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PRIMERA APROXIMACIÓN AL ESTUDIO DEL SITIO 

HORNILLOS DEL MISTOL. EL PARQUE NACIONAL 

TRASLASIERRA (PINAS, CÓRDOBA) COMO CASO DE 

ESTUDIO 

Chávez Alejo Gabriel  

alejogabriel00@gmail.com  

Departamento de Antropología, Facultad de Filosofía y Humanidades (FFYH), 

Universidad Nacional de Córdoba (UNC). 

Galván Christian Nicolas  

nicolasgalvan96@gmail.com  

Departamento de Antropología, Facultad de Filosofía y Humanidades (FFYH), 

Universidad Nacional de Córdoba (UNC). 

Curto Irupé  

irupecurto@gmail.com  

Departamento de Antropología, Facultad de Filosofía y Humanidades (FFYH), 

Universidad Nacional de Córdoba (UNC). 

Gacitúa Nicolle   

nicolle.gacitua28@gmail.com 

Departamento de Antropología, Facultad de Filosofía y Humanidades (FFYH), 

Universidad Nacional de Córdoba (UNC). 

 

La relación persona-ambiente constituye un ámbito de estudio que permite 

recabar información de las interacciones que los individuos establecen con sus 

alrededores. En el caso aquí presentado se trabaja en una región acotada del 

noroeste de la provincia de Córdoba, puntualmente en el Parque Nacional 

Traslasierra conocido localmente como Pinas. El objetivo general del proyecto 

es contribuir con información que ponga en valor el patrimonio histórico, cultural 

y natural del sitio utilizando métodos asociados a la antropología, desde una 

perspectiva arqueológica. 

Enmarcado en esta propuesta, a mediados de julio del presente año, se realizó 

un trabajo de campo en donde tuvieron lugar tareas de prospección en base a 

avistamientos de restos arqueológicos por parte del personal del parque, a partir 

de las cuales se llevaron a cabo recolecciones superficiales que resultaron en la 

obtención de diferentes materialidades tales como líticos, carbones, cerámicas y 

restos arqueofaunísticos. Además, con la ayuda de GPS y herramientas SIG, se 

mailto:alejogabriel00@gmail.com
mailto:nicolasgalvan96@gmail.com
mailto:irupecurto@gmail.com
mailto:nicolle.gacitua28@gmail.com
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localizaron geográficamente 62 hornillos de tierra cocida, también conocidos 

como botijas o tinajas, divididos en dos sitios (Hornillos del Mistol con 42 hornillos 

y Acequia del Mistol con 20 hornillos) separados entre sí por una distancia de 

aproximadamente 4 kilómetros. Estos constan de estructuras circulares 

subterráneas de aproximadamente 30 a 80 centímetros de diámetro y se hallan 

en diferentes partes de la región central de Argentina (como Mendoza, San Luis, 

La Rioja, Córdoba, Santa Fe). Muchos de los abordajes que se realizaron desde 

la academia discuten entre sí, proponiendo diferentes funcionalidades, como, por 

ejemplo, purificadores de agua, para cocción de alimentos y cerámica, para 

almacenamiento o como urnas funerarias, entre otras posibilidades. 

Para profundizar en la comprensión de las interacciones entre las personas y el 

ambiente, se iniciaron tareas y análisis diferenciados apuntados a materialidades 

específicas que nos llevaron a desarrollar diversas líneas de trabajo en el sitio 

Hornillos del Mistol. Por un lado, en las tareas de campo, se optó por realizar un 

sondeo sobre el hornillo número 17 (H17) adquiriendo una gran cantidad de 

carbones (n=3689) y cáscaras de huevo (n=82). A raíz de esto, actualmente, se 

están efectuando análisis antracológicos que tienen por finalidad la identificación 

taxonómica del material leñoso, utilizando microscopios para lograr observar los 

diferentes indicadores que posibilitan conseguir los resultados esperados. Esto 

nos da la oportunidad de comprender los usos del fuego en el sitio y lograr ciertos 

acercamientos en lo que respecta a las actividades realizadas en el proceso de 

combustión.  Por otro lado, dentro del contexto se hallaron asociados elementos 

líticos (n≈150) que están siendo caracterizados tipológicamente, y en cuanto a 

las posibles fuentes de aprovisionamiento para la elaboración de los artefactos 

tecnológicos recuperados. 
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LOS TIESTOS OLVIDADOS DE LA COLECCIÓN VON 

HAHUENSCHILD (MUSEO DE ANTROPOLOGÍA FFYH-UNC) 

 

Mirna Noelia Bonelli  

Proyecto Von Hauenschild IDACOR-CONICET 

susanaveramaestra@gmail.com  

Susana Vera 

Departamento de Antropología FFYH UNC 

noelianonelli77@gmail.com  

 

Jorge Von Hauenschild, fue un ingeniero de origen alemán quien en las décadas 

de 1920 a 1950 realizó investigaciones arqueológicas en Santiago del Estero. 

Éstas dieron origen a una vasta colección, que en 1948 fue patrimonializada en 

el Instituto de Arqueología Lingüística y Folklore (IALyF), dirigido por Antonio 

Serrano, de la UNC. Posteriormente y tras la muerte del investigador, en 1976, 

se recibió una segunda donación junto a su fondo documental. 

Von Hauenschild es contratado para realizar el inventario de la colección y se 

radica en Córdoba como investigador del IALyF hasta su muerte en 1951. En 

ese proceso se produce la patrimonialización de la colección (se le asigna un 

número de inventario, dándole entidad a una serie de objetos enteros y 

fragmentos que consideró diagnósticos y relevantes para la construcción de la 

arqueología santiagueña) La cual comprende más de 3800 números de 

inventario y alrededor de 23000 objetos. 

Los objetos enteros han formado parte de los procesos museológicos y las 

propuestas educativas del Museo de Antropología durante los últimos 75 años. 

La presente comunicación aborda el proceso de conservación que se viene 

desarrollando con los conjuntos de fragmentos cerámicos que permanecen en 

los contenedores originales de la década de 1940 y que permanecieron ajenos 

a diversos procesos de conservación/musealización a lo largo de los últimos 75 

años. Estos materiales se hallan depositados en once cajones de madera (que 

contienen más de mil fragmentos cerámicos cada uno), y cuyo proceso de 

conservación y puesta en valor se aborda en la presente comunicación.  

  

mailto:susanaveramaestra@gmail.com
mailto:noelianonelli77@gmail.com
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ANIMALES, BIODIVERSIDAD Y REPRODUCCIÓN SOCIAL 

HUMANA: NUEVOS INTERROGANTES PARA EL VALLE DE EL 

BOLSÓN, CATAMARCA, DURANTE EL HOLOCENO TARDÍO 

 

María Florencia Arias  

mflorenciarias95@gmail.com  

Laboratorio de Zooarqueología y Tafonomía de Zonas Áridas (LaZTA), IDACOR / Museo 

de Antropologías, CONICET - Universidad Nacional de Córdoba 

 

En este trabajo presentaremos nuevas propuestas de investigación en torno al 

lugar de los animales en la vida de los habitantes del valle de El Bolsón, un valle 

de altura (2500-2900 msnm) ubicado en el noreste catamarqueño, durante el 

Holoceno Tardío. Para contemplar de manera integrada las distintas esferas de 

relación entre humanos y animales, seguiremos la noción de reproducción social 

(sensu Bourdieu, 2011), entendida como un proceso mediante el cual el mundo 

social persiste y se renueva, involucrando tanto la reproducción biológica como 

el mantenimiento de vínculos sociales, identitarios e ideológicos. Así, y con el fin 

de renovar su posición social, un agente o grupo de agentes pone en juego 

estrategias, informadas por una historia y tradición de prácticas compartidas, 

destacándose la agencia para innovar ante situaciones novedosas, dentro de las 

estructuras que condicionan las prácticas sociales. Estas condiciones objetivas 

incorporadas en historias individuales y colectivas conforman el habitus de los 

sujetos (Bourdieu, 2011). En este proceso los humanos, como otros animales, 

modifican el medio que habitan y su biodiversidad (Foley et al., 2013). En 

particular, nuestra especie se caracteriza por su extrema adaptabilidad y 

capacidad de transmitir culturalmente nuevas costumbres, implicadas en el 

proceso conocido como construcción de nicho. Los descendientes de estos 

organismos heredan entonces un ambiente modificado por sus antecesores, que 

en turno condiciona su desarrollo ontogénico y cultural (Laland y O’Brien, 2011).  

