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Arqueología en las 
escuelas. Talleres 
y encuentros de 
extensión comunitaria 
para niñas y niños 
en la provincia de 
Misiones, Argentina

Amanda Eva Ocampo* Romina Silvestre** y Maricel Pérez***

Archaeology in the school. Workshops and 
community engagement with kids in the province of 
Misiones, Argentina

Resumen
En la provincia de Misiones se llevan a cabo proyectos de investigación en don-

de se desarrolla la Arqueología como disciplina científica, articulando enfoques in-
terdisciplinarios de trabajo. En este proceso, también se encuentran actividades de 
transferencia y extensión a partir del apoyo de la Universidad Nacional de Misiones y 
los municipios que acompañan en la gestión y organización de espacios en el ámbito 
educativo. En el presente artículo se muestran dos experiencias de trabajo a partir 
de la realización de talleres para niños y niñas en escuelas de enseñanza inicial, en 
donde se trabaja el concepto de qué es la Arqueología, qué se investiga en la provincia 
de Misiones, y a partir de allí se explora con ellos cómo convertirse en arqueóloga/o1  
por un día. El objetivo en común fue presentar de forma didáctica conceptos básicos 
de la Arqueología y promover en niños/as desde edades tempranas la idea de que el 
patrimonio cultural de la región debe ser protegido.   

Palabras claves: Arqueología pública - Misiones - Patrimonio - Educación

1 Se utiliza la expresión “arqueóloga/o” ya que en el equipo de investigación participan arqueólogas. El 
masculino (“arqueólogo”) es hipotético.
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Abstract: 
The province of Misiones has multiple research projects in which archaeology 

is developed as a scientific discipline, articulating interdisciplinary work approa-
ches. In this process, we also carry out activities of transference and extension of 
archaeology as science to the communities, developed with the support of the Uni-
versidad Nacional de Misiones and local town governments that allowed the orga-
nization and development of workshops on different educational environments. The 
present paper shows two different experiences through the development of works-
hops for children in elementary school, where we work around the concept of what 
archaeology is, what kind of research we do in Misiones, and we explore with them 
how to become an archaeologist for one day. The common goal was to show, in 
an educational way, basic archaeological concepts, as well as to promote among 
young children the idea that regional cultural heritage must be protected. 

Keywords: Public Archaeology - Misiones - Heritage - Education
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Introducción
Tradicionalmente, las investigaciones arqueológicas en la provincia de Misiones 

se concentraron en descripciones tipológicas de los materiales recuperados en con-
textos estratigráficos o en hallazgos azarosos en superficie (Loponte y Carbonera, 
2015; Pérez et al., 2018). Esta forma de hacer arqueología, que tuvo su máximo expo-
nente en la escuela normativa o histórico-cultural, monopolizó las perspectivas teóri-
cas de los contados proyectos de investigación arqueológicos que se desarrollaron en 
la provincia a lo largo del siglo XX. En la última década, la arqueología de la región 
tuvo una renovación en sus enfoques teórico-metodológicos gracias a la incorpora-
ción de nuevos equipos de investigación en el área  (Ali et al., 2017, 2019; Carbonera 
et al., 2016; Loponte y Carbonera, 2015a, 2015b, 2017; Loponte et al., 2015, 2016, 
2022; Ocampo, 2015, 2017, 2019; Pérez y Ali, 2017; Pérez et al., 2018, 2021; Silves-
tre, 2014; Silvestre y Buc, 2015; Silvestre y Capparelli, 2017; Silvestre et al., 2020, 
entre otros). Su desarrollo muestra que la arqueología misionera es rica y variada, 
con sitios arqueológicos de períodos prehispánicos, como cuevas, aleros y espacios 
ribereños, hasta antiguos asentamientos de períodos de la colonización española con 
reducciones de guaraníes y jesuitas, pasando también por lugares históricos, como 
antiguos ingenios, iglesias y refugios en medio de la selva. Estas investigaciones están 
permitiendo conocer las formas de vida que tuvieron las poblaciones humanas que 
ocuparon estos espacios en el pasado.

