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Quedamos a la espera de nuevos tex-
tos y revelaciones sobre lo que viene 
emergiendo en las trayectorias de sana-
ción en Bogotá, con las ganas de seguir 
asistiendo a la revelación de las provo-
caciones que ejercen los diversos regis-
tros de la experiencia en el ritual, donde 
probablemente la estética cobre mayor 
valor para comprender la enfermedad y 

sus nuevos itinerarios de sanación, don-
de “comulgar con la indeterminación se 
convierte en un imperativo categórico si 
se quiere participar de estos sistemas de 
referencia” (p. 120).
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El creciente interés por los estudios 
sociales, históricos y humanistas en 

torno a la infancia ha generado en los úl-
timos años una profusa literatura; a ella 
se suma este nuevo libro, una valiosa se-
lección de artículos, en su mayoría de 
investigación, compilados por las edito-
ras Maritza Díaz B. y Socorro Vásquez. 
Contribuciones a la antropología de 
la infancia ofrece significativos aportes 
para quienes, desde la antropología, nos 
ocupamos de la investigación en el cam-
po etnográfico sobre los niños y las niñas. 
El libro brinda la oportunidad de conocer 
las discusiones, los referentes bibliográfi-
cos, las reflexiones y los resultados de in-
vestigaciones antropológicas, cuyo objeto 
de estudio se ha centrado con especial én-
fasis en la niñez como campo de agen-
cia, autonomía y construcción cultural, 

profundizando en aspectos clave de la 
historia emergente de la antropología de 
la infancia, sus preguntas substanciales y 
sus posibilidades.

En este sentido, los seis artículos aquí 
reunidos aportan perspectivas, conclu-
siones y críticas que proporcionan ele-
mentos de juicio fundamentales para la 
comprensión de los conceptos de niño y 
niña en la contemporaneidad. Al tiem-
po, dan cuenta de manera específica de 
los diversos procesos culturales en los 
que estos conceptos se producen, se di-
namizan y coexisten en las complejas y 
múltiples prácticas que permiten su inte-
racción, definición y formación.

El libro identifica y analiza, con pro-
fundidad histórica y epistemológica, las 
preguntas fundamentales sobre las for-
mas como niños y niñas han sido objeto de 
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estudio de trabajos etnográficos. Muestra 
su ausencia o su presencia enriquecien-
do la mirada crítica al concepto de niñez 
dado por las teorías del desarrollo cogni-
tivo, concepto que por mucho tiempo se 
ha erigido y pretendido como universal 
y que ha acompañado de modo inevitable 
a la antropología durante buena parte de 
su historia; una concepción de la infancia 
que presupone que la niñez corresponde a 
estadios de inmadurez cognitiva y emo-
cional, asociados a la relativa dependencia 
que el niño o la niña tienen de otros. Esta 
concepción invisibiliza su participación y 
protagonismo en las relaciones humanas, 
en las prácticas sociales y en la construc-
ción de conocimiento, esto es, en la confi-
guración de su ser y en su formación como 
sujetos históricos activos y autónomos.

Esta mirada crítica del libro se com-
plementa con el abordaje de la noción de 
agencia infantil, de importante emergen-
cia en los estudios sociales de las últimas 
décadas. Destaca la trascendencia del 
concepto de agencia como condición del 
niño y la niña; agencia propia de sujetos 
históricos que, como tales, poseen múlti-
ples capacidades, conocimientos previos 
y que por tanto pueden incidir en las rela-
ciones sociales. De esta forma, la agencia 
se asume desde la práctica etnográfica, a 
partir de la relación que se establece entre 
investigadores, niños y niñas, y así se en-
cuentra en sus voces, en sus actos y en sus 
historias su protagonismo como cons-
tructores de interacciones sociales y de 
nociones sobre sus vidas y sus realidades.

Los diversos artículos recogen te-
máticas y aspectos centrales, tanto des-
de la discusión teórica como desde la 
reflexión y el diálogo académico actual 
y pertinente alrededor de las inquietu-
des substanciales que guiaron la acción 
antropológica. Así, en los escritos se en-
cuentran sugerentes estrategias de traba-
jo con niños y niñas, sobre su concepción, 
sus caracterizaciones, sus representacio-
nes, el lugar que ocupan en un contexto 
social tan complejo y problemático como 
el actual; se brindan hallazgos y discusio-
nes sobre expresiones de agencia infantil 
y de tensiones sociales y políticas.

El primer artículo, “Autonomía so-
ciocultural y el trabajo infantil indíge-
na”, de François Correa, se introduce en 
la interesante discusión sobre si el traba-
jo indígena es aceptable, un tópico que, 
de cara al Marco Internacional de los 
Derechos Humanos, resulta primordial. 
Igualmente, el autor toma en considera-
ción las ideas de infancia y de experiencia 
directa en el mundo indígena colombia-
no. El artículo hace notar las diferencias 
de ser niño, en cuanto a nociones e ideas, 
entre estos dos marcos de pensamiento. 
Además, señala la necesidad de obser-
var con detalle el trabajo infantil indíge-
na que se desarrolla por fuera del entorno 
comunitario y familiar, bajo diferentes 
prácticas heredadas del proceso de colo-
nización y a través de la relación de subor-
dinación entre comunidades indígenas y 
sociedades nacionales. Al respecto, el au-
tor es claro al denunciar las condiciones 
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de desarraigo cultural, territorial y espi-
ritual en que sobreviven los niños y niñas 
de las comunidades indígenas y señala 
que dichas condiciones son precisamen-
te las responsables de situaciones que han 
incrementado el sometimiento y explota-
ción infantil, que han dado lugar a “casi 
todas las formas de trabajo infantil indí-
gena” desaprobadas por la Organización 
Internacional del Trabajo.

