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RESUMEN
El presente trabajo expone una propuesta académica orientada a promover una relación más estrecha entre Arqueología y Educación 
en la Provincia de Tucumán. Considera las implicancias pedagógicas de la inclusión de las perspectivas de género y feministas tanto en 
la producción científica, como en los procesos de enseñanza y aprendizaje en espacios de educación formal. Si bien los antecedentes de 
vinculación entre la Arqueología y la sociedad local, demuestran un interés académico por acercar la disciplina al ámbito escolar provincial, 
se denota que hasta el momento no se han realizado trabajos sistemáticos que entrelacen la Arqueología de género y feminista con la 
coeducación. Así mismo esta propuesta académica promueve una revisión crítica y reflexiva sobre los discursos científicos y escolares. 
Como así también propone generar nuevas narrativas sobre el pasado prehispánico local, a partir del estudio y reconocimiento de posibles 
connotaciones de género vinculadas a los cuerpos humanos representados en soportes arqueológicos, cerámicos y líticos asignados a los 
estilos Condorhuasi y Alamito, que a su vez permitirán visibilizar las diversas formas de representar los cuerpos en el tiempo, para generar 
instancias pedagógicas en pos de la coeducación y para contribuir a una formación equitativa, justa y plural.

ABSTRACT
This paper presents an academic proposal aimed at promoting a closer relationship between Archeology and Education in the Province 
of Tucumán. It considers the pedagogical implications of the inclusion of gender and feminist perspectives both in scientific production 
and in the teaching and learning processes in formal education spaces. Although the antecedents of the connection between Archeology 
and local society demonstrate an academic interest in bringing the discipline closer to the provincial school environment, it is noted that 
so far no systematic work has been carried out that intertwines gender and feminist Archeology with coeducation. Likewise, this academic 
proposal promotes a critical and reflective review of scientific and school discourses. As well, it also proposes to generate new narratives 
about the local pre-Hispanic past, from the study and recognition of possible gender connotations linked to the human bodies represented 
in archaeological, ceramic and lithic supports assigned to the Condorhuasi and Alamito styles, which in turn will allow make visible the 
various ways of representing bodies in time, to generate pedagogical instances in pursuit of coeducation and to contribute to an equitable, 
fair and plural education.
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ARQUEOLOGÍA DE GÉNERO Y 
COEDUCACIÓN

En este trabajo se presenta un proyecto 
doctoral1 que se nutre de los aportes de las 

1 Plan de trabajo aprobado en el marco del 
Doctorado en Arqueología de la Facultad de 
Ciencias Naturales, Universidad Nacional de 
Tucumán. El mismo cuenta con el apoyo de una 
beca de investigación doctoral otorgada por el 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 

Arqueologías de género (Conkey y Spector, 
1984) y feministas (Spector, 1991; Voss, 
2000). Estas líneas de trabajo pretenden 
visibilizar (con información científica) 
aquellos discursos negados u ocultos en 
las interpretaciones tradicionales, en una 

Técnicas (CONICET) para el período (2021-2026) 
dirigida por la Dra. Sara López Campeny (IAM-
UNT e ISES-CONICET-UNT) y co-dirigida por 
la Dra. Marcela Vignoli (ISES-CONICET-UNT e 
IAM-UNT).
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búsqueda disciplinar que tienda a valores y 
actitudes orientados hacia la construcción de 
una sociedad más equitativa, justa y plural 
(Haraway, 1988; Querol, 2006). Esta postura 
representa un aporte al conocimiento del rol 
de las mujeres y las diversidades sexuales 
y de géneros en la larga duración. Al mismo 
tiempo que provee nuevas herramientas 
teóricas y metodológicas a nuestro quehacer 
científico, propone recrear nuevas imágenes 
y nuevos discursos que amplían y reformulan 
nuestra mirada sobre el pasado, con discursos 
más consistentes científicamente y más justas 
socialmente. Además asume un compromiso 
de “comunicación pública” (Rúa y Salerno, 
2021) responsable sobre el pasado a partir 
de narraciones y relatos que contengan 
información sobre diversos aspectos de la 
cotidianeidad (Alarcón García y Sánchez 
Romero, 2015). 
Desde este marco teórico, la investigación 
doctoral que aquí se introduce busca ampliar 
los conocimientos sobre posibles connotacio-
nes de género y producir nuevas narrativas 
sobre el pasado. Con este fin interesa abor-
dar el estudio de las representaciones de los 
cuerpos humanos sexuados y asexuados re-
presentados en diferentes soportes (Sanahuja 
Yll, 2002), como las piezas cerámicas y líticas 
asignados a los estilos Condorhuasi (Serrano, 
1943) y Alamito (Núñez Regueiro, 1975) regis-
tradas en el territorio provincial. La relevan-
cia de este estudio radica en que permite una 
aproximación sobre el conocimiento de las ca-
tegorías binarias y no binarias de los cuerpos,  
y su posible vinculación con la identidad se-
xual y de géneros en el pasado. También refle-
ja la diversidad de formas de representar las 
identidades personales y grupales, las rela-
ciones sociales, las resistencias y los cambios 
en los roles culturales o de género a lo largo 
del tiempo y en distintas sociedades (Alarcón 
García y Sánchez Romero, 2015).
Esta perspectiva es consistente con el 
concepto de coeducación, que propone una 
igualdad de oportunidades educativas para 
los sexos, sin prejuicios discriminatorios y con 

