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estos problemas. Un buen museo debe favorecer el ejercicio de 
todos los sentidos y no sólo el de la vista y el oído. Entre otras 
razones, porque se excluiría a los sordos y a los ciegos. Es muy 
movilizador que se permita tocar piezas “de segunda” o de des-
carte (como restos fósiles, animales embalsamados o material 
arqueológico sin valor científico o testimonial). El uso de répli-
cas en este sentido debería generalizarse y aplicarse a todas las 
estrategias de demostración posibles en el ámbito de las expo-
siciones. 

Pensar en todos los públicos5) . Los museos participativos de cien-
cias o los museos para niños como el de Venezuela, resultan en 
una verdadera mosca blanca dentro de las instituciones museís-
ticas. Cada museo debería tener salas dedicadas a las distintas 
edades, preparadas por un especialista en pedagogía, en este caso 
y sin descuidar todos los niveles de enseñanza (la adolescencia 
es un momento particular también en la vida de las personas). A 
veces el servicio para discapacitados es más una forma, un com-
promiso que un verdadero “servicio”… ¿cuántos ciegos tienen 
la capacidad de leer en braile? ¿Hay un estudio cuantitativo al 
respecto, antes de poner carteles en este sistema sin ton ni son? 
O sería importante y más útil un servicio guiado con experien-
cias para ciegos como ofrece el zoológico de Buenos Aires o el 
museo Quinquela Martín, por mencionar dos casos ejemplifica-
dores.  Si hiciéramos un análisis de los museos en Argentina que 
no tienen rampas ni formas de acceso esenciales para discapaci-
tados la cifra nos sorprendería. Una vez más nos focalizamos en 
el visitante. Conocer en profundidad sus necesidades nos llevará 
al camino de hacer un buen museo para todos. 

La seguridad en los museos 
es responsabilidad de la 

institución, que debe velar 
por este aspecto de la visita 

implementando todos los 
medios necesarios para 

evitar accidentes o sucesos 
que pongan en riesgo la vida 
y los bienes de las personas 

que se han acercado a la 
exhibición.
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Exhibiciones dinámicas.6)  Tener en cuenta la relación espacial ob-
jeto, espacio-visitante que aprendemos en la carrera de museo-
logía, permite vincular mucho más el tema de la interactividad 
con el visitante. La interactividad no necesariamente es física, 
puede suceder en la cabeza. El uso de preguntas, una circula-
ción dinámica y clara, objetos iluminados de forma que la luz 
también comunique, mensajes sencillos y que sean del interés 
de las personas, permitirán un acercamiento al mundo cultural 
de mayor cantidad de gente.

Saliendo de las cuatro paredes7) . No todos pueden ir al museo. 
Pensemos en muchos ancianos y enfermos. ¿No sería ideal  que 
un museo realizara actividades fuera de sus cuatro paredes, vi-
sitando escuelas, hospitales, centros culturales y barrios de per-
sonas carenciadas cuyo acceso al museo es impensado? Los 
programas extramuros son fantásticos y muy populares en todo 
Latinoamérica, siendo México y Venezuela los principales pro-
motores. En Argentina hay pocos casos y deberían contemplarse 
dentro de las políticas de las distintas instituciones. 

Fortalecer la identidad lo-8) 
cal, regional y nacional. Un 
museo de arte en el noroeste 
debería ser diferente en Sal-
ta que en Jujuy. Sería mara-
villoso poder ver sus exhi-
biciones o catálogos y –sin 
mirar las portadas o tapas– 
percibir que son diferentes, 
que tienen historias distintas 
y que nos muestran objetos 
coherentes con su desarrollo 
socio-cultural. Un ejemplo 
de esto son los museos gau-
chescos de la provincia de 
Buenos Aires, cuyo circuito 
esquematizó el gran museó-
logo Tomas Diego Bernard 
en su libro “Museología his-
tórica Bonaerense”. Bernard proponía con muy buen criterio 
plantear las distintas exhibiciones con diferentes mensajes, aun-
que el punto central sea el gaucho. Así en el museo de Dolores 
se plantea el fortín del desierto, en el museo de Chascomús, la 
historia del alambrado, en el Ricardo Güiraldes, la literatura gau-
chesca. De esta forma los visitantes pueden visitar muchos mu-
seos, aparentemente iguales, pero que presentan visiones muy 
distintas enriqueciendo fuertemente la temática y creando un 
circuito cultural. Este planteo se realizaba desde la provincia de 
Buenos Aires en 1950!!!

