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EL PROGRAMA DE ARQUEOLOGÍA SUBACUÁTICA (PAS) 
Dr.Antonio Lezama 

Centro Universitario Regional Este (CURE) 
Dirección electrónica: ajlezama@gmail.com 

 
El PAS es creado por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación (FHCE) en el año 2000 con el objetivo de promover la 
investigación científica en Arqueología Subacuática y la formación de 
profesionales en dicha sub-disciplina. Surge como respuesta académica a 
los antecedentes y problemas planteados en relación al Patrimonio 
Cultural Sumergido en nuestras costas.  
 

Desde sus inicios el PAS fue una estructura abierta, integrada por un equipo 
conformado por egresados y estudiantes de diversas disciplinas: arqueología, historia, 
antropología social, geografía, química, y otros interesados en la temática como buzos 
profesionales, marinos y pescadores que provienen de distintos ámbitos y cuya 
diversidad de miradas enriquece los enfoques de las investigaciones.  
 
En el año 2004, con al financiamiento aportado por el Programa de Desarrollo 
Tecnológico (PDT) y en acuerdo con la Prefectura Nacional Naval (P.N.N.) y la 
Comisión Nacional de Patrimonio (C.N.P.), el PAS dio comienzo, en la costa de 
Pirlápolis, a las primeras actividades de investigación académicas en Arqueología 
Marítima realizadas en el Uruguay (proyecto PDT 29/30 “Investigación Arqueológica 
Del Pecio De La Nave Capitana De Martim Affonso De Sousa (1531)”). Estas se 
continuaron, primero, con un proyecto financiado por la Comisión Sectorial de 
Investigación Científica (CSIC I+D, 2007-2008, "El Patrimonio Cultural Sumergido En 
La Zona De Piriápolis: Diagnóstico Y Plan De Gestión") y, luego (2009-2010), en base 
al  proyecto CSIC–Sector Productivo: “Identificación E Inventario Del Patrimonio 
Cultural De Maldonado Como Recurso Para El Desarrollo Del Turismo Cultural”. 
  
El trabajo desarrollado por el PAS durante este período posibilitó avanzar desde los 
planteos teóricos sobre cómo debería ser la Arqueología Marítima en el Uruguay a la 
experiencia práctica. Mediante la organización de un equipo humano, se coordinó la 
disposición de autorizaciones, equipos, transportes, insumos e infraestructura y se 
experimentó con todas las etapas planteadas en el diseño metodológico de la 
investigación, incluida la extracción de muestras y su tratamiento. Se logró posicionar 
de esta forma  a la Academia en un campo en el que, hasta entonces, sólo habían 
operado empresas privadas con fines de lucro, las cuales argumentaban ser las únicas 
capaces –por sus recursos económicos y capacidad de gestión- de operar sobre el 
Patrimonio Cultural Sumergido.  
 
Los resultados de estas investigaciones han sido presentados a la comunidad científica  
en quince Jornadas Científicas (seis Nacionales y ocho Internacionales), en las cuales se 
presentaron un total de veintitrés ponencias vinculadas a las temáticas de la arqueología 
marítima y subacuática, el patrimonio cultural sumergido y la antropología marítima, 
habiendo los miembros del equipo de investigación del PAS, en seis de estos eventos, 
coordinado la mesas vinculadas a la gestión e investigación del patrimonio cultural 
costero. 
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Asimismo, las mismas han sido objeto de numerosas publicaciones, sobre Arqueología 
Subacuática y Marítima (Iroldi y Saccone 2007; Keldjián 2007; Larghero, Saccone y  
Bersais, 2010, Lezama 2001, 2003, 2004, 2006, 2008 y 2009; Pereira 2005; Saccone 
2007; Saccone y Vienni 2007); Antropología Marítima (D´Ambrosio 2006; 
D´Ambrosio, Lembo, Amato y Thompson 2010; Thompson 2007); Patrimonio Cultural 
(Brum, 2009; D´Ambrosio, 2008; Iroldi, Bersais, Saccone y Lezama 2009; Lezama, 
2004 y 2009; Pereira y D´Ambrosio, 2005; Vienni, Lezama y Saccone, 2007) y; 
Estudios de Impacto Arqueológico y Cultural (Vienni, Lezama y Lembo 2008). 
 
