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PRESENTACIÓN 

  

En el presente Tomo, despliego las imágenes de algunos de los recursos utilizados por 

las docentes en sus clases como son los fyers de los museos y de fotos tomadas durante el 

trabajo de campo. Estas imágenes no son neutrales sino que se refieren a una forma de mirar 

el campo que es la del autor. Por lo tanto, la mayoría fueron tomadas durante el trabajo de 

campo y desde mi mirada. Si bien no es mi intención profundizar en el análisis visual de las 

imágenes, las presento como una forma de entrelazar los desplazamientos espaciales por los 

que he transitado en esta Tesis.  

 La intención de este tomo es que acompañe la lectura de la Tesis, por esto prioricé 

aquellas imágenes que considero más significativas de un cúmulo de 170 fotos tomadas 

durante el trabajo de campo. De las fotografías en los museos, he seleccionado dos tipos de 

fotos: aquellas que permiten explicar los guiones de las exhibiciones y por otro, las dinámicas 

escolares en los museos de todas las escuelas que fueron abordadas en esta Tesis; intentando 

reflejar su relación con los objetos patrimoniales.  

Del trabajo de campo en las escuelas, he priorizado las actividades que según mi 

criterio reflejan distintas apropiaciones estudiantiles, al menos las que considero más 

significativas como son los dibujos y escritos que realizaron sobre las visitas. También 

presento algunas fotografías que reflejan la construcción de conocimientos sobre el pasado 

regional, destacando lo arqueológico, con la intención de explicitar su relación con la 

materialidad. Por último, otras figuras ubican al en los lugares que aborda esta Tesis y en los 

desplazamientos de las escuelas hacia los museos.  
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