 El museo es parte de la 
identidad nacional y junto 
a los principales símbolos 
patrios, como la bandera y 
el escudo, nos representan 
en todo el mundo.
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Como una función de Teatro9) . Un gran profesor, el museólogo 
Roberto Crowder, no se cansaba de decirnos que un museo debe 
ser como un teatro. Cuando uno ingresa, se levanta un telón 
imaginario. Se inicia el desarrollo de una historia interesante y 
cautivante. Se llega al final del recorrido con un final claro, con 
un mensaje emotivo y constructivo. De ese modo, cuando uno 
se va marchando de allí piensa que sería lindo regresar a ver otra 
“función”. Por esta razón, los museos tienen una colección en 
exhibición permanente y otras temporarias, en las que van rotan-
do la exposición de los bienes en depósito. La teoría indica que 
es ideal que las temporarias se cambien cada tres meses. Pero 
desafiamos a los lectores a ver ¿en qué museo se practica esto? 

La animación es una 
estrategia más para 

dar vida a los distintos  
espacios museales. 

NO reemplaza a una 
buena exhibición, pero 

al igual que la visita 
guiada tradicional, la 

complementa. 



Casas de cosas 
Museos, monumentos y sitios históricos de la Argentina

Capítulo 7. Mucho por hacer… lo que la sociedad espera.

121
Casas de cosas

Museos, monumentos y sitios históricos de la Argentina

MIRADAS DE LA ARGENTINA

¿Colectar o saquear?10)  ¿De quién son los bienes que custodia un 
museo? Esto es y debe ser motivo de discusión y de normativas 
éticas que pongan límites al saqueo o expoliación de los bie-
nes de una sociedad. Si hoy un africano quisiera conocer las 
mejores máscaras, seguramente debería viajar a Londres para 
ello. Si un egipcio quisiera relevar gran parte de su patrimonio 
arqueológico no podría dejar de visitar el museo del Louvre. 
Pero eso, ¿es justo? ¿Conocen ejemplos inversos en los que un 
francés o un inglés tiene que ir a Zaire o Paraguay para conocer 
mejor su patrimonio? A lo largo de la historia, las colecciones 
han sido tratadas como botines de guerra de los vencedores de 
los enfrentamientos bélicos. En 1982, Melina Mercuri, Ministro 
de Cultura de Grecia declaró: “No somos ingenuos. Pero quizás 
llegará el día en donde este mundo va a crear otras versiones, 
otras concepciones de la propiedad, del patrimonio cultural y 
de la creación del hombre, y comprenderemos muy bien que los 
museos no pueden vaciarse, pero insisto en recordarles que en el 
caso de los mármoles de la Acrópolis, no pedimos el retorno de 
un cuadro, de una estatua. Pedimos el retorno de una parte de 
un monumento único, símbolo privilegiado de una cultura. (...) 
nuestros amigos ingleses los han sabido cuidar; hoy, con una voz 
firme, les reclamamos nuestros mármoles”. Por eso, es necesario 
reflexionar acerca de la política de adquisiciones de bienes y de 
cuál es el mejor lugar para conservarlos. Y esta discusión debe 
plantear también la necesidad o no de potenciar los denomina-
dos “museos de sitio”, es decir, aquellos que se montan sobre 
el lugar de los hechos o donde se ha hallado ese patrimonio. 
Un ejemplo de “museo de sitio” es la casa natal de José de San 
Martín en Yapeyú (Provincia de Corrientes).