el fin de cambiar las relaciones jerárquicas 
entre los géneros (Cruz Díaz, 2004; Subirats, 
1994). Es un método de enseñanza y un 
proceso de intervención pedagógica que parte 
del principio de la igualdad de géneros y la 
no discriminación por razón de sexo. Para 
ello propone metodologías que incluyen 
contenidos y materiales no sexistas en los 
espacios escolares tales como el Glosario de 
Términos de Políticas de Igualdad disponible 
online (Universidad de Valencia, s.f.). En 
referencia a un plano más específico a 
nuestra disciplina, se adecua a la noción de 
coeducación patrimonial, cuya agenda es un 
replanteo y deconstrucción de la educación 
patrimonial tradicional, mediante la 
incorporación de metodologías alternativas, 
para contribuir a eliminar la reproducción 
de las desigualdades sociales y promover una 
formación igualitaria, justa y democrática 
(Cacheda, 2019).
En base a estos planteos teóricos, los objetivos 
generales del proyecto doctoral son, en primer 
lugar, promover una vinculación más estrecha 
entre la Arqueología y la comunidad educativa 
local, a partir de un análisis histórico, que 
de manera crítica y reflexiva dé cuenta de 
cómo las narrativas y representaciones del 
pasado indígena –con especial referencia 
a los roles sexuales y a las condiciones de 
género–, han sido artífices complementarios 
de la perpetuación de estereotipos 
masculinos/femeninos fijos y de condiciones 
discriminatorias sexistas en el ámbito escolar 
provincial. En segundo lugar, aportar desde la 
Arqueología y las narrativas sobre el pasado 
prehispánico regional, nuevas herramientas 
discursivas para la construcción de equidad 
social, en pos de una coeducación, que 
promuevan actitudes y principios inclusivos, 
basados en la igualdad de oportunidades, 
que no (re)produzcan estructuras, espacios, 
roles ni tareas predeterminadas y fijos según 
el sexo, que tiendan a plantear relaciones 
jerárquicas, hegemónicas o autoexcluyentes 
entre ellos. 
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PROBLEMÁTICA DE INVESTIGA-
CIÓN: ENTRELAZANDO AMBOS 
CAMPOS