Finalmente el PAS dio lugar al Centro de Investigación del Patrimonio Costero 
(CIPAC), uno de los grupos seleccionados para constituir el polo de desarrollo 
universitario del Centro Universitario Regional Este (CURE) de la Universidad de la 
República.  El CIPAC se crea sobre la base del traslado al CURE del equipo dirigente 
del Programa de Arqueología Subacuática (PAS) del Departamento de Arqueología de 
la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FHCE). Actualmente ambos 
grupos constituyen una Unidad Asociada (CIPAC-PAS) compartiendo recursos 
humanos y materiales.  
 
Para el logro de dicho objetivo el CIPAC-PAS cuenta con una sólida base constituida 
por la existencia de cinco cargos docentes efectivos afectados al mismo (3 en el CIPAC 
y 2 en el PAS), once años de experiencia y, principalmente, una visión interdisciplinaria 
que considera que no puede avanzarse en el conocimiento de la cultura marítima si no 
se combinan los aportes de las ciencias históricas, la antropología y la arqueología. 
 
A estos factores se les suma el cambio del marco legal vigente en relación al Patrimonio 
Cultural Sumergido, el cual había obligado al PAS a limitar sus investigaciones 
sistemáticas a la zona costera de Piriápolis. En la actualidad, el marco legal permite la  
la investigación académica sobre toda la costa uruguaya. Este hecho, al excluir otras 
intervenciones sobre dicho patrimonio, significa además un plus de demanda social 
sobre la academia a la que se le exige que “muestre” los valores históricos que allí se 
encuentran; Este plus se hace sentir particularmente sobre el CIPAC, como parte de la 
nueva experiencia de radicación de la UdelaR en la región Este, uno de los reservorios 
más significativos del Patrimonio Cultural Sumergido. 
 
El CIPAC-PAS tiene como objetivo principal la investigación científica sobre la Cultura 
Marítima -la relación entre los grupos culturales y las aguas navegables en diversas 
épocas y regiones- impulsando el desarrollo académico de la Arqueología y la 
Antropología Marítimas y promoviendo las actividades de conservación y gestión del 
Patrimonio Cultural Sumergido.  
 
La riqueza del patrimonio cultural sumergido en costas uruguayas es importante, 
existiendo cerca de 1500 naufragios. Éstos encierran historias que al ser investigados 
darán a luz aspectos muy valiosos de otras culturas, del proceso de colonización, de la 
historia de la región y de la navegación. El equipo CIPAC- PAS considera que es su 
deber estudiarlas, conservarlas y difundir a nivel internacional los conocimientos que 
surjan de las investigaciones sobre la cultura marítima que las enmarca. 
 
La identificación y la valoración del acervo patrimonial costero significa por un lado 
una aproximación a la historia del territorio -al tratar de explicar la génesis de los 
valores patrimoniales, desde la prehistoria hasta los oficios que se practican hoy en día-  
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y por otro una base para que la población local reflexione sobre su propia identidad, 
contribuyendo así directamente al proceso de educación formal e informal.  
 
El eje de investigación del CIPAC-PAS se vincula también con las modificaciones 
medioambientales que experimentan las áreas costeras, en el entendido de que el 
ambiente también está compuesto por sus recursos culturales y de que un adecuado  
diagnóstico de estos -en particular la valoración que de la situación hacen los actores 
locales- es imprescindible para establecer una propuesta de gestión que asegure su 
preservación a largo plazo.  
 
Las actividades planteadas repercuten a nivel económico, puesto que el recurso cultural 
es un insumo turístico demandado y su valoración puede permitir establecer atracciones, 
circuitos y actividades que mejoren una oferta turística casi exclusivamente centrada en 
los balnearios. 
 