Inventarios para conservar.11)  Los conservadores de museos y los 
museólogos opinan que el inventario de los bienes es una de las 
primeras medidas de conservación. La Lic. Viviana Mallol, Se-
cretaria Académica de la Escuela Nacional de Museología His-
tórica, es una de las promotoras fundamentales de esta línea. Al 
punto que ha creado un sistema de inventario de bienes museo-
lógicos que contempla muchas necesidades de los museos ar-
gentinos, (diferenciándolo de necesidades de museos de Europa 
o Estados Unidos). Si no se tiene en claro qué se alberga en los 
depósitos de la institución, difícilmente se lo pueda conservar. 
Por otra parte, es deseable que el país tenga un inventario nacio-
nal de su patrimonio.

Oferta y demanda del museo. 12) Hay museos que si se visitan una 
vez no es necesario regresar. Siempre lucirán igual. Pareciera 
que nada de nuevo tienen o pueden contar. Esto no es verdad. 
Siempre hay algo nuevo que transmitir. Por eso, los museos tie-
nen exhibiciones permanentes, donde se expone lo más sustan-
cial de su patrimonio, y colecciones temporarias, que ahondan 
en algunos de sus aspectos. Estas deben programarse de forma 
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tal que un museo siempre tenga facetas nuevas, caras novedo-
sas, sorpresas y motivaciones para regresar con regularidad. Si 
tienen una colección estanca, serán lo que un profesor llamó 
“el museo vacuna”. Una vez visto, no es necesaria una nueva 
“aplicación”. Esta no es la idea.

Estas propuestas implican producir cambios profundos en la 
concepción del museo actual. Un gran desafío que solamente 
empieza a insinuar lo mucho que tenemos por hacer.
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Glosario

Alegoría: Ficción por la que una cosa representa otra diferente, composición ale-
górica o representación de ideas por medio de figuras.

Donación: Acción y efecto de donar, liberalidad de quien transmite algo de su 
propiedad a otra persona o institución.

Estrabón: Geógrafo griego autor de una valiosa Geografía en tiempos de Tiberio 
(S I a.C.).

Erudito: Instruido en artes, filosofía o ciencias.
Escabel: Tarima para los pies, o asiento sin respaldo, o tarima para soportar una 

imagen religiosa, escultura, etc.; sinónimo de escaño.
Esfinge: Monstruo con cabeza, cuello y pechos de mujer, y cuerpo de león, entre 

los egipcios representaba al sol, y estaba labrada en roca viva.
Gliptoteca: Colección de piedras grabadas, también se denominaba así a varios 

museos de escultura.
Hormigón: Mezcla de piedras pequeñas con cemento y arena, usadas en la cons-

trucción.
Legado: Lo dejado o transmitido a sucesores o terceros.
Litografía: Arte de escribir o dibujar en piedra, para multiplicar los ejemplares de 

un dibujo o escrito, y también se denomina así a cada uno de los ejemplares 
producidos mediante esta técnica.

Mitológico: Perteneciente a la mitología, o a la historia de los dioses y héroes de 
la antigüedad.

Monolítico: Que está hecho en una sola piedra entera labrada o tallada.
Musas: Cada una de las 9 deidades que habitaban en el Parnaso, patronas de las 

artes liberales y las ciencias, también se dice de la inspiración poética, o del 
ingenio poético y peculiar.

Magna: Epíteto de varios reyes y senadores, se dice de la cosa grandiosa o mo-
numental.

Naos: Naves.
Pinacoteca: Galería o museo de pinturas.
Prismática: Con forma de prisma o figura poliédrica de varias caras paralelas e 

iguales; un prisma triangular es el que se utiliza para descomponer los haces 
de luz.

Travertino: Variedad de piedra producida por la precipitación de sedimentos de 
aguas o ríos, es comúnmente calcárea o derivado de calizas, a veces de síli-
ces y tiene una estructura muy variable.