En Tucumán son numerosas y frecuentes 
las experiencias de proyectos intercultura-
les participativos, en los que se promueve la 
construcción colectiva del conocimiento ar-
queológico. Estos proyectos promueven la 
comunicación del contenido científico y la 
importancia de la preservación del patrimo-
nio arqueológico, en ámbitos formales y no 
formales de educación. Asimismo, diversas 
propuestas lúdicas e interactivas, precurso-
ras en el medio local, permitieron a varias 
generaciones vivenciar aprendizajes fuera del 
ámbito escolar. Acercando conocimientos so-
bre el rol de la Arqueología como disciplina 
relacionada con nuestro pasado prehispánico 
(Bernasconi et al., 2010; Cohen et al., 1999, 
2001, 2010; Isasmendi et al., 2019; Muntaner 
et al., 2014; Olmos et al., 2018; Torres Vega 
et al., 2017). De manera más específica en un 
proyecto doctoral en curso, Muntaner (2020) 
aborda la problemática de la comunicación 
y vinculación entre Arqueología y sociedad, 
centrada en las últimas cuatro décadas. Esa 
investigación toma como caso de estudio la 
trayectoria del actual Instituto de Arqueología 
y Museo de la Universidad Nacional de Tucu-
mán (en adelante IAM-UNT), en términos de 
sus agentes, temáticas, productos generados 
y ámbitos de actuación (Muntaner, 2018). 
Como así también, los discursos y conceptua-
lizaciones referidos al pasado nativo, tanto 
por parte de las personas implicadas en las 
tareas de vinculación pública, del plantel de 
docentes y del alumnado que ha participado 
de las experiencias que brinda el IAM-UNT 
(Fonzo Bolañez et al., 2019; Muntaner, 2019).
Sin embargo, en el ámbito local menos camino 
se ha recorrido en lo que respecta a un análisis 
de la relación entre Arqueología y sociedad 
con implicancias específicas y pedagógicas 
concretas en el ámbito de la coeducación 
formal, que parta de la reflexión crítica 
acerca de los criterios expositivos (éticos y 

culturales) utilizados en la socialización de 
la investigación arqueológica, en los textos 
escolares y otros materiales de comunicación 
sobre el pasado humano (manuales, libros de 
cuentos, revistas infantiles, libros de historia, 
etc.). Los recursos pedagógicos muestran 
un tratamiento desigual y desequilibrado 
respecto de la participación de “hombres y 
mujeres” en los hechos o acontecimientos 
considerados importantes en la historia. Esto 
se refleja en el hecho de que “las mujeres” 
suelen ocupar papeles secundarios, o 
directamente están ausentes, o bien solamente 
responden a roles implícitos o estereotipados, 
presupuestos de forma prejuiciosa desde una 
mirada androcéntrica y patriarcal (González 
Marcen y Sánchez Romero, 2018; Querol, 
2006). Además es importante destacar la 
ausencia en esos discursos de otras minorías 
sociales tales como diversidades sexuales y 
de géneros, discapacidades y grupos etarios 
(niñez, adolescencia, vejez).
Ahora bien ¿de qué manera están vinculadas e 
intersectadas las problemáticas de los campos 
de interés presentados? ¿Los conocimientos 
científicos arqueológicos producidos desde las 
Arqueologías de género y feministas pueden 
ser incluidos dentro de los principios de la 
coeducación? ¿Es posible generar nuevos 
discursos y nuevas narrativas pedagógicas 
que promuevan el respeto a la diversidad 
sexual y de géneros en el presente a partir del 
conocimiento del pasado? 
Por su parte, la ley de Educación Nacional 
(Ley nacional 26.606/06), en su art. 92, en 
el marco de la explicitación de los contenidos 
curriculares comunes a todas las jurisdicciones 
establece, en su inciso (e) “El conocimiento 
de la diversidad cultural de los pueblos 
indígenas y sus derechos”. En concordancia 
con el art. 54, promueve el respeto por la 
multiculturalidad y el conocimiento de las 
culturas originarias en todas las escuelas 
del país, con el fin de valorar y comprender 
la diversidad cultural como atributo positivo 
de nuestra sociedad. En el inciso (f) enuncia 
la inclusión de “contenidos y enfoques que 
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contribuyan a generar relaciones basadas en 
la igualdad, solidaridad y respeto entre los 
sexos”. 
En ese sentido y entrelazando los campos de 
interés, surgen interrogantes relacionados 
con la (re)presentación del pasado 
prehispánico, en los ámbitos de educación 
inicial y media de la provincia de Tucumán, 
como: ¿Cuáles son los acontecimientos 
y/o aspectos considerados relevantes para 
caracterizar a estas sociedades? ¿Qué sectores 
de estas poblaciones (categorías de sexo, 
edad, etc.) aparecen representados en los 
discursos? ¿A qué roles, conductas, tareas, 
espacios, están asociados los cuerpos, y cómo 
se ponen en relación (igualdad, desigualdad, 
homogeneidad, jerarquía, subordinación, 
diferencia)? ¿Los recursos pedagógicos 
incluyen información científica sobre las 
sociedades que habitaron el actual territorio 
provincial? ¿Es posible identificar cambios en 
los modos discursivos a lo largo del tiempo y 
con qué aspectos epistémicos, disciplinares, 
históricos, contextuales, coyunturales, 
pueden relacionarse? Y en términos de 
aplicaciones educativas, recursos y discursos 
pedagógicos concretos: el reconocimiento, 
desde una perspectiva arqueológica, de 
diferentes figuraciones corporales en el 
pasado ¿puede contribuir al estudio crítico y 
reflexivo de los conceptos de sexo y género, 
desde una mirada inclusiva, en la escuela? 
Visibilizar la diversidad de representaciones 
de los cuerpos en el tiempo ¿puede generar 
instancias pedagógicas que permitan ampliar 
y enriquecer los cánones de belleza, y quebrar 
con los estereotipos y prejuicios de sexo 
socialmente aceptados en el presente?