Dentro de este panorama general, en los últimos años venimos desarrollando 
diversos proyectos de investigación que incluyen también proyectos de extensión y 
transferencia a la comunidad evaluados y avalados por la Facultad de Humanidades 
y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Misiones. 

El primero se denomina “Plan de valoración y conservación del patrimonio jesuí-
tico guaraní de Concepción de la Sierra - Misiones”2 y propone perspectivas interdis-
ciplinarias para el estudio de los pueblos de la actual provincia de Misiones, tanto de 
trazados urbanos jesuíticos como de los posteriores, poniendo foco en el pueblo de 
Concepción de la Sierra, o antigua reducción de Concepción. Sus estudios principales 
se basan en la Arqueología Histórica, los patrimonios arqueológicos y el desarrollo 
de herramientas que nos brindan la historia, la arquitectura y el turismo cultural. En 
este sentido, se parte del momento de ocupación como marco contextual con el ob-
jetivo de identificar características particulares en la dinámica de reutilización de los 
sitios en cuanto proceso histórico (Ocampo, 2019; Ocampo et al., 2021). 

El segundo proyecto de investigación se denomina “Misiones y su historia pre-
hispánica. Puesta en valor y activación patrimonial del sitio arqueológico Gruta 3 de 
Mayo (Garuhapé, Misiones, Argentina)”3. En este caso, se propone llevar a cabo ac-
ciones de puesta en valor del sitio arqueológico Gruta 3 de Mayo de Garuhapé como 
patrimonio histórico-arqueológico prehispánico, resaltando su importancia como lu-
gar más antiguo de asentamiento de poblaciones humanas de la provincia hasta este 
momento, con características únicas y representativo de las primeras poblaciones en 
territorio misionero (Oviedo, 2019; Pérez et al., 2021).

En este sentido, se observa que el territorio de la provincia de Misiones cuenta con 
múltiples características tanto en la materialidad arqueológica como en sus procesos 

2 Directora: Dra. Norma Oviedo. FHyCS- UNaM.

3 Directora: Dra. Angela Beatriz Rivero. FHyCS- UNaM
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históricos. La presencia de pueblos actuales genera nuevas dinámicas en la gestión, 
protección y participación de los materiales y sitios arqueológicos. Se suma además el 
hecho de cómo estas presencias materiales producen consecuencias simbólicas ins-
tauradas en el devenir cultural, procesos de patrimonialización inmaterial, nuevas 
formas culturales como festivales, fiestas religiosas y manifestaciones propias de una 
comunidad presente y compleja.  

Como se puede apreciar en los proyectos mencionados, si bien poseen objetivos 
distintos y se investigan sitios de diferentes períodos, en ambos casos el objetivo de in-
vestigación es la puesta en valor de los lugares que son parte de la historia de la región. 

A partir de dicha propuesta, la puesta en común implica dar a conocer los sitios 
arqueológicos que posee la provincia de Misiones, explicar cómo se trabaja en ellos, 
crear un modo eficiente de difusión de la información disponible, de manera didáctica 
y en articulación con los municipios, y comunicar qué papel cumplen en la comuni-
dad circundante así como integrar la materialidad arqueológica en las nociones que la 
comunidad tiene sobre su pasado. En última instancia, el objetivo es lograr que estos 
aspectos formen parte en los procesos de construcción de la identidad en las comuni-
dades locales. Estos interrogantes se fueron trabajando a lo largo de las actividades 
efectuadas y en esta oportunidad se presenta parte de los resultados alcanzados.

Para ello, y en el marco de la planificación de actividades de difusión, se presentó 
la propuesta de realizar talleres didácticos que traten sobre el quehacer de la Ar-
queología, en donde además se contextualice con información precisa sobre los sitios 
arqueológicos locales o más cercanos y la organización de la vida de las poblaciones 
pasadas en estos espacios. 

De esta forma, se desarrollaron dos experiencias de talleres contando con distin-
tos públicos del ámbito educativo, dirigido a niños y niñas en espacios escolares del 
nivel inicial, llevados a cabo en 2019 y 2021. 

