resultados de 
análisis de diferente tipo de evidencia, los estudios de los procesos de formación del registro 
arqueológico y los referidos a la arqueología histórica y la etnoarqueología. Respecto de todos 
los trabajos presentados, estamos muy satisfechos al decir que han cumplido ampliamente con los 
requerimientos de originalidad, metodología clara, buena exposición de resultados y conclusiones 
adecuadas.
 La propuesta de las Jornadas de Jóvenes Investigadores en Ciencias Antropológicas 
del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano adquiere relevancia 
en épocas en las que la inserción en el mundo académico se hace cada vez más difícil y 
exigente, posicionándose como un espacio para la interacción, el intercambio teórico y 
metodológico y el debate entre las diferentes ramas de la Antropología. Por todo ello, agradecemos 
todos los esfuerzos puestos en su concreción y en la elaboración de este volumen.

Dra. Ana Gabriela Guráieb
COORDINACIÓN EDITORIAL
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LA FOTOGRAFÍA COMO HERRAMIENTA PARA DIFUNDIR LA PRÁCTICA 

ARQUEOLÓGICA: UN CASO DE INTERACCIÓN CON LA POBLACIÓN ESCOLAR EN 

LOS ANTIGUOS, SANTA CRUZ 

 

Mercedes Rocco*
1
 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La vinculación con la comunidad de Los Antiguos (NO de la provincia de Santa Cruz) 

se inició en el año 2005 dentro del marco de un proyecto de investigación arqueológica. Estas 

interacciones tuvieron como fin difundir los resultados de la investigación a la comunidad en 

general y también contribuir al proceso de construcción de la identidad a través de los 

conocimientos generados por los trabajos de arqueología, antropología e historia local 

desarrollados por nuestro equipo (Figuerero Torres et al. 2008; Horwitz 2009; Mengoni 

Goñalons et al. 2010, 2012; San Martín 2011). Desde ese momento la población escolar ha 

tenido diferentes acercamientos a nuestro trabajo arqueológico por medio de actividades que 

incluyeron charlas, talleres y la presentación de material audiovisual (Figuerero Torres 2011). 

No obstante, en el transcurso de estas experiencias previas detectamos dos problemas que 

tuvimos en cuenta para mejorar el impacto de futuras acciones. Primero, que la distancia de 

nuestro lugar de trabajo académico al lugar de trabajo de campo dificultaba la continuidad de la 

interacción con la comunidad. Segundo, que nuestra estadía en el campo y, por ende, la 

presencia en la comunidad, era mayormente estival, de modo que se superponía poco con el año 

escolar. Esto hacía difícil el acceso a los chicos en conjunto y también el seguimiento para 

verificar el éxito de estos acercamientos. De esta manera surgieron dos disparadores para 

ensayar nuevas alternativas: ¿cómo continuar y mantener este vínculo? y ¿cómo evaluar el 

impacto de estas actividades? 

 

 

CONTEXTO DE LA ACTIVIDAD 

 

A lo largo de estos años hemos interactuado con diferentes sectores de la comunidad, 

como docentes, escolares, residentes de diferentes edades y visitantes (Horwitz 2009, 2010; San 

Martín y Horwitz 2010). En este caso nos centramos en la comunidad escolar porque en las 

experiencias pasadas los jóvenes han expresado una serie de inquietudes e intereses con 

                                                
*1Instituto de Arqueología, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. 

mercedesrocco@gmail.com 
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respecto a cómo se desarrolla la investigación arqueológica. Las mismas se referían tanto al 

trabajo de campo como al trabajo de laboratorio. Durante nuestra estadía en el pueblo estamos 

frente a la comunidad en un contexto urbano, por ejemplo, al dar una charla en un aula de la 

escuela. Si bien hemos realizado talleres de excavación para chicos (Horwitz 2010), éstos se 

dieron en la Casa de la Cultura y en un aula de la escuela, por lo que fueron teóricos y virtuales. 

Por lo tanto, gran parte de nuestro trabajo, tanto de campo como de laboratorio, aún es invisible 

para ellos. En este contexto se despertaron en los escolares interrogantes, tales como: ¿qué 

buscan?, ¿qué hacen con los materiales que se llevan?, ¿todo lo que encuentran les sirve? Estas 

preguntas, que se refieren tanto al trabajo de campo como al trabajo de laboratorio, fueron 

recogidas por los diferentes integrantes del equipo (por ej., Horwitz 2009) y decidimos aquí 

rescatarlas y responderlas. 