FORMAS DE APROXIMACIÓN AL 
CASO DE ESTUDIO

El proyecto doctoral plantea encarar un 
estudio histórico, crítico y reflexivo acerca 
de los antecedentes que contribuyeron a 
conformar los imaginarios sobre el pasado 
prehispánico de la provincia de Tucumán, 

Argentina, desde 1930 al presente. Para ello se 
abordará, por una parte, el discurso científico/
académico (publicaciones) generado desde 
el Museo de Historia Natural –sección 
Arqueológica– (1928); el Instituto de Estudios 
Históricos de Tucumán (1932); las carreras 
de Historia (Facultad de Filosofía y Letras, 
1936) y Arqueología (Facultad de Ciencias 
Naturales, 1988) de la Universidad Nacional 
de Tucumán. Por otra parte, se reflexionará 
a partir de los contenidos curriculares y los 
recursos pedagógicos (manuales, libros de 
cuentos, revistas infantiles, etc.) impartidos 
en el ámbito de la educación inicial (4º 
grado) y secundaria (1º año) y sus respectivas 
equivalencias en años previos. El interés se 
centra en explorar la interrelación entre los 
discursos materializados en la información 
generada por las disciplinas científicas, los 
textos escolares-pedagógicos relacionados 
con el estudio del pasado prehispánico, los 
sustratos ideológicos y especialmente sesgos 
de sexo/género, presentes en cada sociedad 
contemporánea. 
Para ampliar los conocimientos sobre posibles 
connotaciones de género en el pasado y evaluar 
su aplicación pedagógica local, se propone el 
estudio de las representaciones figurativas 
humanas sexuadas y asexuadas plasmadas 
en objetos arqueológicos, cerámicos y líticos, 
que se asocian a los estilos designados como 
“Condorhuasi-Alamito” (Bovisio y Arozarena, 
2016; González, 1956; Núñez Regueiro, 
1975; Pérez Gollán, 2000; Raffino et al., 
1997;  Serrano, 1943), con distribución en el 
territorio provincial. 
Las hipótesis planteadas sugieren que existe 
una brecha entre los avances logrados en el 
conocimiento acerca de diversos aspectos 
relacionados con la organización social y los 
roles sexuales en el pasado prehispánico, 
producidos desde espacios académicos –como 
la UNT y el CONICET–, y el discurso expuesto 
en los guiones y recursos pedagógicos 
disponibles en los sectores educativos de 
Tucumán. Esto produce una transmisión 
y asimilación (procesos de enseñanza y 
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aprendizaje) parcial y fragmentaria acerca 
de ese pasado local relacionado con las 
poblaciones originarias del territorio 
provincial. A su vez, ciertas representaciones 
del imaginario social (sustrato de ideologías, 
estereotipos culturales, de clase, sexo), 
dificultan una valoración positiva y además 
naturalizan, acentúan y/o reproducen en la 
condición de “indígena” la discriminación y 
los sesgos existentes en desmedro de ciertos 
sectores de la sociedad que son habitualmente 
ignorados, marginados, subordinados 
o excluidos. De ese modo a través del 
curriculum resignificado, el curriculum 
implícito (u oculto) y el curriculum omitido 
(o negado), los contenidos referidos al pasado 
prehispánico habilitan otra vía discursiva 
para la transmisión y el reforzamiento en 
la escuela, de estereotipos y roles de género 
fijos, haciendo aparecer como “naturales” 
relaciones de desigualdad basadas en la 
discriminación sexista.
En concordancia con el marco general, la 
problemática, los objetivos y las hipótesis 
propuestas, la metodología consistirá, en el 
relevamiento documental y análisis cualitativo 
de fuentes editas e inéditas (investigación, 
currículas de planeamiento educativo y textos 
de uso escolar que se centren en el pasado 
prehispánico local). Se analizará el contenido 
y la forma de los discursos, desde la propuesta 
de una “arqueología del saber” (sensu 
Foucault, 1991). El documento concebido 
como “monumento” y los discursos en tanto 
prácticas. Esta perspectiva permitirá ver 
cómo se generaron las modificaciones en el 
campo de las ideas, las trasformaciones y las 
persistencias en las formas de ver y de hablar 
acerca del objeto de estudio. Se analizaran las 
categorías del lenguaje usadas en relación a la 
representatividad de los diferentes colectivos 
sociales, roles y actividades asociados, 
connotaciones, valoraciones, tipo de lenguaje, 
entre otros. 
En el caso específico de los recursos gráficos 
(imágenes e ilustraciones) y los objetos 
arqueológicos (piezas cerámicas y líticas), 