El punto de partida. La Arqueología pública 
como herramienta de activación patrimonial

En los últimos años y en distintos países donde se desarrolla la Arqueología como 
disciplina científica, hubo un giro en el cual se empezó a tomar consciencia sobre la 
importancia de la responsabilidad social sobre la gestión del patrimonio arqueológi-
co (Arenas Fernández, 1996; Curtoni, 2004; Endere, 2009; Querol y Martínez Díaz, 
1996; entre muchos otros). 

Actualmente, las actividades de extensión y transferencia son cada vez más una 
parte integral de los proyectos de investigación y la educación resulta un área perti-
nente de aplicación de estas cuestiones. La realización de cursos y talleres orientados 
a diferentes públicos, por ejemplo, genera una oportunidad para que los habitantes 
de las localidades involucradas se acerquen a su pasado prehispánico o más reciente 
(Salerno et. al., 2016). 

En este marco, se considera a la Arqueología Pública como una disciplina inclu-
siva y de vocación integral que gestiona el conocimiento a partir del compromiso ha-
ciendo partícipe a toda la sociedad y al entorno en donde se desarrolla nuestra labor 
(Vasquerizo Gil, 2017). Comprende un amplio espectro de prácticas y temas de inves-
tigación referidos a las implicancias de la Arqueología en el presente (Salerno, 2013). 
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Además, destaca la idea de que es responsabilidad social de todos/as los investiga-
dores/as comunicar al público en general sobre las tareas que llevan a cabo, los re-
sultados de sus investigaciones, así como la relevancia que tiene la Arqueología como 
disciplina humana en la consolidación de la identidad de un pueblo y una región. El 
compromiso social del trabajo arqueológico se traduce, por ejemplo, en términos de 
intervención social dirigida a la transferencia de conocimientos, a establecer relacio-
nes con instituciones mediadoras entre comunidad e investigación –principalmente 
museos– y a replantear el sentido de los contenidos arqueológicos dentro de los pro-
gramas escolares (Pupio y Salerno, 2014; Salerno et al., 2016). Es a partir de este en-
foque teórico que se presentan los talleres como acciones de activación patrimonial, 
en donde resulta crucial la comunicación entre distintos actores para comprender la 
importancia de conservar los sitios histórico-arqueológicos. Se propone pensar dis-
tintos conceptos como arqueología, historia, sitios y región a partir de generar una 
articulación entre la universidad y las sociedades implicadas en sus patrimonios más 
próximos. Para ello, se tuvo en cuenta a la comunidad de docentes y directivos de es-
cuelas que sirvieron como nexo y propiciaron espacios en donde se desarrollaron los 
encuentros, a partir de distintas actividades propuestas en los talleres.

Siguiendo la línea de investigación en referencia a los procesos de patrimonia-
lización que ocurren en distintos sitios y espacios históricos de la región (Ocampo, 
2019, 2020), se define al patrimonio como un hecho social en el cual ciertos procesos 
de distintas sociedades, momentos e impresiones materiales se legitiman como algo 
digno de ser estudiado, conservado y puesto en valor, es decir, socialmente apreciado 
(Criado y Barreiro, 2013). Y si bien esas manifestaciones materiales fueron efectua-
das y funcionalizadas en tiempos pasados, pasan a ser bienes patrimoniales valora-
dos a partir del aprecio en contextos actuales, concebidos desde una relación emocio-
nal-cognitiva, política, económica y educativa y concretizados mediante prácticas de 
reutilización y manipulación de estos.

Atendiendo a estas premisas, un elemento clave será la activación patrimonial, 
que implica promover el conocimiento, la exploración y la promoción del patrimonio 
como construcción social. En este sentido, entendemos que la activación del patri-
monio puede contribuir con el desarrollo local, sentando las bases para consolidar 
determinados aspectos de la identidad y un sentido de pertenencia que pueden mo-
tivar a un grupo social a pensar el desarrollo desde abajo hacia arriba, en términos 
de lo local hacia lo global (Rivero, 2013). Toda activación patrimonial conlleva un 
discurso explícito, polisémico y real (Pratts, 2005). De esta manera, al referirnos al 
concepto de patrimonio, tenemos en cuenta referentes e historias locales, en donde 
determinados objetos, sitios y manifestaciones, patrimoniales o no, se relacionan con 
la biografía/historia de las personas y sus contextos (Pratts, 2005).

