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niveles: el de la unidad doméstica; el de sus redes de apoyo dentro y fuera 

de la unidad doméstica; y el de la interacción con los agentes e 

instituciones estatales y del mercado. Los conceptos de capital social y 

apoyo social, desde la perspectiva del ARS, permiten caracterizar y 

analizar los vínculos sociales como recursos que posibilitan o restringen 

la continuidad de las actividades de subsistencia de los miembros de las 

unidades domésticas. En este sentido, resultan de interés para evaluar las 

estrategias a las que apelan las mujeres para el cuidado de sus hijos. Los 

objetivos principales son: identificar y describir etnográficamente las 

redes de apoyo social para el cuidado infantil de cuidadoras/es de 

niños/as de 0 a 3 años que residen en el partido de La Plata; reconocer y 

describir criterios de las cuidadoras/es para la toma de decisiones 

respecto de la distribución de tareas de cuidado entre los miembros de su 

red de apoyo; describir las propiedades estructurales y de conectividad 

de las redes de apoyo para el cuidado infantil; comparar las redes de 

apoyo para el cuidado infantil de cuidadoras/es de unidades domésticas 

seleccionadas; y elaborar y/o contrastar hipótesis sobre las 

oportunidades y restricciones de la estructura de la red de apoyo para el 

cuidado infantil como aspecto del capital social de las cuidadoras/es y su 

incidencia en las estrategias de subsistencia de las unidades domésticas 

seleccionadas. Respecto de la estrategia metodológica, proponemos un 

diseño mixto que combina estrategias metodológicas propias de la 

etnografía y del análisis de redes sociales (ARS). Por un lado, la etnografía 

aporta casuística relevante para analizar y comparar la organización y el 

alcance de las actividades de cuidado a microescala y sus articulaciones a 

escala meso y macro. Por el otro, el ARS toma como punto de partida a los 

actores individuales (en nuestro caso, iniciaremos considerando a las 

cuidadoras/es), caracteriza sus vínculos con otros actores (parientes, 

amigos, instituciones) e identifica la emergencia de patrones de 

organización. Asimismo, permite contextualizar a los actores y sus 

acciones en el espacio social (o "estructura"), el cual actúa como marco 

que determina posibilidades y restricciones para la acción. Esperamos 

que el conocimiento generado en esta investigación sirva de insumo para 

la planificación de políticas públicas vinculadas a la organización del 

cuidado infantil en sus distintos niveles (municipal, provincial, nacional). 
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El presente plan de Tesis Doctoral busca abordar los espacios 

residenciales de las sociedades que habitaron el valle de Santa María 

(Catamarca-Tucumán) durante el primer y segundo milenio d.C. desde 

una perspectiva que sitúa a las prácticas cotidianas como el ámbito donde 

continuamente se produce, reproduce y transforma la vida social en la 

dialéctica estructura-agencia. Las investigaciones marcan grandes 

cambios ocurridos en el lapso temporal analizado en las escalas 

demográfica, territorial y productiva que probablemente hayan 

conllevado cambios en las relaciones sociales, aunque aún no hay 

consenso en torno a la interpretación de estos últimos. En este sentido, el 

presente plan intenta contribuir al entendimiento de dichos cambios en 

la escala de la vida diaria, a través del análisis diacrónico de sociedades 

con múltiples formas de complejidad. Particularmente, se analizarán las 

prácticas alimenticias y el consumo de objetos cerámicos en los espacios 

residenciales de las localidades arqueológicas Morro del Fraile y El 

Carmen. La presencia de elementos característicos del primer milenio 

d.C. las constituye, por un lado, en casos de análisis importantes para 

comprender y profundizar el conocimiento de las sociedades que 

habitaron el Valle de Santa María durante los momentos, aún poco 

conocidos, anteriores al desarrollo de los grandes poblados del segundo 

milenio d.C. Por otro lado, la presencia de cerámica santamariana en un 

asentamiento no conglomerado así como de cerámica presantamariana 

en un asentamiento conglomerado nos invita a reflexionar acerca de la 

relación entre un determinado patrón espacial y un período temporal 

particular y, en última instancia, acerca de las periodificaciones clásicas 

del NOA representando, a nuestro entender, casos singulares de análisis. 

La cotidianeidad deja sus registros en el paisaje constituyéndose en 

registro y testimonio de lo que las generaciones pasadas han vivido. Si 

bien el registro de las prácticas está situado, las mismas implican 

necesariamente interacciones en diferentes escalas espacio-temporales. 

Así, planteamos que debemos entenderlas como prácticas constituidas 

por la tríada formada por la espacialidad-temporalidad-agencia. 

Entendiendo que objetos y sujetos se constituyen y cobran sentido en su 

interacción, se plantea una perspectiva metodológica que contempla tres 

líneas de evidencia privilegiadas (arquitectura, cerámica y restos 

vegetales) que nos permitirá analizar una multiplicidad de objetos en los 

que se condensan, parcialmente, prácticas, interacciones y relaciones. A 

partir del reconocimiento inicial de prácticas cotidianas, sobre la base de 

la caracterización arquitectónica, el análisis de los posibles usos de los 

conjuntos cerámicos y la identificación de los alimentos consumidos, se 

explorarán sus interrelaciones y su contextualización en el espacio y 

tiempo a fin de establecer posibles patrones espacio-cronológicos de las 

prácticas y comprender las trayectorias locales de las sociedades vallistas 

a lo largo del tiempo. 
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