Vacadas: Manada de ganado vacuno. Sinónimo Vaquería, también se denomina 
así a las batidas de caza en el campo para capturar ganado salvaje.

Vitrubio: Marco Vitrubio, arquitecto romano. Su tratado sobre la arquitectura es el 
único texto antiguo sobre la materia que ha sobrevivido al tiempo.
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PROCEDIMIENTOS
Pautas de valoración 

Disposición 16/2007

Apruébanse las “pautas de valoración y de protección de monumentos nacionales”.
Bs. As., 28/8/2007

VISTO y considerando lo acordado en Acta de Comité Ejecutivo Nº 14/07 de fecha 19 de 
julio de 2007 ratificado por Acta Plenaria Nº 4/ 07 de fecha 2 de agosto de 2007, relativo 
a “pautas de valoración y protección de monumentos nacionales”,
Por ello,
LA COMISIÓN NACIONAL DE MUSEOS Y DE MONUMENTOS Y LUGARES HISTÓRI-
COS, DISPONE:

Artículo 1º — Apruébanse las “pautas de valoración y de protección de monumentos 
nacionales” que como Anexo I integran la presente.



Casas de cosas 
Museos, monumentos y sitios históricos de la Argentina

MIRADAS DE LA ARGENTINA

126
Casas de cosas

Museos, monumentos y sitios históricos de la Argentina

Art. 2º — Regístrese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publica-
ción y archívese. — Alberto S. J. De Paula.

ANEXO I

PAUTAS DE VALORACIÓN Y PROTECCIÓN DE MONUMENTOS NACIONALES.
Estas pautas de protección patrimonial serán de aplicación sobre las obras arquitectóni-
cas construidas y de existencia real, que integran el Registro Nacional de Bienes Históri-
cos e Histórico-Artísticos, conforme a la Disposición CNMMyLH Nº 6/91, a los fines del 
ordenamiento técnico del citado Registro.

• Pautas de valoración de los monumentos histórico- arquitectónicos. Principios.

El Registro Nacional de Bienes Históricos e Histórico-Artísticos instrumenta la protección 
del patrimonio arquitectónico sobre la consideración básica de tres aspectos.
a) el interés histórico-cultural, cuya referencia hace a la afirmación de la identidad y del 
tejido social en que se integra, por lo que los edificios registrados no deben ser erradica-
dos por motivos económicos. Serán de especial interés las referencias que hacen al autor 
del proyecto, al comitente, al hecho histórico asociado y al valor simbólico específico 
que asuma para la comunidad local.
b) el interés artístico-arquitectónico y constructivo, vinculado con las características in-
herentes a la obra propiamente dicha. Para ello se tendrán en cuenta sus características 
formales, espaciales, funcionales, tecnológicas, constructivas y tipológicas, el interés de 
su equipamiento mueble, los valores estéticos y económicos, su autenticidad, singulari-
dad o rareza. También los valores de autoría como la jerarquía académica del arquitecto 
interviniente y la representatividad del área cultural a la cual pertenezca. A tales efectos 
se considerarán de un modo especial aquellos edificios que poseen valores irrepetibles 
en su especie.
c) el interés paisajístico-ambiental, referido a la relación de la obra con el entorno. A 
tales efectos se considerarán especialmente: los otros edificios existentes en el área in-
mediata, líneas, retiros y alturas, relación de espacios construidos y abiertos, vegetación, 
equipamiento urbano, traza urbana, usos del área, valores de agrupamiento, visuales y 
paisajísticos.
d) Sobre estos aspectos, se le asignará la siguiente escala, de acuerdo con el interés con-
templado en cada edificio registrado:

Nivel 1: Excepcional.
Nivel 2: Muy valioso.
Nivel 3: Valioso.
Nivel 4: De escaso interés.

• Las categorías de protección del patrimonio cultural.