 

 

ACERCAMIENTO CONCEPTUAL 

 

Para responder a estas inquietudes y dar a conocer todo el proceso de investigación que 

llevamos a cabo, recurrimos a una herramienta cuya utilidad reside en su impacto visual: la 

fotografía. Las fotografías registran visualmente una situación y transmiten una idea y una 

perspectiva; son recortes de la realidad que admiten diferentes lecturas e interpretaciones. La 

imagen juega un rol importante en la transmisión, conservación y visualización de las 

actividades políticas, sociales, científicas o culturales; es por eso que constituye un documento 

social (del Valle 1999). Haciendo énfasis en la dimensión documental de la fotografía, optamos 

por realizar un fotoreportaje sobre nuestro trabajo porque ofrecía el medio más adecuado para 

canalizar nuestro objetivo de comunicarnos con la comunidad escolar. Lo utilizamos como un 

canal visual de transmisión de información, donde las imágenes ofrecen un testimonio valioso 

de nuestras prácticas para poder mostrarles a los chicos lo que hacemos desde nuestra 

perspectiva.   

Desarrollar metodologías para evaluar los cambios en la percepción de la comunidad es 

una inquietud ya establecida en nuestro equipo de trabajo (Horwitz 2010). De modo que en esta 

oportunidad también necesitábamos apoyar la actividad propuesta con alguna evaluación del 

impacto que esta acción podría tener potencialmente. Es por esto que junto con las imágenes les 

presentamos a los jóvenes una serie de preguntas. 
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DISEÑO DE LA PROPUESTA 

 

Integrantes del equipo se pusieron en contacto con directivos y maestros de la Escuela 

Provincial E.G.B. N° 17 de Los Antiguos, para acercarles la propuesta, y ellos sugirieron que la 

actividad era adecuada para los chicos de 7° grado debido a que los temas de la currícula se 

vinculaban con la arqueología regional. En ese momento los profesores estaban planeando una 

visita a Cuevas de las Manos para el curso, por lo que trabajar el tema de la práctica 

arqueológica aportaría conocimiento para abordar la excursión. El fotoreportaje se insertó en 

una serie de actividades desarrolladas en el segundo semestre escolar del año 2012. A modo de 

introducción al tema los docentes proyectaron un documental sobre arte rupestre del NO de 

Santa Cruz  realizado para la TV en cuya producción intervino nuestro equipo de investigación 

(“Argentina: Ancient Patagonia People” 2007). Una semana después algunos arqueólogos de 

nuestro equipo visitaron el curso y debatieron con los chicos acerca del video, preparando de 

esta manera el terreno para lo que vendría luego. Como seguimiento a este taller y atendiendo a 

las necesidades e intereses de los alumnos, propusimos a los docentes y chicos realizar la 

actividad del fotoreportaje un par de meses después.  

Para la confección del fotoreportaje seleccionamos ocho tareas representativas de 

nuestra práctica arqueológica. Las situaciones elegidas incluyeron temas como: la excavación, 

la prospección de terreno, la documentación de material in situ, el acondicionamiento y 

almacenaje de los materiales, el análisis en el laboratorio, las presentaciones de trabajos 

científicos en congresos, las charlas y talleres con la comunidad. Recurrimos al archivo 

fotográfico del proyecto para ilustrar la mayor parte de estas tareas y fotografiamos 

especialmente otras para esta actividad. Agregamos a todas un epígrafe con una breve 

explicación de cada situación. Los mismos fueron escritos en un lenguaje apropiado para el 

grupo de edad, luego de haberlo consultado con los docentes. 

Junto con las imágenes formulamos una serie de preguntas para que los chicos 

respondan antes de ver las fotos, y otra para que respondan luego de verlas. El propósito de las 

preguntas fue conocer sus ideas previas, poder evaluar si el medio elegido produjo algún cambio 

en la percepción que ellos tienen de nuestra práctica y crear un espacio para que ellos pudieran 

expresar sus preguntas e intereses.  

La actividad fue diseñada usando las herramientas de Google Drive para ser respondida 

online por los alumnos en forma individual y de manera anónima. Con dichas herramientas 

confeccionamos un formulario con las preguntas y las fotos. Lo expusimos en internet, en 

fuentes de código abierto, para que los chicos puedan verlo y realizarlo usando la conexión 

disponible en la escuela. Cuidamos de que las consignas fueran simples y claras de modo que 

nuestra presencia en el lugar no fuera necesaria y bastara solo la supervisión del docente en el 

aula. 
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Otros actores muy importantes de esta experiencia fueron los docentes, quienes tal 

como se mencionó, revisaron tanto los epígrafes como así también las preguntas para 

asegurarnos de que sean adecuadas para el grupo de edad, y también acompañaron a los chicos 

en el aula durante la realización de la actividad. 