En El Bolsón, investigaciones parciales previas indican que distintos animales 

formaron parte de la subsistencia humana (Moya, 2013; Arias, 2021; Arias et al. 

2021). Los camélidos en particular fueron centrales para la economía, formando 

parte de la crianza en cercanía a las unidades domésticas y de preparaciones 

mailto:mflorenciarias95@gmail.com
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de suelos agrícolas a través de la fertilización con guano (Kostanje, 2007). 

Además, diferentes taxones se encuentran representados en el arte rupestre 

(Aschero y Korstanje, 1996; Lepori, 2021) y posiblemente formaron parte de la 

producción de llipta para el consumo de coca (Babot, 2004). Adicionalmente, 

huesos, plumas y fibras se utilizaron para elaborar artefactos óseos y cordelería 

(Reigadas, 2006; Moya, 2013; Arias, 2021).  

A partir de este panorama, surgen nuevos interrogantes a responder sobre el 

papel de los animales en la subsistencia, en las prácticas compartidas de 

manufactura de herramientas y en contextos rituales, representaciones 

iconográficas y otras prácticas de contenido simbólico, con relación a la 

configuración y transmisión de las relaciones humano-animales en el área y a lo 

largo del tiempo. Por otro lado, estos estudios nos permitirían evaluar también 

los efectos directos e indirectos de las acciones antrópicas sobre la biodiversidad 

animal a lo largo del tiempo, contribuyendo a comprender los procesos de largo 

plazo que la han moldeado y cuyo impacto persiste en la actualidad. A tal fin, 

consideramos que es necesario contemplar de manera integrada y 

contextualizada diferentes líneas de evidencia en un único estudio, buscando 

aproximarnos a los diferentes roles que tuvieron los animales en la reproducción 

social en el valle de El Bolsón a lo largo del tiempo.  
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EL ESTAR ALLÍ, CON LOS VIVOS Y LOS MUERTOS. SESIONES 

MEDIÚMNICAS CON EL ESPÍRITU DE PERSONAS MUERTAS 

ALLEGADAS A LA AUTORA 

 

Julia Jáuregui 

Juliajauregui13@gmail.com 

Museo de Antropología-IDACOR. Becaria doctoral SeCyT 

 

Días previos a la navidad del año 2021 visité a mi familia en la localidad en donde 

crecí, un pueblo agropecuario de la llanura cordobesa. Luego de más de 20 años 

de haber vivido ahí, ese verano descubrí que no era tan aburrido y pasaban 

cosas interesantes, aunque subrepticiamente. El 23 de diciembre 

imprevistamente conocí a Laura, una joven médium. A través de ella participé de 

sesiones mediúmnicas y espiritualidad, y para hacerlo tuve que poner a 

disposición un interés por entablar comunicación con el espíritu algún/a persona 

muerta allegada a mí, en este caso, mi amiga Sol Viñolo (quien falleció el 17 de 

mayo del año 2021). Las discusiones teórico-empíricas derivadas de mi 

experiencia mediúmnica que compartiré en el encuentro, son el resultado de lo 

trabajado para rendir el seminario de posgrado “Paradojas, dilemas y 

heterodoxias en la práctica etnográfica” de Diego Escolar.  

En primera instancia reflexionaré sobre la posibilidad de establecer una 

comunicación con los espíritus de personas muertas allegadas a mí, siendo en 

principio escéptica de que tal cosa sea factible. En segunda instancia, y 

asumiendo el relativismo epistemológico propio de la disciplina antropológica, 

reflexionaré sobre las formas de comunicación (no solo oral, también corporal) 

con los espíritus de personas muertas. En un nivel más teórico discutiré de qué 

manera opera la pulsión –en términos freudianos- en la comunicación previo a la 

simbolización y representación por parte de quien investiga. En tercer lugar, 

analizaré los efectos que la comunicación tuvieron en mí, que navegaron entre 

una autorepresión epistemológica y ontológica y la experiencia de sentir la 

comunicación como real, manifestada sobre todo fisiológica, sensorial y 

emotivamente. De tal experiencia personal derivo dos hipótesis. La primera, es 

que pese al escepticismo efectivamente existió una comunicación, 

mailto:Juliajauregui13@gmail.com
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fundamentado en que produjo los mismos efectos que una comunicación entre 

personas vivas. La segunda, es la consideración de que la eficacia terapéutica 

radicó en la elaboración misma la pulsión que motivó la comunicación, y en el 

ofrecimiento novedoso de elementos para articular contenidos y sentimientos 

que al simbolizarse significaron una modificación de mi comprensión de la 

muerte y una reorganización social y existencial.  
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DE LA POLÍTICA Y LA ECONOMÍA A LAS ECONOMÍAS 

POLÍTICAS. VIRAJES COLECTIVOS EN PERSPECTIVA 

ANTROPOLÓGICA 

 

Romina Cravero 

romina.cravero@gmail.com 

IDACOR-CONICET 

María Victoria Perissinotti 

vperissinotti@gmail.com 

IDACOR-CONICET 

Agustina Molina,  

agusmolina27@gmail.com 

IDACOR-CONICET 

Constanza López 

coquilopez94@gmail.com  

IDACOR-CONICET 

Macarena Díaz  

dmacarena18@gmail.com 

IDACOR-CONICET 

Victoria Reusa 

vicreusa07@gmail.com 

IDACOR-CONICET 

Esteban Beltrán Benavides  

estebanbeltrane@gmail.com  

IDACOR-CONICET 

La propuesta que aquí presentamos parte de la reflexión en torno a ciertos 

desplazamientos analíticos que fuimos transitando en el marco de un proyecto 

colectivo de investigación antropológica del cual somos parte. Nos referimos, 

específicamente, al trabajo desarrollado como miembrxs de un equipo radicado 

en el IDACOR/Museo de Antropologías y dirigido por Julieta Quirós, interesado, 

desde sus inicios -allá por 2014-, en indagar procesos políticos locales y diversos 

a partir de una perspectiva etnográfica y comparativa. 

Nuestros propios procesos de formación en antropología (de grado y posgrado), 

así como los proyectos de investigación individuales, se fueron desarrollando 

mailto:romina.cravero@gmail.com
mailto:vperissinotti@gmail.com
mailto:agusmolina27@gmail.com
mailto:coquilopez94@gmail.com
mailto:dmacarena18@gmail.com
mailto:vicreusa07@gmail.com
mailto:estebanbeltrane@gmail.com
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desde y en simultáneo a nuestra participación en este espacio colectivo, con sus 

pulsiones y movimientos. A la luz de estos, reconocemos un reciente y particular 

corrimiento en las formas de interrogar(nos) sobre los procesos sociales 

contemporáneos que acompañamos, vinculados a aquellas esferas que, tanto 

social como académicamente, entendemos como la “economía” y la “política”. 

En ese proceso observamos cómo las preguntas y objetivos de nuestras 

investigaciones comenzaron a volver más explícito el carácter indisociable de 

dichas dimensiones de la vida social.  

Cabe decir, que este viraje estuvo guiado por el desafío etnográfico de poner en 

pie de igualdad teoría y campo (o como señala la antropóloga Rosana Guber, 

ejercitando el desapego a cierta “moralidad política académica” en la cual las 

preocupaciones cotidianas de nuestrxs interlocutores de campo “terminan 

perdiendo” frente a la exportación de conceptos teóricos), y por ende, por las 

propias experiencias de las personas a quienes acompañamos: trabajadores y 

trabajadoras diversas, de la ciudad y del campo, quienes, en condiciones más o 

menos precarias, procuran “ganarse la vida” de diferentes maneras en los 

mundos sociales de los que son parte. Es así como pensar la política de las 

economías reales y situadas; y la dimensión económica de las prácticas y 

procesos políticos que protagonizan trabajadores y trabajadoras 

contemporáneos, se fue transformando en uno de los principales nudos de 

nuestras investigaciones.  

