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Glosario de abreviaciones y especificaciones para leer esta tesis 

Debido a la constante aparición de nombres propios de instituciones se abrevian a 

lo l argo del  t exto, por  l o q ue a c ontinuación s e pr esentan l as pr incipales s iglas 

utilizadas.  

Asimismo, hay distinciones del mismo concepto por su nombramiento ya sea con 

inicial m ayúscula o minúscula, ya que es  muy importante es ta especificación se 

resalta aquí la forma en que se utilizarán:  

INAH: Instituto Nacional de Antropología e Historia  

MNV: Museo Nacional del Virreinato  

MN: M useo N acional ( Ya s ea A ntropología e H istoria, d e A rte, de l as 

Intervenciones, de las Culturas, de Historia) 

CINAHEM: Centro del Instituto Nacional de Antropología e H istoria del Estado de 

México 

SECTUR: Secretaria de Turismo 

PPM: Programa Pueblos Mágicos 

- difusión: m odelo de di fusión d el pat rimonio c ultural de finido por  s u 

concepción p ublicitaria. S e r efiere t ambién c uando el  c oncepto r esulta 

neutral y/o se usa como general al nombrar la difusión que han ejercido las 

instituciones. 

- Difusión: m odelo de di fusión de finido por  estrategias de comunicación 

óptima, el  c ual r econoce y  pr opicia el  diálogo ent re l os pú blicos, e l 

patrimonio, las instituciones e incluso la comunidad.  

- Difusión i nterna: Todas aq uellas es trategias y  pr ocesos de c omunicación 

que se realizan en el interior del museo. 

- Difusión ex terna: Todas aq uellas estrategias y  pr ocesos d e c omunicación 

que se realizan del museo hacia su exterior. 
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- comunicación intercultural: Comunicación optimizada y recíproca en el que 

participan los sujetos presentes en el contexto del museo y su patrimonio a 

fin de construir conocimiento y experiencias. 

- museo: Se usará cuando se refiera a cualquier museo 

- Museo: Estrictamente se refiere al MNV 

- El Instituto: Instituto Nacional de Antropología e Historia 
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Introducción 

El trabajo en torno a la salvaguarda del patrimonio cultural se consideraba labor de 

arquitectos, restauradores y arqueólogos. En este contexto, no es de sorprender 

que tanto los investigadores, trabajadores, servidores, así como los públicos del 

patrimonio cultural sean especialistas, o al menos tengan un interés particular y/o 

un perfil académico determinado, considerados dentro de una élite cultural.  

Sin em bargo, en l os úl timos treinta años, las c iencias s ociales s e han i do 

incorporando a los estudios y a la gestión del patrimonio cultural. En el desarrollo 

teórico y pragmático de los estudios patrimoniales, se perfila actualmente una 

conciencia de valor y uso social sobre éste. En este sentido, los retos de las 

instituciones a cargo de la custodia del patrimonio son: facilitar su acceso, 

acercarse a públicos amplios y diversos así como fomentar la conciencia de valor 

y uso, por lo que es imprescindible el reconocimiento del papel que juega la 

sociedad en la relación entre el patrimonio y su salvaguarda.  

Desde la etimología de la palabra, hasta su desarrollo teórico entendemos que la 

cultura, su sentido y su valor, están depositados en todos los actores que 

conforman a la sociedad. La dimensión social y por lo tanto simbólica, resulta 

imprescindible, ya que el estudio aislado de los bienes y recursos patrimoniales no 

son lo suficientemente analíticos para explicar su contexto. 

La di fusión del patrimonio c ultural es  una t area s ustantiva encargada de dar 

sentido, en un sistema recíproco de comunicación, a los trabajos y esfuerzos de 

los especialistas así como facilitar el entendimiento y valoración del patrimonio por 

parte de la sociedad en relación a su sentido de pertenencia. 

Es además, un proceso de comunicación intercultural, pues en la difusión 

participan los públicos, la comunidad donde se encuentra el patrimonio, y las 

instituciones. La difusión es una tarea primordial a planificar en el proceso de 

gestión del patrimonio cultural, el uso y la conciencia de valor del patrimonio no es 

exclusiva de investigadores o de los públicos más especializados, por lo que 
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reconocer la importancia de la participación de públicos y comunidades es una 

forma de incrementar las incidencias de la difusión. 