Siguiendo estas perspectivas de estudio, un objetivo propuesto en la realización 
de los talleres fue generar un conjunto de ideas en referencia al pasado de nuestras 
sociedades, pensar cuáles son las manifestaciones materiales que podemos estudiar 
en el presente y reflexionar sobre el rol que tenemos como personas cercanas a sitios 
arqueológicos en cuanto proceso de participación comunitaria. 

Al respecto, Crespo et al. (2017) proponen no considerar a la “participación” como 
un objetivo en sí mismo, sino entenderla como un medio para construir espacios que 
estimulen subjetividades con un juicio propio, que sean capaces de interpelar el co-
nocimiento y el quehacer arqueológico. En este ejercicio, es necesario reconocernos 
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como actores políticos que priorizan y legitiman 
ciertas formas de participación, enfatizando nues-
tra responsabilidad en la creación de condiciones 
para el debate al abordar la conflictividad presen-
te en la construcción colectiva del pasado. 

Con el objetivo de desarrollar una intervención 
científica y social en los ámbitos escolares de Mi-
siones, vinculamos las premisas anteriormente 
descritas con nuestros objetivos de investigación 
científica. El objetivo final es lograr no solo interpe-
lar a la ciudadanía respecto del rol del patrimonio 
en sus conceptos de identidad regional, sino tam-
bién unir acción e investigación dentro del marco 
disciplinar (Salerno et al., 2016).

Modalidad de trabajo
Como se argumenta en párrafos anteriores, las 

áreas elegidas se encuentran en dos municipios de 
la provincia de Misiones y se desarrolla en cada 
uno de ellos distintos proyectos de investigación. 
El primero en Concepción de la Sierra, ubicado al 

sur de Misiones (27°59′00″S, 55°31′00″O), y el segundo en Garuhapé (26°49′12″S, 
54°57′30″O), en el centro de la provincia (Figura 1).

En el primer municipio, en 2019, durante el aniversario de los 400 años de la prime-
ra fundación del pueblo como reducción de jesuitas y guaraníes llamada “Concepción” 
(1619-2019), se realizó el primer taller de Arqueología para niños y niñas (Figura 2). 

En el proceso de proponer actividades que referenciaran y dieran trascendencia a la 
fecha, se diseñó un calendario de festejos a través de una convocatoria, y entre ellas se 
propuso un taller de Arqueología dirigido a los jardines del municipio.

Organizado por investigadoras del 
equipo en coordinación con el Institu-
to Manuel Giudici y los jardines, con-
tando con distintas experiencias sobre 
difusión de la Arqueología en espacios 
públicos y de difusión universitaria, en 
esta oportunidad se plasmó un espacio 
al aire libre dividido en áreas de simu-
lacros de excavación en donde los/as ni-
ños/as jugaban a encontrar restos mate-
riales con herramientas propias de un/a 
arqueóloga/o, un área de laboratorio 
donde se podían observar dichos mate-
riales con lupa y otros elementos para su 
registro y un área de “arte rupestre” en 
el cual se dejaban huellas pintadas con 

témpera en unos paneles (Figura 3), de 
Figura 2. Invitación del primer taller de Arqueología realizado en Concepción 
de la Sierra. Fuente: Archivo fotográfico de las autoras.

Figura 1. Ubicación de los municipios de Concepción de la Sierra 
y Garuhapé en la provincia de Misiones (Argentina). Fuente: 
Elaboración propia a partir de mapas de Argentina disponibles en 
https://surdelsur.com/es/mapas-argentina/
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modo similar a lo que se encuentra en el paradigmático sitio arqueológico Cueva de 
las Manos, en la provincia de Santa Cruz (Ocampo et al., 2021). 

El taller realizado tuvo una respuesta positiva tanto en los niños y niñas que asistie-
ron como en las docentes que ayudaron en todo momento en la organización (Figura 
4). De esta manera, un público local accedió por primera vez a conocimientos básicos 
sobre qué es la Arqueología, a partir de una propuesta didáctica performativa y un 
trabajo colaborativo entre el ámbito educativo local e investigadoras de la universidad.