Estos movimientos colectivos se consolidaron, a su vez, en una serie de ejes 

que atraviesan nuestros trabajos individuales y que también nos interesa 

compartir en esta ocasión. Entre ellos: i) la importancia de construir objetos de 

investigación imbricados en problemas sociales; ii) el potencial de una 

perspectiva antropológica centrada en la “creatividad social” y en la dimensión 

generativa de las prácticas sociales, políticas y económicas, y, por último, iii) el 

desarrollo de una perspectiva de investigación antropológica anudada a 

prácticas de intervención antropológica, reconociendo la potencialidad del 

conocimiento etnográfico como herramienta de incidencia en el campo de la 

acción social, política y gubernamental.  
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LA VIDA EN EL CERRO: TRANSFERENCIAS E INTERCAMBIOS 

CON ESCUELAS PRIMARIAS 

Josefina Quiroga Viñas 

jquirogavinas@gmail.com  

Equipo Interdisciplinario El Alto-Ancasti 

Nodo: IRES (CONICET - UNCA) 

Nodo: IDACOR (CONICET – UNC) 

Nodo: CEPyA (CONICET –UNSAM) 

Junto al Equipo interdisciplinar El Alto-Ancasti llevamos adelante un conjunto de 

investigaciones sistemáticas y sostenidas durante los últimos años en el este de 

Catamarca en relación al paisaje cultural y natural de la zona a partir de múltiples 

disciplinas que incluyen arqueólogos, antropólogos, artistas, gestores del 

patrimonio cultural, químicos, entre otros. Estudiamos los procesos de 

construcción del paisaje cultural a través del tiempo, las interacciones entre las 

poblaciones humanas, no humanas y el entorno natural; desde una mirada local 

y regional de las sierras de El Alto Ancasti en sus distintos pisos ecológicos.   

Entre los días 30 de mayo al 1 de junio del año 2022 concretamos actividades 

de transferencia e intercambio con las escuelas primarias próximas al área de 

las Sierras de El Alto-Ancasti en las que trabajamos. Participaron estudiantes de 

las escuelas Oyola (Escuela primaria N°451), Vilismán (Escuela N° 205), El 

Sauce (Escuela N° 174), Río de Ávila (Escuela N° 303), Los Pedraza (Escuela 

N° 313) y Tintigasta (Escuela N° 19), familiares y vecinos. El objetivo general fue 

poner a rodar los resultados hasta ahora obtenidos en el curso de las 

investigaciones, buscando integrar las diferentes áreas del conocimiento y la 

formación formal de las infancias.  

Durante estos días, dialogamos junto a las niñas, niños y profesores, pusimos 

nuestros cuerpos en movimiento y aprendimos mucho de lo que las infancias 

tenían para compartirnos. Tuvimos unas jornadas de visita a las escuelas donde, 

entre juegos, charlamos sobre las plantas y los animales que están en el monte, 

en el cerro y en las casas, también nos divertimos imitandolos, los dibujamos y 

al final los reconocimos en las pinturas prehispánicas que están en las casas de 

piedra en Oyola, hablamos sobre su importancia, cuidado y conservación. El 

ultimo día, a pesar del frío, pudimos subir al Cerro de Oyola. Este último es un 
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espacio privilegiado de encuentro con las materialidades arqueológicas, las 

diversidades y riquezas ambientales, donde confluyen tanto los sentidos 

sociales, memorias y experiencias de los habitantes como las nuestras.    

En formato audiovisual se presentará en este encuentro un resumen de ese 

evento que resultó en un dialogo de saberes como reconocimiento de la 

pluralidad de experiencias posibles. Alegremente, podemos decir que las 

acciones de transferencia se dieron en múltiples direcciones, superando barreras 

institucionales, etarias y de género. Así también los intercambios, que incluyeron 

niñez, docentes, investigadores, madres, padres, abuelos, piedras, cuevas, 

pinturas, morteros, cebiles, zorros, molles, entre tantos otros seres.   
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¿CÓMO SE ARMA UN PROYECTO DE EXTENSIÓN?: NUESTRA 

EXPERIENCIA COMO POSTULANTES A LA CONVOCATORIA 

DE BECAS SEU 2020, 2021 y 2023 

 

María Cristina Miranda 

mc.miranda@mi.unc.edu.ar  

Programa de Arqueología Pública [PAP] (SEU, FFyH-UNC) – Facultad de Filosofía y 

Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba (FFyH-UNC) 

Alfonsina Muñoz Paganoni 

alfompaganoni@hotmail.com 

Programa de Arqueología Pública [PAP] (SEU, FFyH-UNC) – Facultad de Filosofía y 

Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba (FFyH-UNC) 

 

La Secretaría de Extensión Universitaria (SEU) de la Universidad Nacional de 

Córdoba (UNC) anualmente lanza una convocatoria de Becas SEU, destinadas 

a financiar proyectos de extensión. Estos proyectos deben estar enmarcados en 

las actividades de alguna cátedra, equipo de investigación o de extensión de la 

misma universidad y contar con el aval de al menos un organismo 

extrauniversitario. Como ayudantes alumnas del Programa de Arqueología 

Pública (PAP) del Museo de Antropología y la SEU-FFyH, se nos propuso 

postularnos a dicha convocatoria, en los años 2020 y 2021, con el proyecto: 

“Diversidad cultural, plantas nativas y patrimonio: propuestas educativas 

multivocales para los niveles inicial y primario”, y, en el año 2023, con el proyecto: 

“Miradas ancestrales sobre cuerpos  y prácticas mortuorias en la provincia de 

Córdoba: producción de un tercer texto desde el diálogo de saberes”. Además, 

la apuesta estaba enfocada en que las experiencias con estos proyectos 

sirvieran como insumo para pensar nuestros Trabajos Finales de Licenciatura 

(TFL). 

Como estudiantes, la oportunidad nos resultó muy tentadora, sin embargo, en el 

proceso de redacción y ejecución de los proyectos nos encontramos con una 

serie de desafíos. Por ejemplo, gestiones burocráticas de formularios y avales 

que debían ser firmados por instituciones ajenas a la universidad (y por ende con 

otros tiempos y ritmos de trabajo) o criterios de evaluación diferentes a los 
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utilizados en convocatorias para proyectos de investigación. Situaciones que no 

habíamos abordado en nuestra formación como estudiantes de la Licenciatura 

en Antropología y que debíamos encarar en este nuevo contexto.  

Nuestro objetivo en esta ponencia es compartir nuestra experiencia, desafíos y 

aprendizajes, como postulantes a las convocatorias de Becas SEU 2020, 2021 

y 2023; así como también reflexionar sobre cómo la experiencia extensionista 

enriqueció y se nutrió de nuestra formación como futuras antropólogas. 
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LA VIDA DESPUÉS DE LA TESIS: UNA EXPERIENCIA DE 

TRABAJO INDEPENDIENTE EN EL MUSEO HISTÓRICO 

MUNICIPAL DE VILLA DEL ROSARIO. 