En este sentido la participación de gestores es exponer la valía de los 

conocimientos de los sujetos sociales así como observar y referir las incidencias 

producidas por la administración que se ejerce en el caso de estudio.  

Asimismo, para que la relación entre el patrimonio, las autoridades y la sociedad 

funcione y camine hacia el cumplimiento de sus objetivos, es necesario contar con 

una comunicación eficaz y adecuada que asegure que los mensajes emitidos 

lleguen a su destino. Esta comunicación, sus canales y mensajes, se encuentran 

desarrollados y sistematizados en las estrategias de difusión. 

Por consiguiente, la difusión del patrimonio cultural debe estar planeada desde la 

contemplación de la diversidad de públicos a los que está dirigida y teniendo en 

cuenta sus contextos. Esto permitiría reconocerlos como un público intercultural y 

hasta propiciar la participación de ellos con los bienes patrimoniales y las 

instituciones.  

Además, debe estar orientada por estrategias que logren conectar con los 

sentimientos y conocimientos de los usuarios del patrimonio cultural para facilitar 

la comprensión y valoración de lo que están presenciando, para así apropiarlo y 

convertirse en agentes activos de su cuidado y preservación. 

Estas premisas son las que han permitido, a través del reconocimiento de la 

importancia de la comunicación, pensar en la difusión del patrimonio cultural como 

un proceso de gestión que esté orientado a acercar e involucrar al público con el 

patrimonio. De esta forma, promover estrategias que cambien el posicionamiento 

técnico especializado o c onservacionista d e él ite del patrimonio y se ofrezca al 

público un espacio de disfrute y aprendizaje.  

En este sentido, el surgimiento de los museos es importante por ser espacios de 

interés cultural, ofreciendo sus espacios al público en general, a los especialistas, 
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ofrecer custodia del patrimonio y permitir tareas como la restauración, la 

conservación e incluso la investigación.  

En los museos podemos distinguir dos tipos de difusión: por una parte, el museo 

se designa como un espacio para la difusión de un tema, ya sea histórico, 

artístico, científico, etcétera y, por otra parte, el museo necesita de estrategias de 

difusión que convoquen al público a su asistencia de forma que se logre reducir el 

desinterés y desconocimiento de lo que ahí se presenta.  

Sin embargo, la difusión como parte de la gestión del patrimonio cultural se ha 

mostrado sobre todo en su vertiente publicitaria, que si bien lo es, este 

posicionamiento ha provocado caer en limitantes en su planificación y evaluación.  

Si bien las instituciones se refieren a la difusión como una tarea sustantiva, los 

documentos que la amparan comienzan a ser más específicos en la operación de 

las estrategias difusoras y, aunque esto es muestra de un avance normativo 

institucional, su aplicación y evaluación depende de factores tanto burocráticos 

como de la voluntad política de los servidores. En general las limitantes se 

encuentran en la falta de interés, así como en la falta de recursos.  

El museo resulta ser un referente para el estudio de la difusión. Uno de sus 

principales retos ha sido adecuarse a la demanda social y con ello la búsqueda de 

su consolidación como medio de difusión. En esta situación, los esfuerzos pueden 

ser diversos como las publicaciones de libros o la presencia en redes sociales. 

Pero la sociedad que utiliza lo museos, en realidad no ha mostrado recibir de 

manera clara las incidencias de la política de difusión que realizan las 

instituciones.  

La investigación se llevó a cabo en el Museo Nacional del Virreinato (MNV). Éste, 

al ser un Museo Nacional cuenta con recursos económicos así personal dedicado 

a las áreas de Difusión y Atención a Medios para la aplicación de estrategias de 

difusión. Sin embargo, este museo al estar localizado a las afueras del Distrito 

Federal tiene medios de acceso más complicados que otros museos con la misma 

categoría. Aún así, logró encontrar importantes complicidades para su difusión con 
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el sector turismo, ya que se encuentra en el territorio de Tepotzotlán, Pueblo 

Mágico.  