 

 

RESULTADOS  

 

Diez chicos de 7° grado realizaron la actividad a principios del mes de noviembre de 

2012 en la sala de computación de la escuela. Lo hicieron en dos tandas, en días separados para 

que cada uno pudiera utilizar una computadora y contestar el cuestionario individualmente. La 

docente del curso los supervisó pero no intervino en las respuestas de los chicos. Ella nos 

comunicó que los chicos no presentaron dificultades para trabajar y que se esforzaron por 

responder de manera adecuada y sin faltas de ortografía. 

En las cinco preguntas anteriores a la observación de las fotos los chicos confirmaron 

tener conocimiento previo sobre el tema, como por ejemplo, que “los arqueólogos buscan 

materiales e información de las personas del pasado”. Creemos que estos conocimientos previos 

se deben no solamente a las charlas que compartimos con ellos, sino que en gran medida se 

deben a que los chicos en el pueblo y alrededores viven en contacto con artefactos, pinturas y 

relatos acerca de las personas que habitaron ese lugar en el pasado y, por lo tanto, hay cierta 

información circulando. En las cinco preguntas posteriores a la observación del fotoreportaje los 

chicos aseguraron haber aprendido cosas que antes no sabían acerca de nuestra práctica como 

arqueólogos; como por ejemplo, que “los arqueólogos analizan los materiales en el laboratorio”. 

Finalmente expresaron las preguntas que les interesaba hacernos. Algunas de ellas fueron: 

¿cómo saben en qué lugares buscar materiales? y ¿qué hacen con los materiales luego de 

analizarlos? 

Por lo tanto el principal cambio que notamos en la percepción de los chicos acerca de 

nuestro trabajo a través de esta actividad es que utilizaron sus conocimientos previos sobre el 

tema, los complementaron con la nueva información que les brindamos y de esta manera 

profundizaron sus conocimientos acerca de la práctica arqueológica.  

 

 

CONCLUSIONES 

 

La modalidad de las fotos les proveyó a los alumnos una comprensión más amplia de 

nuestras actividades. Reforzaron los conocimientos que tenían y los estimuló para adquirir 

nuevos saberes. El cuestionario online resultó novedoso por ser interactivo para los chicos y,  
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además, a través de la actividad se realizó un aporte a los objetivos de enseñanza de los docentes 

a partir del conocimiento de cómo trabajan los arqueólogos. Con esta propuesta los chicos 

pudieron expresar sus intereses a través de un medio que les atrae, que no es pasivo, sino activo, 

y lograron apropiarse de ese espacio, dándonos la posibilidad de poder evaluar el impacto de la 

actividad a través de sus respuestas y comentarios, punto que no habíamos logrado con las 

actividades implementadas anteriormente. Por otra parte, el medio elegido permitió realizar esta 

actividad a distancia sin que nosotros estuviéramos presentes, y en época de clases. Esto 

constituye una nueva plataforma de comunicación con la comunidad escolar que permite una 

continuidad del vínculo que de otro modo no sería posible debido a la distancia. Cabe destacar 

que debido al contexto de esta comunidad de frontera donde muy pocos chicos tienen conexión 

a internet en sus casas y tampoco tienen acceso a las computadoras del programa “Conectar 

igualdad”, la actividad no se hubiese podido realizar de no haber estado contenida dentro de la 

escuela y utilizando sus recursos informáticos. 

A través de estas acciones logramos crear un nuevo vínculo de comunicación y ensayar 

alternativas novedosas de interacción e intercambio de conocimientos y experiencias. Pudimos 

mostrarles nuestra visión del trabajo que hacemos, pudimos conocer las percepciones que los 

jóvenes de la comunidad de Los Antiguos tienen de nuestra investigación arqueológica en la 

región, y los chicos pudieron expresar las dudas e inquietudes que nuestro trabajo les despierta. 

Sobre la base de sus inquietudes podemos pensar qué tenemos para ofrecerles y cómo continuar 

este vínculo. 

Entendemos que nuestra práctica no se da aislada sino integrada a una trama social 

mayor en la que la gente de la comunidad local ocupa también un rol, ya sea pasivo o activo 

(Bellelli 2012; Mengoni Goñalons et al. 2013). Por eso trabajamos para lograr una investigación 

responsable que respete la diversidad de miradas al pasado y asuma un compromiso por trabajar 

en colaboración para y con la comunidad. Esperamos con esto estimular la valoración de los 

lugares y objetos arqueológicos del área y fomentar la noción de responsabilidad compartida 

que es necesaria para su preservación. 
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