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privadas, la Agencia de Promoción Científica y Técnica y la Se-
cretaría de Cultura de la Nación, la cual a través de sus institutos 
de investigación —el INAPL y el Instituto de Musicología— ha 
sido pionera en la investigación del patrimonio inmaterial. Una 
mención especial merece el Instituto Universitario Nacional del 
Arte (IUNA), institución de reciente creación que a partir de 
1997 reunió en una institución universitaria todos los institutos 
estatales de enseñanza artística con sede en la ciudad de Bue-
nos Aires, entre ellos la antigua Escuela Nacional de Danzas en 
la que se enseñaba danzas folclóricas y se otorgaba el título de 
profesor, contando ya para ese entonces con un Instituto de Fol-
clor. Hoy en día, la llamada Área Transdepartamental de Folclor 
del IUNA imparte una Licenciatura en Folclor, con menciones 

Nosotros solos podemos 
hacer mucho. Realizar 

investigaciones cuando 
nos vamos de vacaciones, 
o al visitar un lugar nuevo 
de nuestro país. El tiempo 
libre es un buen momento 
de aprendizaje y visitando 

centros como el del Parque 
Nacional Iguazú, se tiene 

acceso al patrimonio 
inmaterial.
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en Danzas Folclóricas y Tango, Instrumentos Criollos, Culturas 
Tradicionales, Intérprete de Danzas Folclóricas, Intérprete en 
Instrumentos Criollos e Intérprete en Tango. También ha creado 
dos cuerpos estables, el Ballet de Tango y el Conjunto de Dan-
zas Nativas Folclóricas, y en un futuro inmediato un Conjunto 
de Música Tradicional Argentina. Asimismo, podemos mencio-
nar el Centro de Investigadores de Folclor de la Universidad 
Nacional de Córdoba, que realiza encuentros anuales de es-
tudiosos de esta disciplina. En la Universidad Nacional de 3 
de Febrero, provincia de Buenos Aires, se creó el Instituto de 
Etnomusicología y Creación en Artes Tradicionales y de Van-
guardia Dra. Isabel Aretz. En él se lleva a cabo investigación en 
etnomusicología y se prevé crear una orquesta de instrumentos 
autóctonos.
La provincia de Santa Cruz, a través de la Escuela Municipal de  •
Danzas, ofrece desde hace varios años la posibilidad de acce-
der al estudio sistematizado de las danzas nativas para generar 
futuros técnicos en danzas folclóricas argentinas. El perfil de los 
egresados será de formación específica en danza nativa y cultu-
ra general, que lo capacite para integrar y organizar grupos de 
nivel técnico y profesional y también para realizar producción 
de espectáculos, teniendo en cuenta los repertorios tradiciona-
les en su contexto histórico y social y en relación con otras ex-
presiones semejantes.
Con respecto a la gestión, la Secretaría de Cultura de la Nación,  •
las Secretarías de Cultura y Patrimonio de las distintas provincias 
y municipios y el Fondo Nacional de las Artes, son las más deci-
sivas. El Consejo Federal de Inversiones, organismo federal que 
otorga subsidios y préstamos para las más diversas actividades, 
considera desde hace muchos años a las artesanías tradiciona-
les y las “expresiones folclóricas”. Por ejemplo, en la actualidad 
apoya a Artesanías Neuquinas, sociedad del Estado provincial, o 
a la Asociación de Artesanos Salteños Unidos, al Centro Provin-
cial de Artesanos Jujeños o al Mercado Artesanal de Salta.
Las ONGs dedicadas a la promoción y venta de artesanías son,  •
entre otras, “Adobe”, “Silataj” o la “Fundación Chaco Artesanal” 
dependiente de la Subsecretaría de Cultura de la provincia del 
Chaco.
En algunos casos, las universidades también gestionan, como es  •
el caso de la Universidad Nacional de Rosario, que ha organi-
zado desde 2001 una feria anual denominada “Feria Nacional 
de Maestros Artesanos”, en la cual los expositores son invitados 
en reconocimiento a su calidad no sólo de artesanos sino de 
“maestros”.
En las provincias existen diversas instituciones, tales como las  •
escuelas provinciales de danzas, los museos y archivos o la red 
de bibliotecas populares (CONABIP), en cuyos ámbitos se rea-
lizan actividades de investigación y difusión del Patrimonio In-
tangible.
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Finalmente, recomendamos acentuar la presencia del Patrimo- •
nio Intangible en los medios masivos de comunicación de la 
manera en que los canales Encuentro (del Ministerio de Educa-
ción) o el Canal 7 (estatal) lo hacen. También la difusión mediá-
tica en el interior del país crecería con la creación allí de radios 
temáticas al modo de las porteñas “FM Tango” o la “Folclórica” 
de Radio Nacional. Promover el concepto de Patrimonio Intan-
gible en distintos programas radiales y televisivos.