Alfonsina Muñoz Paganoni 

alfompaganoni@hotmail.com 

 

Durante los años 2020 y 2021 desarrollé el proyecto de extensión universitaria 

“Diversidad cultural, plantas nativas y patrimonio: propuestas educativas 

multivocales para los niveles inicial y primario” en la ciudad de Villa del Rosario, 

ubicada en el Departamento Río Segundo - Córdoba. Este fue financiado por la 

convocatoria de Becas SEU 2020 y 2021 de la SEU-UNC. Trabajé con el Instituto 

Superior de Formación Docentes (ISFD) Adoratrices, el Museo Histórico 

Municipal de Villa del Rosario (MHM), miembrxs del Consejo Provincial Indígena 

(CPI), del Consejo Educativo Autónomo Provincial Indígena (CEAPI) y del 

Programa de Arqueología Pública (PAP). El análisis y la problematización 

teórico-metodológica de esta experiencia fueron el tema de mi Trabajo Final de 

Licenciatura (TFL) 

Mi trabajo de campo finalizó en noviembre del año 2021, cuando decidí 

abocarme a terminar la escritura de mi TFL y redactar los informes de beca para 

presentar ante la SEU. En junio del año 2022 una de las docentes del ISFD se 

puso en contacto conmigo vía WhatsApp. Luciana es docente del seminario-taller 

“Taller de producción de materiales didácticos” y vía audio me comentó que 

desde principio de año estaba a cargo de coordinar el MHM, el cual se 

encontraba en un proceso de cambio y nuevas gestiones. En este contexto 

necesitaban conservar y acondicionar su colección arqueológica, “pensé en vos 

para esta tarea, por el trabajo que veníamos haciendo desde el ISFD” (Audio 

WhatsApp Luciana, junio del 2022), es decir, por mi formación y porque conocía 

la colección. A partir de nuestro encuentro en el proyecto extensionista esta 

docente había formado una imagen de mi persona y de las tareas que realizamos 

lxs antropólogxs, tal como expresa Guber (2010) “el encuentro entre investigador 

y pobladores, según muestran las técnicas etnográficas, está atravesado por una 

tensión fundante: los usos e interpretaciones del estar allí"(2010: 101).  

mailto:alfompaganoni@hotmail.com
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La inesperada propuesta de Luciana me llenó de entusiasmo y al mismo tiempo 

de dudas: ¿estoy capacitada para hacer este trabajo? aquí cobró mucha 

importancia mi experiencia como Ayudante Alumna en la Reserva Patrimonial 

del Museo de Antropología FFyH – UNC, de ser así ¿cuánto y cómo debería 

cobrar?, si ya había terminado mi beca y el TFL ¿cómo volvería al campo?, ¿en 

qué marco institucional realizaría este trabajo? Inmediatamente envié un 

mensaje a mis directoras de tesis, las coordinadoras del PAP. Ellas me calmaron 

y me instaron a aceptar el trabajo, el cual podríamos incluir dentro de las 

actividades extensionistas del programa. 

En esta ponencia me propongo compartir la experiencia vivida como estudiante 

trabajando de forma independiente en el MHM luego de haber finalizado mi 

proyecto de beca y el trabajo de campo para mi TFL; las dudas, los desafíos y 

cómo logré resolverlos (o no). También reflexionar sobre las imágenes que 

construyen lxs otrxs a partir de nuestras intervenciones en campo y cómo 

continúan los vínculos sociales una vez finalizadas nuestras investigaciones. 
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PRODUCCIÓN ESPACIAL Y ANÁLISIS SINTÁCTICO EN SITIOS 

ARQUEOLÓGICOS DEL VALLE DE AMBATO, CATAMARCA (S. 

VI - XI d.c) 

 

Croce D’Errico, María Dolores  

dolorescrocederrico@mi.unc.edu.ar  

Instituto de Antropología de Córdoba (IDACOR) - Universidad Nacional de Córdoba 

(UNC) 

Gaido, Hernán Pablo 

hernangaido@gmail.com  

Instituto de Antropología de Córdoba (IDACOR) -  Universidad Nacional de Córdoba 

(UNC)  

Romero, Pilar Agustina  

piliagusromero@gmail.com 

Instituto de Antropología de Córdoba (IDACOR) - Universidad Nacional de Córdoba 

(UNC)  

 

Palabras Clave: Sintaxis espacial - Análisis Convexo - Organización espacial - 

Sociedades Aguada - Valle de Ambato Catamarca 

En investigaciones arqueológicas del Valle de Ambato, Catamarca, se han 

llevado a cabo diferentes análisis ligados a la configuración espacial y a las 

relaciones y jerarquías de asentamiento de los diferentes sitios, buscando 

aquellas dinámicas que subyacen a estas configuraciones espaciales de los 

sitios. Ahondando en tales trabajos, podemos reconocer la potencialidad de la 

sintaxis espacial como herramienta y método de análisis para su aplicación en 

los sitios arqueológicos del Valle, puesto que nos permitiría interpretar aspectos 

sociales e ideológicos contenidos en el diseño y distribución de los espacios 

habitados. En tanto la sintaxis investiga la relación entre las sociedades y el 

espacio desde una perspectiva de la teoría general de la estructura del espacio 

habitado, entendemos que, aplicando sus técnicas y procedimientos de análisis, 

buscamos contribuir al estado de conocimiento del Valle y de los sitios de las 

sociedades Aguada. Justamente, en este trabajo tenemos como objetivo 

caracterizar la lógica detrás de los espacios habitables construidos, y analizar si 

las distintas clases de sitios comparten la misma lógica organizacional o hay 
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diferencias entre ellos. Para ello, estudiamos los planos de los sitios, y 

elaboramos gráficos convexos, mapas axiales e índices que nos permiten 

abordar estas relaciones entre los diferentes espacios. De esta manera, 

utilizando el análisis convexo, buscamos describir la estructura de tales unidades 

constructivas, así como sus características en los términos específicos de la 

sintaxis espacial. También llevamos adelante un estudio comparativo de las 

relaciones sintácticas elaboradas correspondientes a las distintas clases de 

sitios. Siguiendo esta línea de abordaje y trabajo pretendemos entender la lógica 

de generación del espacio habitable; y en base al estado de conocimiento, 

podemos presuponer que ésta se reproduce en diversos sitios más allá de 

variaciones en tamaño y distribución del espacio. 
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“Una jam para pibas y pibis”: UNA APROXIMACIÓN DE CÓMO 

HACEN GÉNERO DESDE LA IMPROVISACIÓN MUSICAL EN 

CÓRDOBA 

 

Emilie Lucienne, Barrio Lower Daniele 

emilie_lower@hotmail.com 

 

El siguiente escrito propone indagar en las formas de hacer género dentro de la 

improvisación musical en Córdoba bajo la pregunta de ¿cómo es que mujeres y 

disidencias hacen género desde el escenario de la Frijam? La Frijam, es evento 

de improvisación musical que se realiza los miércoles a las 21hs en Dada mini, 

localizado en el Barrio Güemes de la ciudad de Córdoba. La elección de este 

evento como recorte de campo radica en que en el encontramos participantes 

mujeres, no binaries y transgéneros, quienes suelen estar ausentes en otros 

espacios de improvisación o bien están presenten en un escaso número. 

El evento está dividido en dos bloques intermediados por una pausa de 

aproximadamente 20 minutos. En el primer bloque toca el ensamble1 canciones 

traídas por lx artista invitadx de la semana, las canciones interpretadas no tienen 

una práctica previa, por lo que no deja de ser una improvisación musical. En el 

segundo bloque está la jam como tal, en este momento se dejan a disposición 

del público la guitarra, el bajo, la batería electrónica y dos micrófonos para que 

lxs individuos del público improvisen, ya sean reversiones de canciones o una 

canción creada en el momento. 

La jam nace porque la organizadora y el sonidista detectan el problema social 

(Lenoir 1993) de una escasa representación de mujeres y disidencias en la 

música, por lo que generaron un espacio que asegure la posibilidad de 

participación para lxs musicxs transgéneros, no binaries y músicas. 

Para este estudio retomo la idea de “patriarcado musical” de Green (1997). Esta 

autora fundamenta que en la música la mayor presencia del género masculino 

por sobre el femenino se debe a diversas desventajas sociales y subordinación 

que privaron y/o dificultaron la presencia de los otros géneros. Así, la música 

                                                
1 Estos musicxs son fijxs debido a que son convocados como parte de la Frijam, están todas las semanas y cumplen el 
rol de asegurar que haya una banda para acompañar a lx invitadx de la semana. 
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seria parte de las actividades públicas (Rosaldo 1979) que, en la mayoría de las 

sociedades, son más accesibles a los hombres cisgénero. Si bien ambas autoras 

teorizan sobre el binomio de género mujer-hombre, las retomo para pensar 

también las experiencias de transexuales y no binarixs. 

Debido a que hay una diferencia de representación de géneros en la música, 

decidí observar cómo es que se desempeñan desde en el escenario individuos 

que no sean hombres cisgénero2 Córdoba Capital. 