Se aplicarán en los edificios registrados, según el resultado obtenido con la escala des-
cripta anteriormente.
Categoría A: obras arquitectónicas que, por sus cualidades intrínsecas, constituyen ejem-
plos sobresalientes en relación con la memoria histórica y su identidad y que en mérito a 
su estilo, época e inserción en el medio, son testimonios relevantes o casos únicos en su 
especie o su tipología. Su valor será de 8 a 10 puntos.
Categoría B: obras arquitectónicas que por sus cualidades intrínsecas, o su calidad de 
diseño, su tipología, lenguaje e inserción en el medio son ejemplos importantes con 
relación a la memoria histórica. También comprende obras menores de “importantes rea-
lizadores”. Su valor será de 5 a 7 puntos.
Categoría C: obras arquitectónicas que, sin poseer cualidades intrínsecas relevantes, com-
ponen conjuntos o áreas morfológicas o de singular calidad ambiental. Comprende tam-
bién a aquellos que conservan algunos elementos que permiten una lectura de la obra 
original. Su valor será de 2 a 4 puntos.
Categoría D: comprende edificios que, debido a intervenciones inadecuadas o por falta 
de conservación, han perdido sus características originales en manera significativa, pero 
que, debido a su ubicación en el área urbana, y a través de acciones adecuadas de recupe-
ración, pueden llegar a constituir aportes importantes a la recuperación de la memoria y la 
consolidación de la riqueza ambiental e histórica del entorno. Su valor será de 1 punto.
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• Niveles de protección: requisitos.

Grado de Protección 1: protege los edificios en su totalidad, preservando sus caracterís-
ticas arquitectónicas, su equipamiento y patrimonio mueble, sus exteriores, su forma y 
cuantía de ocupación del espacio, que permitan identificarlo como elemento integrante 
del patrimonio arquitectónico y monumental.
Sólo podrán admitirse intervenciones que no afecten las cualidades intrínsecas de las 
obras como la unidad de lectura original, bajo la supervisión de expertos y con previa 
aprobación de la CNMMyLH.
Grado de Protección 2: los edificios deben ser conservados sin alterar ninguna de sus 
partes o características esenciales. Podrán admitirse modificaciones parciales, siempre 
que no alteren aspectos valiosos de las obras; todo ello bajo la supervisión de expertos, y 
con previa aprobación de la CNMMyLH.
Grado de Protección 3: Comprende obras arquitectónicas cuyo valor arquitectónico y am-
biental reside en la conformación de sus fachadas (altura, proporción de vanos, texturas, 
retiros, etc.) o en otra serie de componentes que según el caso se pretenda conservar.
En este grupo es prioritaria la conservación y/o recuperación del aspecto exterior edilicio 
que confiere a la obra valor patrimonial dentro del paisaje urbano. En todos los casos, las 
intervenciones se realizarán bajo la supervisión de expertos y con la aprobación previa 
de la CNMMyLH.
Grado de Protección 4: Comprende una variedad de obras que, como resultado de di-
versas intervenciones, constituyen elementos discordantes dentro de áreas homogéneas, 
conservando en forma parcial algunos de los rasgos que las caracterizaban (línea muni-
cipal, alturas, etc.).

Las acciones de protección se orientarán a recuperar el bien patrimonial con un lenguaje 
acorde a las características arquitectónicas del entorno, preservando los elementos arqui-
tectónicos que definen su forma de articulación con el espacio exterior.

En edificios de este grado de protección, se admitirá la inclusión de diseños contempo-
ráneos –siempre que no afecten las expresiones existentes– como aporte genuino de la 
época.

• Protección de la parcela.
Los grados de protección enumerados se extenderán a la totalidad de la parcela en que 
se encuentra situado el edificio, siempre y cuando esté dispuesto así en la declaratoria. 
En tal caso quedará excluida la posibilidad de segregaciones de la parcela. La protección 
de la parcela implica la de las especies vegetales, jardinería y parquización (incluido su 
equipamiento) existente sobre ella.