En el ámbito de la gestión y protección

Documentando mediante la investigación, el trabajo de campo y  •
la divulgación todas las formas de Patrimonio Intangible.
Haciendo un registro material de ellos mediante un soporte físico  •
o digital. Capacitar recursos humanos y obtener fondos para regis-
trar el Patrimonio Intangible disperso en un país de gran extensión 
y escasa población. La confección de este registro de bienes in-
materiales se puede facilitar usando redes ya establecidas, como 
las Direcciones de Patrimonio o Cultura de las provincias —rela-
cionadas con la Secretaría de Cultura de la Nación— o la de los 
delegados de la Comisión de Monumentos y Museos o la formada 
por el INAPL para registrar los bienes del patrimonio arqueológi-
co, cuya gestión de protección y registro podría mejorase y luego 
replicarla para los bienes inmateriales.
Una vez avanzado en este registro, determinar qué bienes son los  •
que están amenazados de desaparición y establecer estrategias 
para intentar revitalizarlos.
Legislando. Unificar las acciones de las distintas instancias y ju- •
risdicciones estatales y coordinar no sólo entre ellas sino con or-

Consumir y promover 
el trabajo de personajes 

como León Gieco 
permite garantizar 
la  conservación de 

la cultura.  De alguna 
forma continúa el 

camino de Yupanqui.
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ganismos privados los proyectos y programas que tengan que ver 
con la salvaguardia del Patrimonio Intangible.
Creando catálogos de bienes culturales. Avanzar en la conforma- •
ción de un Mapa de la Cultura Nacional, el cual, dadas las dife-
rencias y particularidades provinciales, permitiría el desarrollo de 
políticas de salvaguardia considerando prioridades y definiendo 
líneas de acción que no estén sujetas a cambios políticos. Algunas 
provincias, como el caso de La Pampa, han desarrollado esta ini-
ciativa desde el año 2000 y en otros casos se viene avanzando en 
la definición y los acuerdos que garanticen su concreción.
Apoyar y difundir el accionar de las distintas jurisdicciones que,  •
junto con sus planes de inclusión social, promueven y sostienen la 
transmisión del Patrimonio Intangible. 
Tomar en cuenta, en especial, la salvaguardia del patrimonio cul- •
tural criollo y el de las comunidades extranjeras arraigadas en la 
Argentina, ya que el Patrimonio Intangible de la población indíge-
na se encuentra no sólo protegido legalmente sino con acciones 
que se financian desde el Estado nacional y los organismos inter-
nacionales. Por ejemplo, los cementerios indígenas están protegi-
dos de las obras que resultan de la expansión de industrias extrac-
tivas. No lo están los cementerios actuales en uso o abandonados 
de los pueblos o el campo. La rica literatura folclórica y sus culto-
res (verdaderos “patrimonios culturales vivientes”), las danzas y la 
música junto con el instrumento por excelencia que es la guitarra, 
las devociones populares, los juegos y todo el folclor infantil, los 
espacios vinculados con estos bienes, desde enramadas a santua-
rios o cementerios, deberían protegerse. Si bien muchos de ellos 
gozan de gran predicamento y popularidad y están protegidos por 
su misma vigencia, otros están decayendo rápidamente y no son 
suficientes las organizaciones civiles.
Identificar —desde los niveles municipales hasta nacional—, las  •
artesanías, los mitos, las leyendas y otras formas de patrimonio in-
tangibles exis tentes y las que están en vías de extinción o desapare-
cidas, para lanzar medidas de rescate y puesta en valor.
El Mercado Nacional de Artesanías debe cumplir su verdadera  •
función teniendo su sede en la “vidriera” más importante del país, 
la ciudad de Buenos Aires, donde debería poseer un local adecua-
do y visible. Su actuación como intermediario entre los mercados 
o casas de artesanías del interior —e incluso los artesanos— y el 
gran público de Buenos Aires, es decir como comprador y ven-
dedor de las artesanías tradicionales de calidad de todo el país, 
sería una gran ayuda para el crecimiento de ese sector y para ha-
cer conocer a argentinos y extranjeros las excelencias de nuestras 
artesanías.
Establecer estímulos, como lo ha hecho la ciudad de Buenos Aires  •
con premios, créditos y subsidios, tanto en investigación como en 
gestión para quienes protejan o fomenten el Patrimonio Cultural 
Inmaterial.
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El patrimonio inmaterial lo encontramos, asimismo, vinculado a lu-
gares, edificios, caminos o localidades históricas o actuales. Por eso, 
proyectos como el de Qhapaq Ñan o Camino Principal Andino, con 
el objetivo de declararlo Patrimonio de la Humanidad, con su corres-
pondiente registro de datos etnográficos y de oralidad, se han im-
plementado en la Argentina a través de reuniones para llegar a una 
metodología de trabajo participativo con las comunidades.