La postura que da inicio al evento hace que este tenga ciertas particularidades y 

es en ellas en las que se propone ahondar este trabajo, investigando en las 

posibles relaciones entre música, antropología y género. 

Recursos: 

Green, Lucy (1997). Música, género y educación. Madrid: Ediciones Morata S.L. 

Lenoir, Remi (1993) Objeto sociológico y problema social. En Champagne, 

Patrick; Lenoir, Remi; Merllié, Dominique, y Pinto, Louis. Iniciación a la práctica 

sociológica. México: Siglo XXI. 

Rosaldo, Michelle (1979) “Mujer, cultura y sociedad: una visión teórica”. En 

Harris, Olivia y Kate Young (Comps.) ANTROPOLOGÍA Y FEMINISMO. 

Barcelona: Anagrama. 

  

                                                
2 Cisgénero es un término utilizado para referirse a aquellas personas cuya percepción de su propio género coincide 

con su genitalidad y el género asignado socialmente a la misma. 
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“PLANTAMOS MEMORIAS, COSECHAMOS DERECHOS”. 

ETNOGRAFÍA SOBRE LAS MATERIALIDADES, LOS 

TERRITORIOS Y LAS EXPERIENCIAS EN EL PROCESO DE 

CONSTRUCCIÓN DE UN SITIO DE MEMORIA EN UNQUILLO, 

CÓRDOBA.  

Gaspar Laguens 

gasparlaguens84@gmail.com  

Instituto de Antropología de Córdoba (CONICET), Museo de Antropología (UNC) 

En esta ponencia me interesa relatar algunas reflexiones respecto a mi incipiente 

trabajo de investigación, donde busco conocer las tensiones, sentidos y 

representaciones puestos en juego alrededor de los procesos de producción de 

memorias en distintos ex Centros Clandestinos de Detención (ex CCD) de la 

provincia de Córdoba, buscando indagar sobre la convivencia de memorias 

oficiales (Pollak, 2006) con procesos de memorias subterráneas, o en los 

márgenes (Da Silva Catela, 2014). 

Parte de mis intereses surgen de la posibilidad de estudiar procesos en los 

márgenes, para comprender qué revelan, cómo se generan y qué tensiones 

crean en torno a las políticas públicas (oficiales) de memoria. En varios de estos 

ex CCD se dan procesos de relativa larga duración, donde las disputas locales 

por “qué se hace” con esos espacios físicos y qué se recuerda del pasado 

reciente, generan complejos entramados de relaciones y tensiones entre el 

Estado -en sus distintos estratos, niveles y agentes- con organizaciones no 

gubernamentales y personas, que, a través de distintas acciones concretas en 

el territorio, se van transformando en “emprendedores de memorias” (Jelin, 

2001). Estos procesos de producción y disputas de “memorias en conflicto” (Da 

Silva Catela, 2014) no están libres de ser atravesados por cuestiones políticas 

locales y particulares de cada jurisdicción, traspasando muchas veces los límites 

del campo de la memoria. 

Entre estos espacios de “memorias en conflicto”, se destacan los lugares que 

fueron parte de aquello conocido como el “Circuito del D2”. Por circuito del D2 se 

conoce a la dinámica espacial y simbólica de carácter represiva establecida y 

dependiente del Departamento de Informaciones de la Policía de la Provincia de 

Córdoba (D2), antes y durante la última dictadura cívico-militar. Este circuito 
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funcionaba vinculando distintas dependencias policiales marginales, 

geográficamente distantes, con fines represivos, teniendo como centro de 

operaciones la sede del Departamento de Informaciones (D2) en Córdoba 

capital: las dependencias vinculadas al circuito eran -entre otras- la Comisaría 

de Unquillo, el Puesto Caminero de Pilar y la Casa de Hidráulica, todas ubicadas 

en los alrededores de la ciudad de Córdoba, en distintos puntos cardinales 

respecto a su centro. Entre varias particularidades que encierran estos espacios, 

una es que sus usos eran, de alguna forma, clandestinos dentro de la 

clandestinidad, por lo que la existencia de documentos vinculantes es escasa, 

sino nula. 

Teniendo en cuenta esto, me planteo conocer en mayor profundidad los 

procesos locales de producción y disputas de y por las memorias y sus 

“materializaciones” (Lucas, 2012:7), específicamente lo que sucede en la 

localidad de Unquillo, donde se encuentra la ex comisaria de Unquillo, también 

conocida como “la escuelita” antiguo CCD, buscando similitudes y diferencias 

con mi investigación previa, situada en otro ex CCD al interior de la provincia, 

para lograr una aproximación a las formas que adquieren las luchas locales por 

las memorias en la provincia de Córdoba, como también acercarnos a visibilizar 

y entender prácticas y lógicas del Estado terrorista de aquel entonces. 

  

Bibliografía: 

DA SILVA CATELA, Ludmila. (2001). No habrá flores en la tumba del pasado. 

Reconstrucción del mundo de los familiares de desaparecidos, Al Margen 

Editora, La Plata. 

JELIN, E. (2002). Los trabajos de la memoria. Madrid y Buenos Aires, Siglo XXI. 

LUCAS, G. 2012. Understanding the archaeological record. Cambridge 

University Press. 

POLLAK, M. (2006 [1992]) Memoria, olvido, silencio. La producción social de 

identidades frente a situaciones límite Falta el resto de la referencia. 
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APROXIMACIONES A LAS RELACIONES EXISTENTES ENTRE 

HUMANOS Y ANIMALES EN EL VALLE DE AMBATO, 

CATAMARCA ENTRE LOS SIGLOS VI Y XI D.C 

Iara Ludueña 

iara.luduena@mi.unc.edu.ar  

Museo de Antropología - Instituto de Antropología de Córdoba,  

FFyH, Universidad Nacional de Córdoba y CONICET 

 

Las últimas investigaciones arqueológicas sobre los animales y el rol que 

desempeñan en relación con las personas en Aguada de Ambato, Catamarca, 

entre los siglos VI y XI d.C., dan cuenta de la posibilidad de existencia de 

múltiples relaciones que van más allá de las económicas o necesidades de 

consumo, incluyendo la probabilidad de que llegue a pensarse a los animales 

como sujetos partícipes en la vida social. Tenemos la intención de profundizar 

estos temas para entender estas relaciones desde los propios términos de dicha 

sociedad, desde sus ontologías y desde una perspectiva que parte de pensar 

relacionalmente sujetos, animales, tiempos y espacios en el desenvolvimiento 

de la vida. La apuesta específicamente apunta a la comprensión de las 

relaciones entre los humanos y los animales y, a partir de esto, entender y lograr 

una aproximación respecto de qué formas las especies animales participaron en 

la vida de las personas. En este caso nos centraremos en la llama en particular 

y en las relaciones existentes entre los humanos y esa especie. Para esto 

analizaremos diferentes contextos y propiedades de estas relaciones, a partir de 

la revisión del registro arqueológico de los sitios donde se han encontrado restos 

faunísticos. Esperamos así acercarnos a otros modos de comprender a los 

animales y sus posibles múltiples modos de ser para los grupos Aguada de 

Ambato, desde formas más situadas de entender el mundo. 

 

Palabras Clave: Llama – Humanos – Relaciones – Aguada de Ambato. 
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“HACER SENTIDO”: REFLEXIONES EN TORNO AL PROCESO 

DE ESCRITURA DE UNA TESIS DOCTORAL 

Cecilia Argañaraz 

chechuarga@gmail.com  

 

Esta presentación apunta a compartir y someter a debate algunas reflexiones sobre el 

proceso de escritura de una tesis doctoral. Además de exponer los hitos centrales en la 

evolución del texto, la intención del trabajo es discutir metodológicamente cómo el 

proceso de escritura transforma nuestras investigaciones. En ese sentido, se considera 

en la escritura como una herramienta de investigación, pero atravesada también por la 

dimensión del “artificio”: de ser un dispositivo que permite presentar como cerrado y 

acotado un proceso necesariamente abierto. Esta contradicción afecta a nuestro trabajo 

y creemos que puede ser potente explorarla. También pensamos que, al igual que 

explicitar las “cocinas” de investigación es una práctica enriquecedora para nuestra 

formación, puede resultar fructífero compartir las “cocinas” de escritura. Sobre todo, nos 

preguntamos cómo socializar nuestras experiencias de escritura. Este trabajo será un 

primer intento de avanzar en ese sentido. Para eso, planteamos algunos interrogantes 

que estimamos pueden ser colectivos: ¿cuánto de nuestra metodología se juega en un 

índice? ¿qué papel cumplen la introducción y la redacción de objetivos en nuestro 

proceso reflexivo? ¿y las conclusiones? 