Para el segundo proyecto, los talleres fueron realizados en 2021 (Figura 5). Esta 
vez estuvieron dirigidos a niños y niñas del nivel primario, entre 9 y 12 años, y se inclu-

yó a varios establecimientos 
educativos del municipio de 
Garuhapé y Garuhapé-mi. 
Durante dos días las investi-
gadoras responsables junto 
a un equipo de estudiantes 
de Historia y Antropología 
Social de la Facultad de Hu-
manidades y Ciencias Socia-
les de la UNaM, recorrieron 
seis escuelas distintas, ar-
mando en cada una un stand 
de Arqueología que constaba 
de banners y afiches, arene-
ros, materiales didácticos de 
colecciones experimentales 
y muñequitos de la mar-
ca “Lego”, herramientas de 
campo y laboratorio, y re-
creando actividades de ex-
cavación de un sitio arqueo-
lógico. Además, se utilizaron 
témperas y marcadores para 
la realización de un panel 
“rupestre” con materiales es-
colares (Figuras 6 y 7). 

Acompañado a estas acti-
vidades, se llevaron adelan-
te charlas participativas en 
donde contamos qué tareas 
desarrollan las/os arqueó-
logas/os, disparadores de 
conocimientos como la idea 
de hacer Arqueología en Mi-
siones y si conocen algún si-
tio arqueológico (Figura 8). 
Se definieron temáticas que 

Figura 3. Niños y niñas de jardín armando el panel de arte rupestre. Fuente: Archivo fotográfico de 
las autoras.

Figura 4. Grupos para pasar a los areneros y coordinadoras del taller explicando qué es la 
Arqueología. Fuente: Archivo fotográfico de las autoras.
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buscaron generar una mayor cercanía de la comunidad hacia lo que es la labor del 
arqueólogo/a y su relevancia en la construcción de la identidad a través de la memo-
ria (Meza Marchant y Silva Carrasco, 2013; Ocampo, 2017). Con identidad nos refe-
rimos al resultado de un proceso de construcción continua durante el cual diversos 
elementos contradictorios no solo se unen, sino que se mantienen en tensión y lucha. 
En este proceso hay cambio y continuidad. Así se va conformando tanto en cada indi-
viduo como en lo colectivo una totalidad de elementos que le permiten a la comunidad 
y a cada uno de sus miembros identificarse a la vez que diferenciarse (Racedo et al., 
2000). El concepto de memoria, por su parte, toma como punto de partida la idea de 
una práctica social que trae el pasado al presente e involucra procesos de recuerdo y 
resignificaciones de conocimientos heredados. En este caso, hay una memoria que es 
entendida como marcos de interpretación constituidos por experiencias localizables en 
el espacio, como lugares físicos que funcionan como mojones en los que se estructuran 
los marcos espaciales a partir de los cuales recordamos (Ramos, 2011). En este sentido, 
todo aspecto cultural es una producción de sentido, material y simbólica, que repre-
senta y reproduce la realidad. Identidad y memoria son prácticas sociales simbólicas 
que actuamos y nos representamos, al mismo tiempo atribuyéndoles significado que 
cumplen un papel fundamental en la reproducción de una sociedad (García Canclini, 
1984). De esta manera, las identidades colectivas son reelaboradas interculturalmente, 
pueden traspasar límites geográficos, étnicos, donde cada grupo se abastece de reper-
torios culturales diferentes de acuerdo con los contextos de identificación, producción 
y reproducción cultural (García Canclini, 2004). Es en este proceso de construcción de 
consenso y hegemonía, de interacción y de rechazo, donde intentamos insertarnos para 
integrar el pasado prehispánico e histórico (según caso de estudio) al concepto de “lo 
nuestro” en la identidad local y regional misionera. 

Un aspecto interesante en esta última experiencia fue que todas las actividades 
realizadas en los talleres fueron registradas de forma audiovisual gracias al equipo de 
producción de la serie denominada “Sitios arqueológicos”, formada por la cooperativa 
misionera “La Rastrojera TV” y la cooperativa de producción audiovisual “Chisperos 
del Sur”. Este proyecto se desarrolló con la propuesta de dar a conocer y revalorizar 
el patrimonio cultural y arqueológico de Misiones, y llevó adelante una selección de 
sitios, entre los cuales se encuentra la Gruta 3 de Mayo. De esta manera, acompañaron 
al proyecto de investigación y las actividades de extensión y transferencia efectuadas. 