Las técnicas de historia de vida aplicadas a la llamada historia local 
o historia de la vida cotidiana hallan en la memoria de los habitantes 
de los más diversos orígenes patrimonio inmaterial digno de tenerse 
en cuenta. Por eso en los últimos años las recopilaciones de historias 
de vida de grupos acotados, como los inmigrantes del mismo origen 
y/o el mismo destino de radicación, han ofrecido patrimonio oral que 
aún debemos esforzarnos por seguir registrando. En este sentido, pro-
vincias como las de Misiones, Entre Ríos o Chubut, formadas por el 
aporte de muchos grupos étnicos nacionales diferentes, son reductos 
de un patrimonio no por acotado menos interesante.
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Uno de los gestores culturales más 
importantes de nuestro país es el ar-
quitecto Ramón Gutiérrez. Su traba-
jo en la difusión del patrimonio (edi-
ficado o inmaterial) es monumental. 
Investigador Superior del (CONICET) 
es Miembro de Número de las Aca-
demias Nacionales de la Historia y 
de Bellas Artes, Argentina, y Corres-
pondiente de las Academias de Espa-
ña y América. Docente en diversas 
universidades e institutos de España, 
Italia, Portugal y América. Profesor 
Honorario de las Universidades Na-
cional de Ingeniería y Ricardo Palma 

de Lima, y de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
—en el Perú— y de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Ar-
gentina.
 
Coordinador de Doctorado en la Universidad Pablo de Olavide en 
Sevilla, España. Es autor de 180 libros y de numerosos artículos sobre 
Arquitectura y Urbanismo en Iberoamérica. Fundador del Centro de 
Documentación de Arquitectura Latinoamericana, CEDODAL. Bue-
nos Aires. Veamos en el siguiente artículo contextual su opinión con 
respecto al Patrimonio Intangible:

“Una de nuestras herencias es el propio idioma que oímos 
desde antes de nacer y a través del cual nos comunicamos 
con la primera comunidad que conocemos: la familia. El 
lenguaje escuchado y hablado nos podrá conducir después 
al leído y escrito, pero antes que ello suceda condicionará 
nuestros gestos y hasta la manera de expresar ideas, de en-
tender conceptos, de jugar con los sonidos.