LEGISLACIÓN.
Disposiciones Internas   

DISPOSICIÓN CNMMyLH Nº 5/91

Buenos Aires, 21 de octubre de 1991

VISTO la necesidad de actualizar el concepto de Patrimonio Histórico y Artístico en lo 
que se refiere a las definiciones de Monumento Histórico Nacional, Lugar Histórico Na-
cional y Patrimonio Histórico Cultural y Natural, manteniendo su contenido en el marco 
de la Ley N º 12.665; y

CONSIDERANDO: 

Que la Ley N º 12.665 otorga a la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lu-
gares Históricos la facultad de clasificar, registrar y ampliar la lista de los bienes históricos 
y artísticos, lugares, monumentos, inmuebles, objetos muebles; propiedad de la Nación, 
de las Provincias, de las Municipalidades, instituciones públicas o de privados.
Que para efectuar la clasificación y elaboración del listado oficial de los bienes que cons-
tituyen el Patrimonio Histórico Cultural de la Nación, es necesario establecer criterios y 
pautas para su valoración y selección.
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Que esos criterios de valoración son históricamente dinámicos y en consecuencia se 
transforman y perfeccionan en el transcurso del tiempo.

Que esta Comisión Nacional ha incorporado y utilizado para sus decisiones criterios con 
los cuales se ha enriquecido y actualizado el concepto de Patrimonio.

Que tales criterios se corresponden con la opinión de los expertos y las recomendacio-
nes formuladas por los congresos de especialistas de este tema en el orden nacional e 
internacional.

Que en consecuencia se ha actuado produciendo una ampliación del campo patrimonial 
considerado desde la creación de la Comisión Nacional.

Que dicha extensión del correspondiente espectro patrimonial se basa en los aspectos 
relacionados con:

EL TIEMPO HISTÓRICO: ampliación cronológica incorporando los bienes y lugares histó-
ricos y artísticos pertenecientes a los diversos períodos de nuestra historia desde la etapa 
prehispánica hasta la actualidad. 
LA ESCALA ESPACIAL: valoración e inclusión del entorno físico-ambiental en relación 
con los bienes de interés histórico y/o artístico, monumentos y lugares, de los conjuntos 
arquitectónicos, pueblos, centros, barrios y ciudades históricas, así como también del 
ámbito rural y natural. 
EL CAMPO SOCIAL: ampliación a todos los componentes sociales según la interpretación 
de la ciencia antropológica, como creadores de cultura. Su consideración ha permitido 
apreciar la articulación de los bienes culturales con los naturales y también con la arqui-
tectura industrial, la vernácula y la espontánea de los grupos sociales marginales como 
parte fundamental de la memoria colectiva de los pueblos. 
Que el patrimonio histórico cultural y natural así conformado, transmitido como legado a 
las generaciones futuras, posibilita la construcción de la identidad de la Nación.

Que por otra parte la etapa inicial relacionada con la preservación y consolidación del 
patrimonio histórico-monumental correspondiente a los períodos Hispánico, de la Inde-
pendencia y de la Organización Nacional se encuentra, en lo que respecta a los hechos 
históricos más destacados, razonablemente cumplida.

Que es válido entonces, para continuar con la misión que la Ley N º 12.665 impone, con-
siderar también los hechos históricos de la prehispanidad y el siglo XX y en consecuencia 
dejar asentado, en forma clara y expresa, los criterios generales que esta Comisión Nacio-
nal adopta para cumplir con su cometido en esta etapa.