En ambos talleres, si bien con diferencias en cuanto a las edades de los niños y niñas 
de cada taller, se tuvo en cuenta articular el conocimiento arqueológico con la historia 
de la zona (Salerno, 2016). Es decir, en el taller para los jardines en Concepción de la 
Sierra, los sitios referentes incluían especialmente las reducciones de jesuitas y gua-
raníes, y, en particular, la antigua reducción de su propio pueblo; mientras que en los 
talleres realizados en Garuhapé, el lugar de referencia era la Gruta India o Cueva 3 de 
Mayo, como el sitio prehispánico más antiguo de la región conocido hasta el momento 
(Loponte y Carbonera, 2015a).

En ambos talleres, docentes y personal de las escuelas fueron un eje fundamental en 
la organización y desarrollo de las actividades, sumándose al grupo de talleristas y brin-
dando todo el apoyo a la comitiva de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, 
y agradeciendo a la universidad por considerar a los ámbitos educativos en las acciones 
de transferencia que promueven espacios de intercambio y experiencias enriquecedo-
ras que incentivan la puesta en valor del patrimonio cultural y la historia de los pueblos. 
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Discusión
En primer lugar, se destaca que las 

experiencias realizadas a partir de la 
organización de los talleres tuvieron 
una respuesta enriquecedora en niños/
as, docentes, directivos de escuelas y 
las autoridades de los municipios en 
general. Esto indica la importancia de 
continuar trabajando en articulación 
con la gestión y el apoyo de los muni-
cipios, creando redes con los espacios 
universitarios y generando así acciones 
de transferencia en conjunto. Los esce-
narios que presentaron los dos muni-
cipios, cada uno de ellos con proyectos 
de investigación en actividad, también 
originaron un corpus de información 
e intercambio de datos y contextos so-
ciales que sirvieron para sumar mira-
das y enfoques críticos respecto de la 
situación de los pueblos de Misiones 
y el vínculo que establecen con sus si-
tios arqueológicos y los procesos de 
patrimonialización. 

Asimismo, lo que se pudo observar 
es que determinados bienes patrimo-
niales se reconocen como lo que el ar-
quitecto Moreno denomina “Patrimo-
nio estrella”, los cuales opacan al resto 
de los testimonios, ya que la puesta en 
valor de determinadas misiones tuvo 
como consecuencia la depreciación de 
otros aspectos de la memoria regional 
como los sitios de ocupación prehispá-
nicos, la época post-jesuítica, el perío-
do republicano, etc. (Moreno, 2019). Se 
forma así en las sociedades una puesta 
en valor a partir de la jerarquización 
de determinados elementos patrimo-
niales (Pratts, 2005) y la provincia de 
Misiones es un claro ejemplo de ello. 
Esto se manifiesta en el conocimiento 
empírico que poseen las comunidades 

actuales misioneras, las cuales conocen más la historia del período jesuítico o de 
“colonización” moderna y fundación y desarrollo de los pueblos que la de momen-
tos prehispánicos. 

Figura 5. Invitación al taller “Arqueología e historia para niños y niñas” en el 
Municipio de Garuhapé. Fuente: Archivo fotográfico de las autoras.

Figura 6. Experiencia de niños y niñas jugando y conociendo réplicas de restos 
arqueológicos. Fuente: Archivo fotográfico de las autoras. 
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De esta manera, los talleres sirvieron para problematizar estas ideas y profundizar 
en una historia regional que posee una profundidad temporal de ocupación humana 
de más de 4000 años. La interpelación de las comunidades (escolares en este caso) y 
el vínculo que poseen con estos sitios arqueológicos forman parte de los objetivos de 
los proyectos que estamos implementando a través de su puesta en valor como patri-
monios culturales regionales que debemos conocer y proteger. Por lo tanto, su desa-
rrollo posee una doble función: no solo que las comunidades actuales se apropien del 
pasado más lejano de la región, lo resignifiquen y lo incorporen a la historia colectiva 
de la comunidad, sino que paralelamente el desarrollo de la Arqueología tenga una 
función social en el presente. 