La lengua materna será el vehículo con el que nos movamos 
por la historia oral, contada por los mayores, entre los que 
nuestros abuelos tendrán particular incidencia. Los grupos 
que no han manejado la palabra escrita, se han valido de 
la tradición oral para afirmar sus raíces. De allí han salido 
historias y también mitos y leyendas, en los que los suce-
sos reales e imaginados adquieren nuevas formas de aproxi-
mación. Para adentrarse en tales mitos y leyendas, hacerse 
parte de ellos y dominar sus alcances, la música y el baile 
han tenido destacado desarrollo. Los sonidos y los ritmos 
expresados en movimientos corporales permiten organizar 
mentalmente un espacio y comprenderlo, así como simbo-
lizar el espacio universal, las jerarquías sociales y el triunfo 
de los valores del bien sobre los que representan el mal. A 
esto también contribuyen las fiestas, en las que la música y 

Arquitecto Ramón 
Gutiérrez
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la danza son sólo una pequeña parte, ya que aparecen —se-
gún los pueblos— las procesiones, las ferias, las corridas de 
toros o las representaciones teatrales. El espacio entonces 
puede abarcar a toda una ciudad y su periferia, cuando no, 
a los caminos que la relacionan con otros núcleos urbanos.  
Se anudan así creencias y ritos en los que los límites entre 
lo social, lo religioso y lo económico no están totalmente 
definidos, sino que se unen en la concepción propia de un 
pueblo. Es interesante ver que muchas de estas fiestas man-
tienen sus características, a pesar del paso del tiempo y del 
cambio de ciertos rasgos sociales o religiosos”. 

La valorización de los sitios se articula con los procesos de integración 
social y cultural del hombre y su familia. Los hábitos que conforman 
eslabones de largas tradiciones son transferidas en ese contexto que 
fortalece los sentidos de pertenencia e identidad.

Las costumbres adquiridas y valoradas por la comunidad conforman 
los valores de representación y carga simbólica de cada sitio, edificio o 
espacio emblemático al que reconoce como propio esa comunidad.

En el contexto físico concreto del hogar, la calle, la plaza, el tem-
plo o el edificio público se escenificaron los procesos sociales de la 
iniciación, nacimiento, bautismo, primera comunión, casamiento y 
defunción. Todos ellos vertebran la historia personal con los hábitos, 
usos y costumbres de la comunidad y los edificios quedan pregnados 
de estas asociaciones inmateriales de nuestras propias historias y vi-
vencias. Nuestra tarea no es meramente resguardar la herencia que 
hemos recibido, es sobre todo perfeccionarla, hacerla crecer pues la 
identidad no es una manifestación congelada sino que se construye 
permanentemente. Nuestro aporte, el aporte de nuestro tiempo será, a 
partir de esta memoria recibida, realizar nuestras propias creaciones. 
Creaciones respetuosas de la herencia y de tal calidad que merezcan 
ser consideradas como patrimonio en el futuro. 

Debemos además afianzarnos en los valores que expresa ese Patri-
monio Intangible, que constituye la trama de nuestra propia cultura 
manifestada en usos y costumbres. 

Aún hoy en tiempos del más crudo individualismo, de un materia-
lismo deshumanizante, podemos aprender en nuestras comunidades 
americanas los testimonios de la solidaridad, de la lealtad, del sentido 
del bien común, de la responsabilidad frente a los bienes públicos, del 
respeto y de la amistad. Estos son los lazos del sentido de pertenencia 
de un grupo social que tiene claros sus valores, derechos y responsa-
bilidades. En momentos en que se busca afanosamente la diferencia-
ción y la originalidad cabe recordar la sabia reflexión de aquel gran 
arquitecto Antonio Gaudí, cuando nos decía que la única manera de 
ser original era volver, etimológicamente, a los orígenes. 
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Palabras finales
Este trabajo ha sido un intento de materializar lo inmaterial. La única 
forma de preservar el Patrimonio Intangible es utilizándolo, difundién-
dolo, aprovechándolo en lo cotidiano. Como el devenir de la vida, 
mucho se perderá en el camino, muchas formas culturales se olvida-
rán y otras nuevas nacerán seguramente. Pero lo que es importante 
es que esas formas que desaparezcan tengan la oportunidad de ser 
conocidas.
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Glosario

Ayllu: es una forma de comunidad familiar extensa originaria de la región andina 
con una descendencia común —real o supuesta— que trabaja en forma co-
lectiva en un territorio de propiedad común. El ayllu era una agrupación de 
familias que se consideraba descendiente de un lejano antepasado común o 
tótem. El jefe es llamado frecuentemente Curaca, quien domina a todas las 
familias de la región. El imperio inca se organizaba en ayllus que tenían a su 
cargo una extensión de tierra que les servía para alimentarse. 