Propondremos una conceptualización de la Difusión1 como un proceso de 

comunicación óptima que posibilitó la distinción de términos como promoción 

cultural e interpretación (sin separarlos de su cualidad difusora) y como parte de 

procesos de comunicación. Tales términos se acoplaron a las metas del Museo 

como medio de difusión y para su convocatoria. 

De acuerdo a lo anterior, se perfiló como pregunta de investigación: ¿Cuáles son 

las i ncidencias d e l a di fusión del  patrimonio c ultural del  M useo N acional del  

Virreinato e n s u público us uario, en t érminos de v aloración de l os bi enes 

patrimoniales y asistencia al Museo? 

Por l o q ue este trabajo se dedicó al conocimiento de los pronunciamientos 

institucionales de la difusión del patrimonio cultural, su operación y las incidencias 

que tiene en los públicos. 

Esta investigación se perfila como un diagnóstico de las incidencias de la difusión, 

reflexionando en las estrategias aplicadas por las instituciones relacionadas con el 

MNV y el consiguiente nexo con los sentidos de pertenencia y agencia de cuidado 

del patrimonio por parte de los públicos.  

Para tal cometido se efectuaron un estudio de público y varias entrevistas con las 

autoridades del MNV, donde se encontró el desmembramiento de las posturas 

institucionales entre su teoría y su praxis y, por tanto, una incompatibilidad con 

respecto al recibimiento de las estrategias de difusión por los públicos.  

De ahí que se proponga la valoración de la difusión como un mecanismo de 

comunicación dotado de cualidades y potencialidades de diálogo entre el 

patrimonio, la institución y su público, esto como parte del reconocimiento hacia un 

modelo de participación social que partiría de la Difusión. 

                                                           
1 Distinguimos la Difusión como proceso de comunicación óptima de la difusión como fenómeno a través del 
juego de palabras que implica la diferencia entre el uso de mayúsculas y minúsculas. 
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Estructura del trabajo 

El capítulo uno está dedicado a apuntar la importancia de la dimensión social en 

los estudios del patrimonio, ya que consideramos que la difusión es el medio para 

generar relación y diálogo entre el público usuario y el patrimonio cultural. Por lo 

que las estrategias de comunicación han de crear lazos para afianzar los sentidos 

de pertenencia, tanto de los públicos visitantes, como de la comunidad donde se 

encuentran los bienes patrimoniales. Asimismo la difusión tiene encomendado el 

objetivo de convocar a los públicos y brindar al público información de manera que 

sientan como propio el patrimonio al que se le está invitando presenciar, aunque 

no se logre este objetivo. 

Comenzaremos por reconocer las desventajas y las carencias de la difusión del 

patrimonio cultural y se expondrán las consideraciones en torno a la 

contemplación del MNV como objeto de estudio. Todo ello reconociendo que los 

públicos son diversos, razón por la cual, la Difusión del patrimonio cultural (en el 

sentido de nuestra propuesta) es un proceso de gestión intercultural, pues se 

involucran estrategias en las que exista interacción y dialogo entre los sujetos que 

participan en el contexto del museo. 

El capítulo segundo trata el desarrollo conceptual de la difusión y su expansión 

en el concepto de Difusión que proponemos. El objetivo de este capítulo es 

distinguir una difusión limitada de una Difusión orientada hacia estrategias de 

comunicación óptima.  

Se distinguen como difusión (con -d- minúscula) al contexto situacional donde las 

estrategias se limitan a la producción de carteles e invitaciones sin un seguimiento 

de su incidencia. Por otra parte, llamamos un modelo de Difusión (con -d- 

mayúscula) al que busca la participación del público; reconociendo la necesidad 

del diálogo entre el público, la institución y propiciar la construcción de 

conocimiento en el museo. 

Así, la Difusión del patrimonio cultural se considerará, como el proceso 

comunicativo que acerca al público a su valoración y lo dota de herramientas para 
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su cuidado y entendimiento desde estrategias óptimas y para ello se vale de 

disciplinas como la promoción, la interpretación, la divulgación y la animación 

socio-cultural. 

El tercer capítulo explica de manera breve cómo la valoración y los simbolismos, 

forman parte inexorable del consumo cultural ya que el patrimonio cultural tiene un 

valor de uso. Se exponen las características del consumo de museos y lo que 

consideramos aquí como incidencias de la difusión en ello, para dar paso a los 

razonamientos del consumo con el modelo de Difusión. 