se partirá del concepto de habitus sexuados 
incorporados, los cuerpos concebidos como 
“soportes privilegiados de significaciones y de 
valores” (Bourdieu, 1990, p. 14). La mirada 
estará dirigida a observar criterios similares 
a los del discurso: presencia-ausencia; grado 
de exposición-ocultamiento; posturas del 
cuerpo; gestos y actitudes; roles, tareas y 
objetos asociados a los cuerpos (Isasmendi, 
2018) y su distinta significación o valor social. 
Esto permitirá abstraer categorizaciones, 
clasificaciones y/o distinciones que permitan 
analizar si se objetivan identidades sexuales 
fijas (o de otro tipo) y sus interrelaciones 
(equivalencia, jerarquías, desigualdad, 
dominación, etc.). 

CONSIDERACIONES FINALES

A partir del proyecto presentado, se espera 
que los resultados proporcionen una base 
reflexiva que permita planificar instancias 
y recursos para la articulación en proyectos 
colectivos y colaborativos, que tiendan 
a una progresiva formación docente en 
esta temática. Como así también que los 
principales resultados del análisis histórico y 
crítico proporcionen, un punto de partida para 
evaluar y proyectar alternativas concretas. Se 
aspira a generar herramientas para revisar 
críticamente los currículos resignificados e 
implícitos. En todos los casos se apunta a 
fortalecer el reconocimiento y la valoración 
de la Arqueología como ciencia social y como 
herramienta discursiva para plantear un 
modelo de coeducación justa, equitativa y 
libre de prejuicios discriminatorios.
Mediante el estudio arqueológico se 
pretende (re)conocer las actividades y 
actitudes plasmadas en los cuerpos-objetos 
arqueológicos (piezas cerámicas y líticas de los 
estilos Condorhuasi y Alamito), los referentes 
simbólicos utilizados en la representación 
sexuadas y asexuadas, como un acercamiento 
a la sexuación del pasado (Isasmendi, 2018; 
Sanahuja Yll, 2002). Con el propósito de 
evaluar la potencial aplicabilidad de dicho 
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conocimiento sobre el pasado local a un 
sistema educativo basado en los principios y 
fundamentos de la coeducación (Federación 
de Trabajadores de la Enseñanza-Unión 
General de Trabajadores, 2009). Mediante 
contenidos y nuevas narrativas referidas a 
las representaciones humanas del pasado 
regional y local que promuevan una 
valoración positiva y una reflexión integral 
sobre los significados y saberes socialmente 
compartidos y trasmitidos a través de los 
objetos. En síntesis, se pretende proporcionar 
herramientas reflexivas que sirvan de base 
para la articulación Arqueología/coeducación, 
especialmente en lo que se refiera a la 
transmisión de discursos, para la enseñanza/
aprendizaje del pasado originario que sean 
más sólidos científicamente y más diversos 
social y humanamente. 
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