Canonización: declaración solemne de santo a alguna persona terrenal. Para la 
religión cristiana, las canonizaciones sólo pueden ser realizadas por el Sumo 
Pontífice; sin embargo, existen las denominadas “canonizaciones populares”. 
Éstas se producen cuando una población por su propia voluntad en forma 
conjunta y en función de hechos mágicos o místicos, declara santa o santo a 
alguna persona, le rinde culto y efectúa ofrendas, pedidos y exvotos.

Chaguar: bromelia hieronymi chaguar, nombre común de varias especies botá-
nicas relacionadas de Sudamérica, es una planta de fibra textil de la familia 
de las Bromeliaceae, las diferentes especies habitan partes semiáridas de la 
eco región Gran Chaco: Argentina, Bolivia, Paraguay. El término chaguar es 
del idioma quechua; en áreas donde el guaraní tiene influencia, también se 
lo conoce como caraguatá, cuya resistente fibra la utilizan desde tiempos 
inmemoriales los Whichí, una nación de cazadores-recolectores, para con-
feccionar objetos domésticos como bolsos, ponchos, ropa, redes, sogas, y 
para sus actividades de subsistencia.

Chamánico: el chamán (del idioma tungu, de Siberia, xaman o schaman, y éste 
del verbo scha, “saber”), es un individuo al que se le atribuye la capacidad 
de modificar la realidad o la percepción colectiva de ésta, de manera que no 
responden a una lógica causal. Esto se puede expresar finalmente, por ejem-
plo, en la facultad de curar, de comunicarse con los espíritus y de presentar 
habilidades visionarias y adivinatorias. Es el término usado para indicar a 
este tipo de persona, presente principalmente en las sociedades cazadoras y 
recolectoras de Asia, África, América y Oceanía y también en culturas pre-
históricas de Europa. En algunas culturas se cree también que el chamán 
puede indicar en qué lugar se encuentra la caza e incluso alterar los factores 
climáticos. El chamanismo son las prácticas de estas personas designadas 
con poderes especiales entre ciertas etnias.

Charnelas: bisagra, gozne.
Chifles: recipiente para recoger líquidos realizado con un asta de vacuno general-

mente que está cerrado por un extremo y abierto por otro.
Cofradía: congregación de devotos, suelen ser de carácter religioso o sectario.
Cognitivo: relativo al conocimiento, no la adquisición del conocimiento.
Cosmovisión: manera de ver e interpretar el mundo de los distintos grupos hu-

manos.
Curupí kay: sapium haematospermum es una especie botánica arbórea de hasta 

10 m de altura; de la familia de las Euphorbiaceae. Esta especie llega hasta 
Buenos Aires en el delta del río Paraná, formando parte de la selva en gale-
ría de dicho río. En el NOA, se utilizan la tintura natural de la corteza del 
lecherón curupí para teñir de amarillo-oro los hilos de algodón y de lana, y 
géneros y la corteza para curtir cueros de cabritos

Endogamia: norma que restringe el matrimonio a los miembros de la misma fami-
lia, tribu, aldea, u otro grupo determinado.

Engobes: En la alfarería es una pasta chirle que se obtiene mezclando arcilla y 
otros minerales con agua y, silicato sódico. El engobe puede utilizarse en for-
ma decorativa colocándolo en la superficie del objeto de arcilla cuando está 
casi seco. Los métodos de colocarlo son: salpicando, pintando o mojando. 
Además, el engobe puede usarse como un tipo de pegamento; esto es nece-
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sario prácticamente siempre cuando se unen al cuerpo principal, en forma 
manual, dos piezas tales como manijas, boquillas y otros objetos de arcilla.