1- La Cultura Marítima 
 
La Cultura Marítima (Muckelroy, 1978), entendida como la expresión de las múltiples 
relaciones establecidas entre el hombre y las aguas navegables, ha jugado y juega un 
notable papel en la conformación de nuestra sociedad. Ejemplo de ello son factores tales 
como el comercio, los procesos migratorios, los conflictos armados, los asentamientos 
costeros, los puertos y redes de comunicación hacia el interior, la pesca, la formación de 
marineros o los contactos inter-culturales. Involucra los restos materiales producidos en 
ellas, pero no solamente los aspectos técnicos, sino también los sociales, económicos, 
políticos, religiosos, entre otros. El CIPAC–PAS considera que esta variedad de 
aspectos involucrados hace imprescindible el abordaje interdisciplinario. 
 
Sin embargo, hasta el presente, la Cultura Marítima ha sido objeto de estudios parciales, 
fundamentalmente como aporte de investigadores aislados -tanto individual como 
disciplinariamente-, sin lograr constituirse en un foco de atención académico que 
posibilite la sistematización y profundización de su conocimiento. 
 
La navegación, hacia y desde el Río de la Plata, se integra en el panorama mayor de la 
Historia de la Navegación. Los distintos ciclos históricos de preponderancia de las 
diferentes naciones, los progresos técnicos, los conflictos bélicos, tendrán su reflejo en 
nuestras aguas y necesariamente formarán el marco de interpretación de los hallazgos 
arqueológicos. Desafortunadamente estos conocimientos (tipos de embarcaciones, 
técnicas de navegación, rutas marítimas) que forman la base de la Historia Naval, 
prácticamente no reciben ningún destaque en la Historia Nacional. 
 
Para poder comprender las circunstancias de esos ciclos, es necesario entender que la 
navegación no puede ser solamente una cuestión de conocimientos y de riquezas, sino, 
esencialmente, una cuestión de equilibrios profundos -aquellos que hacen a la 
reproducción de las prácticas culturales-  los que sólo pueden asegurarse en las raíces 
identitarias de una determinada cultura, en su matriz cultural. 
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2- Nuevos objetivos del PAS-CIPAC 
 
Actualmente el PAS-CIPAC se plantea abordar tres zonas que han sido clave en la 
cultura marítima del Uruguay, buscando producir conocimientos que sean 
representativos de diversas situaciones acercándose al cumplimiento del objetivo de 
jerarquizar el estudio de la Cultura Marítima a nivel Nacional.  Para esa selección se 
tuvieron en cuenta aspectos como la cantidad de naufragios documentados para el área, 
el origen de la localidad en relación con las actividades marítimas y la importancia que 
estas tienen en sus respectivas historias locales.  
 
Las zonas seleccionadas son entonces la bahía de Montevideo, la bahía de Maldonado y  
Cabo Polonio. 
 
Cada una de ellas se abordará interdisciplinariamente, combinando los enfoques de la 
Historia, la Antropología y la Arqueología, procurando sistematizar los datos existentes 
sobre las mismas, formular nuevas hipótesis y avanzar en la generación de nuevos 
conocimientos. 
 
Los objetivos específicos planteados son: 
 
1. Arqueológicos: Realizar el diagnóstico arqueológico e identificación del Patrimonio 
Cultural Sumergido de las tres áreas de estudio.  
 
2. Históricos: Generar un cuerpo documental en base a los antecedentes históricos en el 
cual se determine el rol geográfico -estratégico- político u económico, que marcó el 
devenir de cada una de las zonas.  
  
3. Antropológicos: Investigar las valoraciones y representaciones (dimensión simbólica) 
que construye la población (local) sobre el espacio costero y sus recursos naturales así 
como la interacción social que se produce entre los diferentes sujetos que transitan los 
espacios portuarios en tanto que espacios fronterizos - interculturales.  
 
4- SIG: Desarrollar un sistema de información geográfica que integre los resultados 
obtenidos con el fin de generar un soporte logístico necesario tanto para la investigación 
científica, como para la gestión patrimonial. 
 
5. Pedagógicos: Crear condiciones para la formación de recursos humanos 
especializados en los temas vinculados a la Cultura Marítima. 
 