Por ello, en su reunión plenaria del 17-10-91 

LA COMISIÓN NACIONAL DE MUSEOS Y DE MONUMENTOS Y LUGARES HISTÓRI-
COS
DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Adoptar como criterio general para la toma de decisiones del Cuerpo 
Colegiado las siguientes definiciones:

PATRIMONIO ARTÍSTICO CULTURAL Y NATURAL: 

Es el conjunto que integran, en un todo armónico inseparable, los bienes de interés histó-
rico o histórico-artístico y el ámbito natural, rural o urbano que han dejado los hombres 
en la Argentina en su trayectoria histórica como aporte a las generaciones futuras. La 
permanencia material de ese legado conforma la base concreta que da continuidad y 
armonía al desarrollo social y espiritual de la Nación, reafirmando su identidad cultural. 
MONUMENTO HISTÓRICO NACIONAL: 

Es un inmueble de existencia material, construido o edificado, donde tuvieron origen o 
transcurrieron hechos de carácter histórico, institucional o ético espiritual, que por sus 
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consecuencias trascendentes resultan valiosos para la identidad cultural de la Nación, o 
bien sus características arquitectónicas singulares o de conjunto, lo constituyen en un re-
ferente válido para la historia del arte o de la arquitectura en la Argentina. Su preservación 
y presencia física –comprendido su entorno– tiene por finalidad transmitir y afirmar los 
valores históricos o estéticos que en ese bien se concretan. 

LUGAR HISTÓRICO NACIONAL: 

Es un área de existencia material, constituida por un espacio rural o urbano, o determi-
nada por un punto geográfico del país, donde tuvieron origen o transcurrieron hechos 
trascendentes de carácter histórico, artístico, institucional o ético-espiritual, o bien se 
encuentran en ella restos concentrados o dispersos de importancia arqueológica, que por 
sus consecuencias y características resultan referentes valiosos para la identidad cultural 
de la Nación. Su preservación y presencia física –comprendido su entorno– tiene por 
finalidad transmitir y afirmar los valores históricos que en ese bien se concretan. 
ARTÍCULO 2º.- Incorporar al REGISTRO NACIONAL DE BIENES HISTÓRICOS E HISTÓ-
RICOS-ARTÍSTICOS las nuevas tipologías que surjan de aplicar la actualización y amplia-
ción de los criterios de selección de los bienes patrimoniales según lo determinado por 
la presente disposición.

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, comuníquese, cumplido archívese. 

DISPOSICIÓN CNMMyLH Nº 5/91 



Casas de
cosas

Los cuadernos “Miradas de la Argentina” producidos por el Minis-
terio de Educación de la Nación y la Fundación de Historia Natural 
Félix de Azara son un complemento de las lecturas que docentes y 
estudiantes necesitan en la actualidad, ya que las temáticas que se 
han seleccionado, están directamente vinculadas con los programas 
curriculares de enseñanza de los distintos niveles, cubriendo varios 
aspectos de interés general para la sociedad.

Sugerentes títulos forman la serie: La historia de la tierra contada 
desde el sur del mundo. Geología argentina; Los que aquí vivieron. 
Paleontología argentina; La naturaleza de la patria. Valor y cuida-
do de la biodiversidad argentina; Desde adentro. Las comunidades 
originarias de la Argentina; Casas de cosas. Museos, Monumentos y 
Sitios Históricos de la Argentina; De pinceles y acuarelas. Patrimonio 
artístico argentino; y Aunque no la veamos, la cultura siempre está. 
Patrimonio intangible de la Argentina.

Casas de Cosas, aborda el tema de los espacios que contribuyen 
a afianzar la historia y la identidad a nivel nacional, provincial y 
local. Museos estigmatizados como aburridos, monumentos ignora-
dos por ser considerados una expresión fascista o autoritaria y sitios 
históricos que no son ni siquiera conocidos (basta visitar Barranca 
Yaco entre Tulumba y Sinsacate en Córdoba, o la casa natal de San 
Martín en Yapeyú, para comprender la importancia que los argenti-
nos otorgamos a estos lugares). Esta publicación intenta revertir esa 
tendencia de ignorar o descalificar esos espacios que, en muchos 
casos, forman parte de nuestra vida cotidiana y casi siempre generan 
identidad, ya que son elementos imprescindibles para conocernos y 
re-conocernos.