Etnobotánica: es el estudio de las relaciones entre las plantas y el ser humano, 
incluyendo sus aplicaciones y usos tradicionales, para de esta forma deter-
minar su valor cultural o científico: viene del prefijo “etno” (estudio de las 
personas) y “botánica” (estudio de las plantas). La etnobotánica define el rol 
de las plantas en las sociedades humanas e incluye el uso de plantas para 
construir herramientas, papel, ropa, rituales, vida social, música y comida 
como la medicina. 

Exogamia: prohibición de realizar matrimonios entre integrantes de la misma tri-
bu o clan.

Folklore: conjunto de tradiciones, costumbres y artes de cada pueblo, y su estu-
dio.

Fonemas: cada sonido diferenciable de una lengua, el representado por una letra 
y signos adicionales.

Fusta: látigo flexible con trencilla de correa en un extremo.
Geoglifo: son figuras construidas en las laderas de los cerros o en planicies, usan-

do la técnica de adición de piedras con tonalidades oscuras de origen volcá-
nico a manera de mosaico, para contrastar sobre un fondo más claro carac-
terístico de desiertos o retirando la capa superficial del terreno, generalmente 
más oscura debido a la oxidación, para dejar visible el fondo más claro.

Herbalismo: o fitoterapia es el uso de los recursos vegetales con finalidad tera-
péutica, para prevención y tratamiento de patologías. Pertenece al ámbito 
de la medicina y no es parte de las Ciencias Farmacéuticas, es ejercida por 
médicos y por fitoterapeutas.

Hermandad: liga, confederación, asociación entre personas con fines en general 
no lucrativos.

Hidroterapia: se dice de las prácticas curativas mediante la utilización del agua.
Ideograma: imagen que representa un ser o una idea en lugar de palabras.
Ikebana: arte de decorar con flores, de origen oriental.
Infanzón: en la Edad Media, noble de segunda categoría que basaba sus privile-

gios en la sangre o linaje, y no como combatiente a caballo. A partir de los 
siglos XII y XIII, en Castilla y León se les empezó a denominar hijosdalgos o 
hidalgos.

Inmaterial: no material, carente de materia física.
Intangible: que no se debe o no puede tocarse.
Jeroglífico: escritura primitiva, en que aún se representaban dibujos estilizados 

para indicar palabras, utilizada por caldeos, egipcios, chinos y otros pue-
blos.

Maracá: instrumento musical, fabricado con una calabaza seca, con manija o 
mango y piedrecillas o semillas adentro, utilizada para acompañar el canto.

Mate: bebida preparada en base a la infusión de las hojas machacadas de la yer-
ba mate, también se denomina así a la calabaza o cualquier otro recipiente 
usado para contener la yerba y una bombilla para beberla.

Material: lo contrario de forma, dícese del objeto con materialidad física.
Matra: manta tejida a mano, gruesa. Es un elemento fundamental del apero del 

gaucho criollo, pero tiene su origen en el uso que de él daban los pueblos 
originarios, sirve para proteger el lomo del caballo de las lesiones que le 
produciría la montura, también le sirve al gaucho para pernoctar sobre él, a 
modo de colchoncillo. 

Mística: sentimiento difuso con un alto grado de simbolismo, a través del cual un 
grupo funda su identidad.

Mitograma: escritura mediante el grabado bidimensional de figuras míticas sim-
bólicas.
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Monogamia: régimen familiar que veda la pluralidad de parejas sexuales.
Origami: arte de hacer figuras con papel, de origen oriental.
Patrimonio: elementos heredados de los ascendientes o antepasados.
Pelero: elemento también usado en el apero del gaucho criollo para colocar entre 

la matra y el recado, de grosor considerable permite acolchar el roce de la 
montura con la piel del caballo, su tejido se parece más al de cestería que al 
de telar, sin embargo se realiza con lanas gruesas, antiguamente en su lugar 
se usaba un cuero de oveja.

Pictograma: escritura ideográfica que consiste en representar con imágenes pin-
tadas en lugar de palabras.

Plumario: arte de bordar o decorar con plumas diversas, en ocasiones el tipo de 
pluma y formatos denotaba jerarquías.