 
2.1 Montevideo 
 
Los antecedentes arqueológicos e históricos disponibles sobre la bahía de Montevideo 
muestran que el área tuvo una actividad naval intensa desde épocas prehistóricas hasta 
la actualidad. La misma  ha sido testigo, desde muy temprana data, de las relaciones 
comerciales, de la llegada de inmigrantes, de episodios bélicos, del surgimiento y 
desaparición de diversas prácticas culturales vinculadas a las actividades portuarias, etc. 
Actividades que tienen su reflejo en un importante acervo arqueológico -
mayoritariamente constituido por los restos de embarcaciones siniestradas- y un 
importante repositorio documental. 
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En la actualidad Montevideo cuenta con el puerto comercial de mayor envergadura del 
país, generando numerosas interacciones, propias de la cultura portuaria, que aún no han 
sido abordadas desde la antropología..  
 
La constante utilización de la bahía y su actual explotación marcan su relevancia en 
relación con el Patrimonio Cultural Sumergido del departamento de Montevideo y de la 
cultura Marítima nacional. 
 
2.2 Maldonado 
 
La bahía de Maldonado es el primer puerto natural existente a la entrada del Río de la 
Plata y como tal, sirvió siempre de refugio a los navegantes en tiempos históricos como  
prehistóricos. Por la misma razón fue, desde el inicio de la colonización del territorio, 
una importante base marítima, tanto para actividades comerciales -en particular la pesca 
de la ballena- como militares -desarrollando un complejo sistema de fortificaciones-, 
con su consiguiente importancia política. Trayectoria histórica que se encuentra 
documentada tanto a nivel de importantes restos arqueológicos -en particular en relación 
al patrimonio cultural sumergido en la bahía- como de testimonios escritos. 
 
En la actualidad y desde hace varias décadas, la bahía de Maldonado es un polo de 
atracción turístico por su belleza natural y sus valores culturales, lo cual la convierten 
también en un lugar excepcional para la investigación académica desde la antropología 
social. 
 
2.3 Cabo Polonio 
 
La zona de Cabo Polonio también presenta características que hacen su inclusión en el 
proyecto una prioridad, desde ocupaciones prehistóricas (López et al 2007), y pasando 
por unas características geográficas que han producido decenas de naufragios (Lezama, 
2009) hasta una relación muy singular de los pobladores locales con su propio entorno. 
(Moreno 1990, 1991, 1996) 
 
Durante la época estival, el Cabo Polonio se ve afectado por gran afluencia de turistas, 
esto genera intercambios con la población local y en estos últimos un cambio estacional 
en su organización social y subsistencia.  
El ingreso de Cabo Polonio al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) en 2009, 
en la categoría de Parque Nacional, es un intento desde el gobierno nacional de destacar 
y preservar su riqueza patrimonial, tanto natural como cultural. Este factor lo convierte,  
en un lugar ideal para la investigación en el marco de los esfuerzos conducidos por 
SNAP. 
 
3 Metodología 
 
La intensidad de la utilización de cualquiera de estas tres áreas en el pasado y en el 
presente, sumada a la  concentración de restos sumergidos constituye un notable corpus 
de datos sobre el cual, las tres disciplinas involucradas, cada una desde su propio 
enfoque y las tres retroalimentándose interdisciplinariamente, pueden realizar aportes 
significativos para el conocimiento de nuestra cultura marítima. 
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La importancia del enfoque interdisciplinario, se fundamente a través del aporte que 
puede hacer cada una de las disciplinas involucradas en cuanto a los conocimientos 
científicos y en la interacción con las otras disciplinas.  