Una coincidencia interesante fue el hecho de que los talleres fueron llevados a 
cabo dentro de las actividades de los aniversarios de los pueblos. En el caso de Con-
cepción de la Sierra, en sus 400 años desde su primera fundación como reducción, y 
en Garuhapé en su aniversario número 75. En estas ocasiones, los municipios mos-
traron interés en actividades culturales y de difusión, aceptando así la relevancia de 
la historia de los pueblos e incorporándolas como parte de la construcción de la iden-
tidad del lugar y su región, así como la importancia de crear espacios de encuentros 
e intercambios. En nuestro caso particular, intervenimos en el mundo de los niños y 
niñas en edad escolar y pre-escolar, actores sociales que a menudo suelen ser negados 

Figura 7. Stand de Arqueología. Fuente: Archivo fotográfico de las autoras.

¿Qué saben de la 
Arqueología?

¿Se hace Arqueología 
en Misiones?

¿Conocen sitios 
arqueológicos 

cercanos?

Figura 8. Elementos teóricos disparadores durante las charlas de los talleres.
Fuente: Elaboración propia.
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como tales, considerados como una alteridad no especializada y ajenos a la construc-
ción del conocimiento (Moscoso, 2008).

Consideraciones finales
Las experiencias de talleres de extensión como parte fundamental de los proyec-

tos de investigación sirven también para cuestionar la neutralidad de la ciencia y el 
quehacer científico en cada rincón del país y en toda Latinoamérica (Alcain et al, 
2021). De esta manera, los estudios con perspectiva patrimonial ayudan a acercarnos 
a las distintas comunidades y a su realidad en cuanto transcurso de la historia.

Tanto en Concepción de la Sierra como en Garuhapé, los talleres manifestaron 
una conciencia patrimonial presente en cada comunidad y las actividades realizadas 
en conjunto con la gestión local sirvieron para poner en agenda actividades de de-
sarrollo cultural y científico. En este punto, cobra especial relevancia el papel de la 
universidad en el territorio, como actor social significativo.   

Los proyectos comunitarios resultan fundamentales para pensar los sitios arqueo-
lógicos ya que habitamos territorios producidos por sociedades que existen y sus ras-
tros son imposibles de ignorar en los trabajos arqueológicos de estudio. Atender pa-
trimonios arqueológicos implica pensar en las relaciones sociales que existen en y a 
través de nuestros mundos materiales (Miller, 2005; Ocampo, 2019, 2020). 

Por lo tanto, la importancia que adquiere pensar en el pasado y trabajar dicho 
concepto en personas que están en edad escolar, trayendo a la Arqueología como 
puntapié para repensar la historia y sus sitios, actúa como semillas de memoria y 
formación de futuras conciencias patrimoniales. 

Finalmente, no queda más que decir que, siguiendo nuestras líneas de investiga-
ción, las actividades presentadas forman parte de la activación patrimonial que se 
lleva a cabo en los distintos sitios arqueológicos de Misiones. Para que estos procesos 
de apropiación del pasado prehispánico sucedan y sean incorporados dentro de las 
identidades colectivas construidas por los pobladores de las comunidades locales y 
regionales misioneras, consideramos que se deben sostener estos espacios de ense-
ñanza-aprendizaje y de reflexión sobre el pasado. Además, las instituciones munici-
pales refieren que estas actividades deben tener continuidad y no depender de sub-
sidios económicos o agendas académicas del equipo de investigación. Esto exige un 
compromiso social real más allá de nuestros objetivos desde la universidad. 

Desde los espacios educativos, se invita a reflexionar acerca del pasado que va más 
allá de los jesuitas y las historias de inmigrantes que llegan al territorio como histo-
rias oficiales, para indagar en sitios con mayor profundidad temporal, contribuyendo 
así a que el saber arqueológico forme parte de redes de significación vinculadas con 
la investigación científica (Salerno, 2016).
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