El segundo artículo, titulado “Agencia 
infantil y organización social y cultu-
ral del cuidado en Yauyos, Perú”, escrito 
por Jessaca Leinaweaver, presenta el aná-
lisis de la biografía de Elisa, una niña de 
Yauyos, provincia del departamento de 
Lima. La forma como se conoció a Elisa 
fue justamente el resultado de un tra-
bajo de campo realizado por dos inves-
tigadores acompañados de la profesora 
Leinaweaver. La biografía articula tres 
elementos: uno de ellos es la búsqueda de 
“organización del cuidado en la que están 
inmersos los niños”; otro, la existencia o 
no existencia de la agencia infantil, esto 
en tanto se asume que los niños “pien-
san, interactúan y se portan como acto-
res sociales creativos y competentes”, y 
finalmente, la identificación de “coyun-
turas vitales, o momentos claves”, que 
los investigadores analizan como fun-
damentales en la vida de la protagonis-
ta. El documento da pistas importantes 
para comprender la tensión presente en-
tre los conceptos de agencia y las estruc-
turas, en tanto estas últimas tienden a 
considerar la vida del niño definida y 

predeterminada. Elisa muestra la para-
doja de dicha tensión en la medida en que 
es al mismo tiempo cuidada, cuidadora y 
productora de sentidos, con voz y prácti-
ca en sus entornos cercanos.

Maritza Díaz, por su parte, presen-
ta el artículo “La exploración asistida: 
orientación del conocimiento en la edu-
cación inicial de indígenas Cubeo del 
Amazonas”, en el que inicialmente da a 
conocer la interesante discusión sobre 
las concepciones de infancia en la an-
tropología. Ofrece algunos datos claves 
de la historia de la Antropología de la 
Infancia, para luego dejar planteado un 
giro en las preguntas que esta discipli-
na se hace con respecto a los niños y las 
niñas. La autora presenta sus aprendiza-
jes entre los Cubeo, en particular los re-
lacionados con el vínculo del niño con la 
madre, con la comunidad y con el cono-
cimiento, proceso que permite de modo 
progresivo “la auto percepción de ser su-
jeto colectivo”. A su vez, el vínculo y la in-
teracción están definidos por los diálogos 
y, fundamentalmente, por las preguntas 
que la autora presenta mediante excelen-
tes ejemplos de trozos de diario de campo 
y del análisis que de ellos se hace. Entre 
otras situaciones vitales, muestra la rela-
ción tranquila con el cuerpo, la conside-
ración de un saber previo en el niño, la 
reconstrucción de lo acontecido, la valo-
ración de la palabra, el protagonismo de 
la pregunta y el reconocimiento de poten-
cialidades y capacidades como atributos 
del niño y de la niña.



Departamento de Antropología  ·  Facultad de Ciencias Humanas[ 272 ]

lo reciente

De otro lado, en “Tras los arrullos in-
fantiles indígenas, los espacios y los so-
nidos de la memoria, y la partitura de 
unas notas de campo”, Socorro Vásquez 
Cardozo hace un recuento de la experien-
cia poética que envuelve hacer trabajo de 
campo por distintos y diversos rincones 
del territorio colombiano, recopilando 
cantos y arrullos de los pueblos indíge-
nas. Entre las voces de mujeres (algunas 
jóvenes, otras ancianas, madres, maes-
tras y parteras) y las expresiones de con-
sentimiento de hombres gobernadores de 
cabildo (mamos, y taitas), van emergien-
do las prácticas de cuidado del niño que 
las comunidades denominan como las 
tradicionales; algunas aún visibles, otras 
olvidadas o reservadas a rituales. Es un 
escrito que relata la geografía del país, a 
través de los cantos y arrullos, en voces de 
mujeres colombianas.

María Claudia Duque, en “Las niñas 
y los niños, actores sociales investigando 
y construyendo saberes”, indaga sobre las 
razones que explican por qué los niños y 
niñas no han sido informantes confiables 
para la antropología. El artículo comple-
menta de manera exhaustiva la historia 
de la antropología de la infancia realiza-
da por Maritza Díaz, haciendo énfasis en 
la agencia infantil como posibilidad de 
considerar al niño o niña como un sujeto 
abierto, tal como lo propone Battaglia (ci-
tado en Duque, 2010, p. 88), involucrado 
en interacciones y relaciones sociales, con 
capacidad de transformar las situaciones. 

Desde este referente, la autora presenta 
los resultados de sus investigaciones con 
la participación activa y protagónica de 
niños y niñas, específicamente respecto a 
los cambios de comida en niños y niñas 
inmigrantes en Estados Unidos y al casti-
go en la ciudad de Bogotá.

El artículo “Cartografía de los senti-
dos”, de Andrés Ramiro Lara, con base en 
un interesante diario de colores, da cuen-
ta del proceso etnográfico vivido con ni-
ños y niñas de la Localidad de Usme, en 
la ciudad de Bogotá. La cartografía logra-
da en este proyecto presenta poéticamen-
te la capacidad de los niños de configurar 
su territorio y de proponer transforma-
ciones en él, una experiencia que revela el 
conocimiento previo que los niños tienen 
sobre el bienestar y la calidad de vida.

Sin lugar a dudas, el libro represen-
ta una efectiva contribución a la reflexión 
siempre necesaria en el ámbito académi-
co y un paso más en la construcción de 
una historia de la antropología de la in-
fancia en Colombia. Los artículos permi-
ten hacer nuevas preguntas, tener nuevos 
referentes en los que se pueden reconocer 
las voces de los niños y las niñas, aproxi-
marse a su incidencia en la construcción 
de cultura y en lo que ello encierra, en fa-
vor de la formación de su ser como suje-
tos históricos.
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