“(…) la interdisciplinariedad se desarrolló a partir de las propias 
disciplinas, sin que podamos predecir ni planificar su evolución; 
pero puede modificar igualmente estas disciplinas, aportando a 
veces, aunque no fuese más que temporalmente, una cierta 
unidad de los conocimientos, o suscitando también nuevas 
disciplinas.(…) la interdisciplinariedad ha desempeñado 
siempre un papel esencial en el desarrollo del conocimiento, ha 
revelado nuevos problemas y ha llevado a los expertos a 
proponer nuevos tipos de análisis”.(BOTTOMORE, 1983) 

 
Dicho corpus comprende temas tales como:  
 
3.1 Ocupación costera prehistórica y navegación indígena 
 
La navegación indígena de la cuenca del  Río de la Plata y de la costa Atlántica a la 
altura del territorio uruguayo, incluyendo la existencia de rutas navales y fluviales, es 
confirmada por varios testimonios históricos aportados durante el descubrimiento y 
colonización de estos territorios (Lezama 2009: 34-41). También puede inferirse, 
arqueológicamente por la ocupación prehistórica de áreas insulares como por el 
hallazgo de un único vestigio arqueológico, consistente en una canoa monóxila (que no 
ha sido fechada), encontrada en la Laguna del Diario (Maldonado) y que se encuentra 
expuesta en el Museo Naval de Montevideo (Saccone y Vienni, 2007). 
 
Existe también otro testimonio indirecto, con respecto al posible desarrollo de la 
navegación prehistórica, consistente en la utilización de canoas indígenas de la costa del 
Brasil para comunicarse con Colonia del Sacramento al inicio de la ocupación 
portuguesa (1680). Estas canoas, a las cuales se han adaptado velas, eran lo 
suficientemente grandes como para enfrentar la navegación atlántica desde Santa 
Catalina hasta el Río de la Plata (Lezama, 2009). 
 
3.2 Historia 
 
La investigación histórica, propone un abordaje de las tres áreas mencionadas, 
centrándose en el estudio de los 442 siniestros marítimos allí ocurridos, aportando 
información sobre las circunstancias de los mismos y los contextos socio-políticos 
nacionales e internacionales implicados en los distintos casos. 
 
Estos comprenden (únicamente en relación a embarcaciones mayores): 
 
Para la Bahía de Montevideo: 
 
Siglo XVIII – 5 buques.  
Siglo XIX – 185 buques.  
Siglo XX – 127 buques.  
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Para la Bahía de Maldonado: 
 
Siglo XVI – 3 buques. 
Siglo XVII – 1 buque. 
Siglo XVIII – 7 buques. 
Siglo XIX – 36 buques. 
Siglo XX – 16 buques. 
 
Para el Área del Cabo Polonio: 
 
Siglo XVIII – 7 buques. 
Siglo XIX – 36 buques. 
Siglo XX – 20 buques. 
 
La investigación histórica apunta a ser exhaustiva, logrando un estudio donde se 
plasmen registros con una perspectiva globalizadora, que hasta el momento no existen. 
Uno de los avances más relevantes en el sentido indicado, refiere a la posibilidad de 
aportar una herramienta que auxilie a quienes aborden trabajos de cualquier orden en las 
áreas en cuestión.  
 
Debe señalarse la importancia de la interrelación entre la investigación histórica y la 
arqueológica. Es en base a la sistematización de los antecedentes que el arqueólogo 
define las preguntas que, hipotéticamente, podrían ser respondidas por los vestigios que 
podría hallar, al tiempo que sienta las bases, una vez analizado el contexto arqueológico 
resultante del trabajo de campo, para recíprocamente, formularle a la Historia las 
preguntas que se derivan de ese contexto y que no tienen respuesta en el modelo 
establecido inicialmente.  
 
 
3.3 Arqueología Marítima 
 
El aporte específico de la arqueología es como disciplina científica que estudia las 
culturas del pasado a través de sus restos materiales. En el caso particular, la 
recuperación del Patrimonio Cultural Sumergido es tarea de la Arqueología 
Subacuática, no como técnica especializada en el estudio de objetos que 
circunstancialmente puedan haber quedado sumergidos, sino como Arqueología 
Marítima (sensu Muckelroy, 1978), disciplina abocada a comprender la relación entre el 
hombre y las aguas navegables, en las diferentes épocas y en las múltiples variables que 
a ella están relacionadas. Se encuadra así dentro de la Arqueología Histórica, la que, 
como herramienta para el conocimiento del pasado, se basa en su capacidad para 
establecer un diálogo conceptual entre los vestigios de la cultura material y el contexto 
histórico que se está investigando (Lezama, 2009).  
 