Se espera avanzar en la discusión de esos interrogantes mediante la presentación de 

una tesis en particular, pero apostando a que esto sirva de punto de partida para debatir 

los procesos de todes quienes deseen escuchar. 
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LA ENSEÑANZA DE LA ANTROPOLOGÍA EN LA UNC A 

TRAVÉS DE UN ANÁLISIS BIBLIOGRÁFICO Y SOCIOLÓGICO 

DEL CONTENIDO CURRICULAR 

 

Valentina Colasanto 

v.colansanto@mi.unc.edu.ar  

 

Este proyecto indaga la configuración del sistema de enseñanza instituido en la 

Licenciatura en Antropología de la UNC a través de la evidencia material del contenido 

bibliográfico de las materias del plan de estudio vigente (2010), según los programas del 

año 2019, así como de las dinámicas sociales (los agentes) en las que se dirimen la 

selección y enseñanza/aprendizaje de dichos contenidos. Se busca comprender autores 

(origen nacional, lugares institucionales, épocas), géneros (según diversa tipología entre 

lo que usualmente es considerado como teoría y empiria), temas, formatos (libros, 

artículos u otros), ediciones utilizadas (traducciones u obras originalmente escritas en 

castellano o enseñadas en lenguas extranjeras) y todo factor que permita comprender 

cuestiones como las relaciones entre el sistema académico argentino y latinoamericano 

y de países metropolitanos, estos últimos históricamente dominantes en la evolución de 

la disciplina. Entre muchas referencias, el proyecto se inspira en aportes de Foucault y 

Bourdieu, para indagar los procedimientos que controlan la producción de los discursos 

disciplinares en esa institución de enseñanza, así como las jerarquías, disputas y poder 

simbólico que se proyecta en una currícula universitaria por mediación de los intereses 

de los agentes que controlan qué y cómo se enseña. De este modo se busca generar un 

estudio crítico que contribuya al propio proceso de consolidación de la antropología en la 

UNC en particular y de manera potencial a experiencias análogas en otros ámbitos de 

las ciencias sociales del resto del país. 

 

El propósito de realizar esta investigación parte de mi curiosidad por entender más sobre 

nuestra propia formación y como se piensa y desarrolla la misma. A partir de este trabajo 

quiero compartir una visión integral sobre la formación de licenciadxs en antropología en 

la Universidad Nacional de Córdoba y comprender los perfiles profesionales que 

predominan entre los egresados. 
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Para desarrollar mi investigación realizare un análisis de las posibles orientaciones 

teóricas, metodológicas y temáticas que genera la puesta en práctica del plan de estudios 

de la carrera. Para encuadrar histórica e institucionalmente el desarrollo y evolución de 

esta carrera, se relevarán las condiciones históricas, políticas, sociales e institucionales 

(variables a ser consideradas no de manera contextualista, sino que, en escala 

pertinente, o centrada en la dinámica del sistema académico de la UNC). En el centro del 

estudio de bibliografía material se realizará un exhaustivo relevamiento de los programas 

de las materias dictadas en el año 2019 (de cierta normalidad pre-prepandémica). En 

este plano se construirán bases de datos con el fin de diferenciar toda suerte de 

contenidos por autores, temas, corrientes de pensamiento, épocas, orígenes nacionales, 

editoriales; traducciones vs bibliografía hispanoamericana, etc.. El trabajo de campo se 

basa en la realización de entrevistas a profesores, egresados, estudiantes y otros 

agentes relacionados a la configuración de la carrera en los últimos años. 

 

Palabras clave: autores, antropología, textos. 
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LOS CAMINOS DE AMENMOSE: ENTRE LA INVESTIGACIÓN 

ACADÉMICA, LA DIVULGACIÓN Y EL RELATO ESCOLAR 

 

Silvana Lorena Yomaha 

syomaha.sy@gmail.com 

Victoria Celeste Romero 

celeste.romero@mi.unc.edu.ar 

Instituto de Antropología de Córdoba, IDACOR – CONICET, Universidad Nacional de 

Córdoba 

 

Presentamos las actividades y el diálogo entre docencia e investigación en el 

marco del Proyecto Amenmose. Como expusimos en el II Encuentro, este 

proyecto propone la conservación y estudio de la tumba de Amenmose (TT 318), 

localizada en Sheikh Abd el-Qurna, Luxor, Egipto. Es un proyecto de cooperación 

internacional, cuyo objetivo es la conservación de un monumento patrimonio de 

la humanidad, de más de 3500 años. Planteamos diferentes líneas de 

investigación, trabajo, transposición y socialización de la información recabada, 

a través de la circulación de los saberes producidos en los medios de 

comunicación y en las instituciones formativas. 

Planteamos el trabajo colaborativo con diferentes actores sociales en torno a dos 

ejes: por un lado, la promoción y generación de espacios de construcción de 

conocimientos y saberes en ámbitos de educación formal y no formal sobre la 

historia del antiguo Egipto en general y las investigaciones del Proyecto 

Amenmose en particular; y, por otro lado, el diseño y producción de contenidos 

sobre las actividades de estudio y conservación desarrolladas desde el Proyecto 

para su puesta en circulación en formatos digitales. 

Estas prácticas se sostienen a partir de la radicación del Proyecto de 

Investigación y desarrollo H930 “Conservación y estudio de la tumba tebana de 

Amenmose, TT318 en Sheikh Abd el-Qurna, Luxor, Egipto”, en el Instituto de 

Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales (UNLP-CONICET), 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional 

de La Plata. En la misma casa de estudios se encuentra el proyecto de extensión 

universitaria denominado “El Proyecto Amenmose y la circulación social de la 
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historia: entre las narrativas sociales y el relato escolar sobre la historia del 

antiguo Egipto”. Además, está radicado en el Centro de investigaciones María 

Saleme de Burnichon (CIFFyH), Facultad de Filosofía y Humanidades (UNC) y 

posee el aval institucional del Instituto de Investigaciones de Arte y Cultura del 

Oriente Antiguo (IACOA) y de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de 

Tucumán, Argentina, así como el de las Embajadas de la República Árabe de 

Egipto en Argentina y de la República Argentina en Egipto. 

Nos acercamos a las comunidades escolares de diversos niveles (inicial, 

primario, secundario, superior) mediante la preparación de charlas y talleres 

adecuados a cada nivel y la elaboración de materiales didácticos para la 

realización de las actividades. Asimismo, la producción de contenido digital 

accesible, fomenta la comunicación social de la ciencia y la promoción del 

patrimonio cultural sobre la base de una perspectiva horizontal de generación, 

distribución y apropiación del conocimiento. La creación de la página web del 

proyecto (https://proyectoamenmose1.webnode.es/), y los diferentes perfiles en 

redes sociales como Twitter (@PAmenmose), Instagram (@proyectoamenmose) 

y Facebook (proyectoamenmose), tienen por objetivo la llegada a más personas 

de las tareas, descubrimientos y trabajos que desarrollan lxs científicxs 

argentinxs. Actualmente, algunos de lxs miembrxs del proyecto están abocados 

en la preproducción y grabación de un podcast para la difusión del trabajo y los 

resultados de las investigaciones, así como las experiencias personales y las 

vivencias del trabajo de campo en Egipto. 
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GUSTO, CONSUMO Y ESTILO DE VIDA ENTRE LAS ELITES 

(CÓRDOBA, 1870-1920) 

María Victoria López 

 victorialopez84@gmail.com 

Pertenencia: Becaria posdoctoral CONICET, lugar de trabajo IDACOR. Miembro del 

Programa de Historia y Antropología de la Cultura.  