Los capítulos cuatro y cinco dedican sus páginas al tratamiento de la difusión 

dentro de las instituciones federales encargadas de la divulgación del patrimonio: 

el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Secretaria de Turismo 

(SECTUR). Estos organismos han planteado la actividad de difundir como una 

tarea sustantiva. De manera que se han gestado documentos que, en mayor o 

menor medida, atienden la importancia de la difusión. Por lo tanto se explicará 

cómo se desarrolla esta tarea en el caso de estudio desde las perspectivas de 

cada institución.  

Hacia el final del capítulo cuatro, se realizará una reflexión sobre el quehacer 

institucional de la difusión del patrimonio cultural producto del análisis de los 

documentos, así como desde las consideraciones de las entrevistas realizadas a 

los encargados de los departamentos de difusión del INAH y del MNV. 

Específicamente, el capítulo cinco muestra el panorama contextual del MNV, sus 

antecedentes, las declaratorias de patrimonio con las que cuenta, sus servicios y 

su oferta cultural. También, en este capítulo se dividen y exponen los canales y las 

estrategias de difusión del Museo. 

El capítulo seis, comienza relatando las técnicas utilizadas para esta 

investigación, como fueron entrevistas y observaciones no participantes. Se narran 

también los factores a favor y en contra que delimitaron la realización del presente 

trabajo. Se indica el procedimiento del estudio de público aquí ejercido y se 

justifican las oportunidades que brindan los estudios de público en los museos. 
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También se muestran las principales preguntas aplicadas, sus respuestas y los 

consiguientes resultados. Se destacan aquellos relacionados al conocimiento de 

los medios de difusión del MNV por parte de los asistentes y la incidencia de éstos 

para crear el deseo de visita.  

Se destaca la relación de identificación que los encuestados han encontrado tanto 

en el pueblo de Tepotzotlán como con el MNV, para así reflexionar sobre la 

eficacia o ineficiencia de la difusión ejercida en el Museo. Finalmente se expone la 

repercusión de la experiencia del MNV en términos de asistencia (retorno y 

recomendación).  

Las conclusiones de este trabajo sistematizan los resultados del estudio de 

público, las entrevistas a las autoridades y las observaciones que se realizaron 

durante el tiempo de la investigación. De igual manera se plantean las propuestas 

generadas en esta tesis desde el análisis de nuestro caso de estudio y de los 

documentos y pronunciamientos hechos por las instituciones respecto a la difusión 

del patrimonio.  

Este trabajo se pretende que sirva como un punto de partida para plantearse 

interrogantes y propuestas sobre la relación museo, patrimonio, sociedad y sus 

formas de comunicación en la difusión. 
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Capítulo 1 

1.-De las motivaciones de esta investigación 

Este t rabajo reconoce que hay  m ás una variedad de ac tores involucrados en l a 

difusión del patrimonio cultural. Están los servidores públicos de las instituciones, 

los pú blicos y  l os p obladores de l a c omunidad e n l a q ue s e e ncuentra el 

patrimonio.  

Estos actores son diversos y la forma en que conocen y se acercan al patrimonio 

también es diversa. Es por ello que comenzamos en este capítulo por mencionar 

la i mportancia d e l a d imensión s ocial, p ues c onsideramos q ue l a di fusión es  e l 

medio para acercar al público y la sociedad en general al patrimonio.  

El sentido de pertenencia es el lazo que une al patrimonio cultural con la sociedad. 

Así, des tacaremos en es te c apítulo el  s entido d e pertenencia c omo parte d e l a 

difusión.  

De igual manera, encontraremos en esta primera parte del trabajo las reflexiones 

sobre las ineficacias de la difusión del patrimonio cultural, las consideraciones en 

torno a l a el ección del  c aso de estudio y  por  c onsiguiente la pr egunta d e 

investigación y  l a hi pótesis. P or úl timo se menciona l a v inculación de  l a 

investigación y el área de la gestión intercultural2. 

 

1.1.- La dimensión social en los procesos de difusión del patrimonio cultural  

Los es tudios d el pa trimonio c ultural c onstituían el estudio d e as pectos como s u 

estado de c onservación, l a hi storia q ue l e pr ecede, l ugares de o rigen, et cétera. 