La Arqueología Marítima se relaciona fundamentalmente con los naufragios, pero tiene 
en cuenta otros contextos tales como puertos, superficies sumergidas o establecimientos 
costeros. Un sitio arqueológico subacuático refiere a procesos sociales más amplios que 
se relacionan con la comunicación y el comercio (Gibbins  y Adams, 2001). En ese 
mismo sentido, (Keith Muckelroy, 1978), define a la Arqueología Marítima como el 
estudio científico de los restos materiales producidos por el hombre, concernientes a 
todos los aspectos de la cultura marítima, no solamente los aspectos técnicos, sino 

167



también los sociales, económicos, políticos, y antropológicos derivando un 
entendimiento más profundo de los grupos y las sociedades que los produjeron.  
 
De acuerdo con este planteo  se debe considerar que una multitud de equilibrios -físicos, 
mecánicos, estructurales, económicos, sociales, mentales o psicológicos- entran en 
juego para determinar el éxito o el fracaso de una empresa de navegación (Lezama  
2009). La mejor manera de plantear esta cuestión es partir del análisis de lo que 
podemos denominar su unidad operativa, el barco, el elemento que cumple la función 
concreta de unir dos puntos geográficos con el propósito de lograr una determinada 
misión.  
 
La embarcación como medio de transporte se adapta a los requerimientos de transporte, 
del medio donde es utilizada, de sus funciones, y de la disponibilidad de los materiales 
constructivos, operando desde redes de tráfico predefinidas y zonas de transporte 
(Westerdahl, 1994). El conjunto de los vestigios estudiados en un pecio particular, 
correctamente identificado, corresponde cabalmente a los que estaban en uso en el 
momento del naufragio. En este sentido, los naufragios, como contextos arqueológicos 
conservan un variado acervo cultural material (Adams 2001, Gibbins y Adams 2001). 
La particular composición del acervo cultural en este tipo de sitios permite, más allá del 
caso representado particular que origina el naufragio, considerar a estos sitios 
arqueológicos, como el medio para plantear interrogantes más amplias y, por tanto, 
generalizables a diversas culturas, más allá de su emplazamiento en un determinados 
tiempo y espacio (Martin,  2001).  
 
3.4 Antropología Social 
 
Desde el enfoque de la antropología social se puede afirmar que la construcción del 
patrimonio cultural es un proceso complejo en el que participa la comunidad local y  la 
academia en la generación de conocimientos). Se considera que la posibilidad de 
estructurar planes de gestión del patrimonio cultural depende de una valorización 
adecuada, entendida como aquella que es capaz de ponderar ambas vertientes en juego: 
la de la población local y la de la academia. Para ello es imprescindible la investigación 
de los sitios arqueológicos, el análisis de las diversas apropiaciones locales de este 
patrimonio y la comprensión del significado y el valor que el patrimonio cultural reviste 
para los sujetos sociales. 
En el marco de estudios portuarios, como sería el caso particular de Montevideo se 
afirma que: 

“El puerto es históricamente la coyuntura que da continuidad o frena el fluir 
de productos, personas, emprendimientos, ideas. Los puertos son mucho más 
que una estructura funcional; ellos son el resultado de la interacción entre 
agregados humanos más o menos diferentes y más o menos distantes, 
concentración demográfica de diversos horizontes culturales, espacios de 
difícil integración al contexto urbano, sitios de afincamiento de agregados o 
clusters económicos, áreas recreativas a la luz del sol o a la sombra de la 
noche, y una larga etcétera.”  (Mateo y Nieto 2009) 

 
Dada la complejidad que impregna este espacio con características de frontera, (a donde 
llegan y de donde parten diversos trabajadores provenientes de todas partes del mundo) 
se abre una amplia diversidad de temáticas para abordar desde diferentes disciplinas 
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como la sociología, las ciencias políticas, la antropología, la economía, el urbanismo 
entre otras. 
 