 

En esta ocasión me gustaría compartir con ustedes los avances de mi proyecto 

posdoctoral sobre consumos entre las elites argentinas a fines del siglo XIX y 

comienzos del XX. En el primer encuentro, en el año 2020, presenté como uno 

de los objetivos principales del trabajo el de evaluar la relación entre consumos 

específicos (materiales y simbólicos), la configuración de un grupo social de élite 

y la creación de un estilo de vida característico. Otro objetivo era sostener una 

dimensión comparativa, para ponderar de manera más ajustada algunas de las 

ideas habituales sobre la expansión del consumo de las elites en ese periodo, 

muy marcadas por lo que se conoce de las elites porteñas y cuyas 

características, sin embargo, no pueden darse por sentado para el resto del país. 

Para comenzar a desarrollar la investigación elegí algunas dimensiones que 

consideré pertinentes: en primer lugar, los distintos niveles de riqueza material 

entre las elites, que pone un límite material a las posibilidades de consumo; en 

segundo, la conformación de un gusto particular, que habría combinado dosis de 

cosmopolitismo y “europeización” con la persistencia de algunos patrones 

criollos de larga duración (expresados, por ejemplo, en la austeridad relativa 

incluso entre las casas más lujosas y adineradas); en tercero, el aumento de la 

disponibilidad de bienes novedosos (en ocasiones importados), la diversificación 

de la publicidad y la emergencia de nuevas prácticas comerciales, entre las que 

se cuentan especialmente la instalación del modelo de las grandes tiendas 

departamentales, como Gath y Chaves y otras.  

Quisiera abordar aquí la segunda de estas dimensiones, la relativa al gusto. 

Como sentido práctico que orienta las elecciones, supuesta expresión de la 

máxima individualidad, el gusto oculta su construcción social. Nos interesa el 

sentido simbólico de ciertos consumos suntuarios (no de subsistencia), en lugar 

de su conveniencia o rendimiento económico, y su capacidad de expresar y 
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construir pertenencia y estatus. Nos referimos por ejemplo a muebles y 

decoración del hogar, vestimenta y adornos corporales, obras de arte y 

viviendas. En su elección se implican siempre sentidos y significados que son 

socialmente construidos, y que hacen sistema con el estilo de vida de las elites 

en Córdoba.  
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TEJEMANEJES DE LA REALIZACIÓN DE UN PROYECTO 

ARQUEOLÓGICO DOCTORAL EN UNA NUEVA ÁREA DE 

ESTUDIO (CHARACATO, CÓRDOBA, ARGENTINA) 

Camila Brizuela 

camila.brizuela@ffyh.unc.edu.ar  

Instituto de Antropología de Córdoba (IDACOR), Consejo Nacional de Investigaciones 

Científicas y Técnicas (CONICET). Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Museo de 

Antropología, Av. Hipólito Irigoyen 174 (CP X5000JHO), Córdoba, Argentina.  

 

Con esta propuesta busco dar a conocer aquellos derroteros que giran en torno 

al desarrollo de un proyecto arqueológico doctoral en un área de estudio nueva. 

El caso a presentar es en la localidad de Characato donde actualmente me 

encuentro realizando mi tesis doctoral, área que en conjunto con el valle de 

Ongamira forman parte de mi proyecto “Cambios tecnológicos, continuidades y 

discontinuidades en las formas de vida de sociedades cazadoras-recolectoras. 

Un estudio comparativo en las Sierras Pampeanas Australes: Ongamira y 

Characato, Córdoba, Argentina”. 

La inserción en una nueva área de estudio trae aparejados trámites burocráticos, 

tales como pedidos de permisos del área en cuestión, que implican la visita a la 

población local en busca de su correspondiente aval. En este caso puntual, la 

realización de dichas actividades se vio atravesada por la pandemia global 

(COVID-19) de público conocimiento, imposibilitando o dificultando redes o lazos 

que en otro contexto habrían sido quizás de otra manera. 

Encuentros y desencuentros permeados de inseguridades e inquietudes fueron 

algunas de las sensaciones percibidas por mi parte y la de la comunidad local, 

al momento de acercarnos con una propuesta de intervención arqueológica en 

la zona. Dichos sentires decantaron en actividades de diversa índole como 

charlas en la escuela del pueblo, prospecciones del área con la gente local, 

iniciativas de planes futuros y hasta proyectos paralelos gracias a las redes 

tejidas. De aquí pretendo rescatar la importancia de poner el cuerpo, del “estar 

ahí” y de aceptar nuevos desafíos en miras de la producción del conocimiento y 

el hacer de una ciencia participativa como lo es la Antropología y por su parte, la 

Arqueología. 
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Finalmente pretendo recuperar en esta instancia la experiencia de los viajes de 

campo con colegas de diversas disciplinas, donde se enriquece el intercambio y 

se abarca una gran cantidad de puntos desde diferentes perspectivas teórico-

metodológicas. Este aspecto fue crucial en las visitas realizadas en el área bajo 

estudio donde particularmente estuve acompañada de colegas de las ciencias 

biológicas, geológicas y ambientales en general, retroalimentando el interés, 

desde heterogéneas aristas, acerca de la forma de vida de las personas en el 

pasado y su relación con la naturaleza local. 

  



36 
 

LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA COMO 

HERRAMIENTA DE ESTUDIO DEL ESPACIO ARQUEOLÓGICO 

Y PROTECCIÓN DE SITIOS: EL CASO DE LA LOCALIDAD 

ARQUEOLÓGICA HUAYCONDO (CÓRDOBA, ARGENTINA) 

 

Macarena Nadia Traktman 

maca.traktman@mi.unc.edu.ar 

Instituto de Antropología de Córdoba, IDACOR, CONICET. Museo de Antropologías, 

FFyH, UNC.   

 

La presente propuesta busca describir espacialmente la localidad arqueológica 

Huaycondo, emplazada en el sur de Punilla (Córdoba, Argentina), a partir de 

información recopilada en trabajos de campo, el registro arqueológico y el uso y 

construcción de mapas. El proyecto macro que engloba esta investigación, 

“Aportes arqueológicos al estudio de las ocupaciones humanas de la cuenca del 

río San Antonio (Punilla Sur, Córdoba)”, dirigido por la Dra. Gisela Sario, registra 

un antecedente de uso de Sistemas de Información Geográfica (SIG) para el 

relevamiento de las canteras de cuarzo y sitios de actividades múltiples en Los 

Gigantes.  

Se plantea como objetivo, caracterizar la configuración del espacio del área de 

estudio aplicando SIG. De ello se desprende la sistematización de los datos 

obtenidos en los trabajos de campo llevados a cabo en Huaycondo, a partir de 

la construcción de mapas, para integrar la distribución del registro arqueológico 

a la discusión del paisaje circundante. Seguidamente, determinar la extensión 

del asentamiento prehispánico, incluyendo datos de hallazgos, perfil topográfico, 

caminos, cauces de ríos y sectores colindantes a ellos, de manera de mapear 

zonas del fondo de valle con potencialidad arqueológica, con el propósito de 

preservar, socializar y difundir el patrimonio con la comunidad.  

Para ello se elaboraron y analizaron perfiles topográficos; se localizaron las 

cuadrículas de excavación y sondeos exploratorios en el mapa y la densidad de 

hallazgos asociados; y se realizaron estudios de visibilidad desde puntos de 

observación múltiples, importantes para discutir problemáticas de preservación.  
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Este trabajo constituye una primera aproximación al uso de los Sistemas de 

Información Geográfica en el área correspondiente a Huaycondo. Se plantea 

integrar la información de los sitios y el análisis de los paisajes arqueológicos de 

una manera macro y particular en una base de datos general, siendo estos 

resultados sumados a la información de las zonas altas de la cuenca del río San 

Antonio.  