Poligamia: régimen matrimonial en que el varón se une a varias esposas.
Profecías: don sobrenatural que consiste en conocer por inspiración divina las 

cosas distantes o divinas.
Prosopopeya: figura consistente en atribuir a cualquier cosa inanimada, propie-

dades exclusivas de los seres vivos, o de los seres humanos, como por ejem-
plo humanizar actitudes de los animales.

Quipus: tira de cuerda de los incas, con diversos nudos y colores, que empleaban 
a modo de escritura y para contar y sacar cálculos numéricos.

Ritual: conjunto de ritos, costumbres o ceremonias, conjunto de reglas estableci-
das para el culto y ceremonias religiosas, o bien manera de hacer las cosas 
en forma repetitiva e invariable.

Secta: doctrina particular de maestro seguida por muchos discípulos.
Superstición: creencia extraña a la fe religiosa y contraria a la razón, con fe des-

medida respecto de una cosa o circunstancia.
Tabú: prohibición de comer o tocar algún objeto o persona, impuesta a los hom-

bres por algunas religiones primitivas y cuya violación acarrea calamidades 
de distinto género.

Tacuapí: planta, caña tacuara de centro hueco utilizada para la construcción de 
instrumentos musicales entre los guaraníes.

Talabartería: tienda donde el talabartero hace correajes de cuero, tiento y otros 
materiales, en general orientados a lo regional.

Tangible: que se puede tocar.
Tatú: armadillo de grandes proporciones, el más grande, llega a pesar 60 kilos, de 

hábitos nocturnos se alimenta de pequeñas especies y termitas. Actualmente 
en peligro crítico de extinción.

Tótems: objetos de la naturaleza, generalmente un animal, que en algunas cul-
turas se venera como protector de la tribu o del individuo, y en ocasiones 
como progenitor.

Trabajo de campo: se denomina a la tarea efectuada en el lugar donde trascurren 
o sucedieron los hechos, dícese de desplazarse para realizar trabajos toman-
do contacto directo con los hechos o elementos a estudiar.

Trashumancia: proceso de traslado del ganado con sus pastores, desde las tierras 
de invernada a las de verano y viceversa.

UNESCO: “Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura” (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organiza-
tion) dependiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

Yerba mate: planta de la familia de las Dicotiledóneas, y utilizada por los guara-
níes y los jesuitas, conocida científicamente en América desde 1821, gracias 
al naturalista y botánico Bonpland.

Xilografía: arte de grabar en madera, impresión tipográfica hecha con planchas 
de madera grabadas.
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Sitios de internet recomendados

Alero quichua santiagueño: 
www.aleroquichua.org.ar/sitio/index.php

Comisión Nacional de Museos y de Monumentos 
y de Lugares Históricos: 
www.monumentosysitios.gov.ar 

Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico 
Cultural de la Ciudad de Buenos Aires: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/cultura/cpphc/ 

Revista Nuova Museologia: 
www.nuovamuseologia.org

Home Page de Jorge R. Alderetes: 
http://usuarios.arnet.com.ar/yanasu/Cap1-1.htm 





Los cuadernos “Miradas de la Argentina” producidos por el Mi-
nisterio 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 temá-
ticas 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 con-
tada desde el sur del mundo. Geología argentina; Los que aquí 
vivieron. Paleontología argentina; La naturaleza de la patria. 
Valor y cuidado de la biodiversidad argentina; Desde adentro. 
Las comunidades originarias de la Argentina; Casas de cosas. 
Museos, monumentos y sitios históricos de la Argentina; De pin-
celes y acuarelas. Patrimonio artístico argentino; y Aunque no 
la veamos, la cultura siempre está. Patrimonio intangible de la 
Argentina.

En el caso de Aunque no la veamos, la cultura siempre está, se 
trata de una visión de los elementos culturales inmateriales de 
nuestro país. Los mitos, leyendas, cultos y devociones popula-
res, festividades, comidas y vestimentas, por citar solo algunas 
formas, que son las que verdaderamente representan ese famoso 
“ser nacional” en lo cotidiano. Pero muchas de estas costumbres 
populares, algunas de ellas ancestrales, como las festividades del 
noroeste, se están perdiendo en una lucha desigual entre el des-
conocimiento de las manifestaciones nativas y la difusión exce-
siva de lo global.