En cuanto a  Maldonado y Cabo Polonio, la estacionalidad marcada de las actividades 
turístico-recreativas en las zonas costeras imprime características socioculturales y 
económicas particulares en la población residente. Estas características tienen que ver 
con los efectos sociales y económicos que implica la llegada de tipo masiva y estacional 
de visitantes, de los cambios provocados en el entorno y del relacionamiento que 
entabla la población local con el turista y su percepción y valoración sobre su llegada. 
 
3.5 Sistemas de Información Geográfica 
 
La generación de mapas a través de la ubicación y caracterización de  los diversos 
elementos del patrimonio marítimo y subacuático presente en el Cabo Polonio y las 
Bahías de Montevideo y Maldonado, originados en los estudios llevados adelante por 
los grupos de investigación participantes en el proyecto constituye una pieza clave, para 
la retroalimentación entre las distintas investigaciones. Constituye asimismo una 
herramienta de primer orden para el establecimiento de planes de gestión del patrimonio 
cultural. 
 
Los SIG fueron desarrollados como herramientas para relacionar información espacial 
con atributos temáticos, pensados para el procesamiento y análisis de información 
geográfica y territorial. Se trata de una herramienta con amplias posibilidades, que 
permite obtener productos como modelos cartográficos, modelos digitales de terreno y 
simulaciones entre otros (Bosque Sendra 1997). Desde la década de 1990 la 
Arqueología ha desarrollado aplicaciones de este tipo de sistemas, que le permiten 
manejar y procesar grandes volúmenes de información de diverso orden posibilitando su 
análisis (Amado Reino 1997; Brandt et al 1992; Kvamme 1989; Rivett 1997), así como 
implementar estrategias de gestión patrimonial. Para un enfoque desde una perspectiva 
regional, que ubica los vestigios arqueológicos en un contexto más amplio, donde el 
territorio y sus componentes son parte fundamental para una comprensión  integral de 
las ocupaciones humanas en el pasado, resulta fundamental este tipo de herramientas. 
La arqueología se enfrenta a diversos desafíos para el manejo de grandes volúmenes de 
datos, producto de nuevos desarrollos tecnológicos, y a la necesidad de vincular su 
información con otra generada en otros ámbitos disciplinares y de gestión, que 
requieren de estrategias eficientes para su sistematización, procesamiento y manejo.
Asimismo, el proyecto está pensado como el marco de formación de nuevos 
investigadores. Para ello, además de la participación de colaboradores en diversas 
instancias, está prevista la contratación de 4 grados 1, estudiantes avanzados en 
arqueología, antropología o historia, los que podrán desarrollar una experiencia de 
responsabilidad en aspectos parciales del proyecto. Asimismo está planteada la 
contratación de un grado 2, licenciado, para colaborar en la coordinación de los trabajos 
realizados en las tres áreas por las tres disciplinas, realizando así una novedosa 
experiencia específica de trabajo interdisciplinario. 
 
Por otra parte, el proyecto servirá de marco a actividades de formación extracurriculares 
mediante la ejecución de “Sitios Escuela”, instancias de formación práctica, en 
actividades disciplinarias específicas, como pueden ser la arqueología subacuática o la 
entrevista antropológica.  
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Se plantea a medida que vaya progresando la investigación, el dictado de cursos extra 
curriculares y cursos de posgrado vinculados a los resultados de la misma, tanto desde 
una óptica disciplinar como interdisciplinaria. 
 En relación a la extensión debe destacarse que las intervenciones arqueológicas y 
antropológicas, por su naturaleza, interviniendo directamente en el medio o sobre la 
población local tienen, necesariamente, un carácter extensivo. En ese sentido se prevee  
la realización, durante todo el proyecto, de variadas actividades de Extensión que 
permitan involucrar a las comunidades locales en la investigación, intercambiar 
experiencias, conocer sus visiones sobre el objeto de estudio y acercarles los resultados 
que se obtengan.  
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