El caso del emplazamiento de Huaycondo es una problemática en sí misma, 

puesto que se ubica en los terrenos anexados al nuevo ejido de la localidad Villa 

Carlos Paz, con miras a ser loteado y edificado, lo que supondría la pérdida de 

unos de los sitios residenciales más importantes de la región de Sierras 

Centrales. Por lo tanto, las técnicas de SIG constituirán una herramienta 

fundamental en la gestión y comunicación de investigaciones, hallazgos e 

identificación del alcance de las áreas arqueológicas en la región, para la 

preservación del patrimonio. Desde la Arqueología Pública, el resguardo 

patrimonial estará ligado al intercambio de saberes entre todos los actores 

intervinientes.  

 

Palabras claves: espacio arqueológico, SIG, preservación de sitios.  
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LAS VOCES EN EL CAMPO. PROCESOS DE MEMORIAS EN 

RELACIÓN A LA PRESENCIA DE HUESOS DE ANCESTROS 

WICHÍ A LA INTEMPERIE DEL MONTE DE RIVADAVIA BANDA 

SUR, PROVINCIA DE SALTA 

Camila Liberal 

camilaliberal87@gmail.com  

Becaria de Conicet con Lugar de trabajo en IDACOR 

 

Este trabajo se da en el marco de un proyecto de investigación para el doctorado 

en antropología de la UNC y en el marco de una beca de CONICET que comenzó 

en el 2020, en plena pandemia. El mismo se titula: “Memorias que habitan el 

monte. Restos humanos y construcción de memorias indígenas wichí en 

Rivadavia Banda Sur, provincia de Salta”. Y responde a una inquietud y a un 

proceso socio político de búsqueda de “memoria, verdad y justicia” por parte de 

actores y referentes wichí miembros de la Comisión Nacional de Investigación 

del Genocidio para el Resarcimiento Histórico de los Pueblos Indígenas 

vinculada a la presencia de restos de huesos humanos en el monte y la búsqueda 

de la reparación histórica de los hechos originantes. Así como abordar las 

memorias que suscitan en torno a las mismas. El objetivo de esta es investigar 

los conjuntos de restos humanos de ancestros wichí a la intemperie situados en 

distintos puntos del monte en el departamento de Rivadavia, provincia de Salta, 

y su vinculación con procesos de construcción de memorias del pueblo wichí. 

Luego de pasado el aislamiento social obligatorio, y de haber comenzado mi 

formación antropológica virtualmente, llegué a Rivadavia Banda Sur, del que 

tanto había escuchado, y comencé mi trabajo de campo. Cargué mis categorías 

teóricas, una cámara de foto, la demanda acerca de los restos humanos y los 

objetivos de recuperar las memorias y reconstruir los hechos que suscitaron los 

mismos. Sin embargo, como es de esperar, una vez que llegué nada era tan 

manifiestamente visible. Me fui dando con que los relatos en relación a estas 

memorias no eran tan acabadas y tan univocas, sino más bien múltiples, y que 

además involucraba un nuevo actor en la escena que eran los criollos, ya que de 

los relatos se desprende que las matanzas también eran llevadas a cabo por 

ellos. 
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Específicamente, en estas jornadas se busca compartir el estado de trabajo de 

campo y sus interrogantes, ya que al ser un momento de apertura al campo y de 

los interrogantes que lo guían, los hilos que se pueden ir tejiendo son varios. Y 

aunque luego vendrá necesariamente un recorte, es prioritario en este momento 

de observación y comprensión de los relatos y sentidos de memorias en disputas 

estar atenta a lo que estos tensionan. Por ello, en el video intento dar cuenta de 

la multiplicidad de sentidos y de voces con las que se ido trenzando mi trabajo 

de campo. 
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UN VIAJE INESPERADO HACIA LA INTERDISCIPLINA 

Florencia Agliano 

aglianoflora@gmail.com  

Becaria Doctoral de CONICET 

 

A continuación, contaré brevemente el giro por el cuál llegué al IDACOR. Nací 

en “La Feliz”, donde la cercanía al mar y sus misterios me llevaron a dedicarme 

a la biología. Mi sueño de siempre: trabajar, proteger y fluir con los animales 

marinos. Sin embargo, como dice el refrán popular, “las cosas no siempre salen 

como une lo planea”. Distintas circunstancias me llevaron a emprender un viaje 

a Patagonia. Tal vez, buscando encontrarme con la disciplina que había elegido 

pero que ya no me motivaba, tal vez, digo, pues esto definiría el camino que 

luego empezaría a recorrer. Los rumores de que mi aventura llegaron a oídos 

del Grupo de Palinología y Bioantropología de la Facultad de Ciencias Exactas 

y Naturales de la Universidad Nacional de Mar del Plata (FCEyN - UNMdP), 

quienes me propusieron recolectar heces de guanaco en el Parque Nacional 

Perito Moreno. Eso refleja un poco la ironía de viajar buscando sentido y terminar 

con caca en la mochila. Mi travesía concluyó en reafirmar mi pasión por la 

biología y esto vino acompañado con un nuevo grupo de trabajo: “las coprolitas”. 

Verán, me recibí con el análisis de las dichosas heces. Casi inmediatamente 

después, me encontraba en un tren rumbo a un nuevo destino: Córdoba. 

Actualmente me encuentro trabajando en el Laboratorio de Zooarqueología y 

Tafonomía de Zonas Áridas (LaZTA, IDACOR, CONICET-UNC), bajo la dirección 

de la Dra. Mariana Mondini (IDACOR, CONICET-UNC) y la codirección de la Dra. 

Nadia Velázquez (IIPROSAM, CONICET-UNMdP). El nombre de mi plan 

doctoral es “Paleoecología de mamíferos del Holoceno tardío en los valles altos 

del Oeste Catamarqueño a través del análisis de coprolitos”. El análisis de 

coprolitos permite inferir distintos aspectos paleoecológicos como la dieta, el 

rango de acción y el uso del sitio por parte de los organismos productores. Dentro 

de las líneas de evidencia utilizadas, el estudio conjunto de granos de polen y de 

macrorrestos vegetales permite identificar ítems de dieta con un mayor nivel de 

resolución taxonómica. El objetivo del plan es generar información sobre los 

mamíferos del Holoceno tardío que habitaron en el valle de El Bolsón 
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(Catamarca) a partir de coprolitos hallados en el sitio arqueológico Los Viscos. 

Estos análisis se complementan con otras inclusiones presentes en las 

muestras, como el caso de huesos en excrementos de carnívoros. El trabajo 

interdisciplinario, junto con otres colegas del LaZTA y del IIPROSAM, permitirá 

realizar inferencias paleoambientales y antropológicas más precisas, como los 

cambios en la aridez y en las prácticas agroganaderas durante los últimos 1200 

años. Este trabajo conjunto me recuerda la forma en que llegué a este horizonte 

de sentido basado en los cambios y en los giros inesperados. Pensemos, por 

ejemplo, en los diálogos entre saberes y disciplinas que hoy en día configuran el 

escenario de crecimiento académico. Por eso desde el análisis de coprolitos se 

puede entablar un nuevo diálogo donde la experiencia de diferentes 

profesionales construye un giro en la forma de interpretación en estudios de esta 

índole. 
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LA INTERROGACIÓN COMO ACERCAMIENTO FÉRTIL A LA 

IMAGEN FOTOGRÁFICA 

Ayelen Koopmann 

sakoopmann@gmail.com 

IDACOR-CONICET 

 

Esta propuesta se inscribe en el marco de mi tesis doctoral “Muertes violentas y 

desapariciones en sectores populares de Córdoba. Una antropología sobre 

fotografías y memorias en altares, grutas y pancartas”. Dirigida por la Dra. Natalia 

Bermúdez. En este marco y en particular lo que quiero trabajar en esta 

presentación es un acercamiento a mi pregunta central: qué lugar ocupa la 

imagen fotográfica en procesos de construcción de memorias (Da Silva Catela, 

1999), a través de un proceso metodológico que implemento para poder estudiar 

y analizar la materialidad visual fotográfica con las que trabajo, para ello mostraré 

fotografías del trabajo de campo y ejercicios que quedan por fuera de la escritura 

de tesis y de publicaciones formales. 
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