Las humanidades se han sumado a estos estudios, contemplando los elementos 

simbólicos d el pa trimonio. E n l a ac tualidad r econocemos l os aportes de la 

dimensión social: la memoria, la apropiación social y la identidad cultural.  

                                                           
2 En el capítulo 4 La difusión desde la institución se retoma y profundiza sobre el espacio que tiene la 
difusión dentro de los procesos de gestión patrimonial.  
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Reconocer estos aportes implica tener en c uenta que el patrimonio c ultural es 

valorado y salvaguardado en tanto que los actores que conformamos la sociedad 

lo reconocemos como propio o al  menos cercano a nuestro contexto, por  lo que 

una parte trascendental en la gestión del patrimonio es reducir el distanciamiento 

entre el conocimiento y uso de los bienes patrimoniales y la sociedad. 

El objetivo de acercar patrimonio y sociedad incumbe a la difusión del patrimonio 

cultural, y  como señala Decaloris en l a siguiente c ita, es una función social que 

nos une más allá de la diversidad de actores que señalamos anteriormente.  

Los obj etos, en su c onjunto, c onstituyen una riqueza c olectiva q ue a barca l as 

expresiones más dignas de aprecio de los aportes de la memoria de los pueblos a 

la cultura universal. Son nuestro patrimonio cultural, tangible cuya preservación y 

difusión es una función social que nos debe mantener unidos más allá de todas las 

diferencias. Los bienes que lo integran se convierten así en bienes patrimoniales 

debido a l a f unción social q ue c umplen c omo el ementos de i dentidad c ultural, 

condicionados siempre por el lugar que les otorga la sociedad dentro de su escala 

de valores (Decarolis, s/f: 3-4). 

La v aloración del  patrimonio c ultural, es por  t anto proporcional a s u 

reconocimiento c omo elementos d e i dentidad c ultural. Es por  el lo que antes de  

introducirnos en el desarrollo conceptual de la difusión del patrimonio, sostengo la 

relación i mprescindible entre di fusión y  sentido de p ertenencia, pues  s egún el 

grado de c onocimiento, c omprensión y  v aloración d e la s ociedad, los bi enes 

patrimoniales lograrán ser reconocidos como parte de su identidad y se obtendrán 

beneficios en su salvaguarda. 

Ahora bien, el propósito de los museos es ser en espacios para la documentación 

del mundo y  de  l a hi storia, difundir l os as pectos más des tacables de  l as 

sociedades y de las culturas. En los museos se recoge la naturaleza testimonial de 

los bienes en relación con el s ignificado de  sus mensajes s imbólicos (Decarolis, 

s/f: 4). 
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José María Cuenca expresa que los valores de los bienes patrimoniales cambian 

con el tiempo, pues la forma en que los valoramos y utilizamos no es la misma en 

relación a sus funciones de origen.  

La valoración de los objetos patrimoniales no es siempre inherente a ellos, como el 

peso o l a forma, s ino que s e t rata de una  c ualidad añadi da po r las per sonas 

asociadas a és tos, que puede crecer o disminuir. Se trata de un c oncepto relativo 

sometido a l os v aivenes de l a per cepción y  del  c omportamiento hu mano, por  lo 

que depende de l os m arcos de referencia i ntelectual, hi stórica, c ultural y  

psicológica, que varían en función de las personas y los grupos que atribuyen su 

valor. Este valor de los elementos patrimoniales como recurso turístico, didáctico o 

científico n o es  el  m ismo en  el  c ontexto ac tual q ue el  que s e l e at ribuía en el  

momento de su construcción o elaboración (Cuenca, 2004: 4). 

Es por el lo que insertados en  los museos, los bienes pa trimoniales t ienen como 

fundamento la naturaleza testimonial que señalamos con Decaloris.  

Además de las valoraciones en la forma física de los bienes patrimoniales como la 

estética se h a r equerido de i ncentivar l a valoración por la i nterconexión c on el  

pasado, la historia y la memoria en la sociedad; de tal modo que el patrimonio sea 

elemento de identidad.  

Dory Castillo (2006), nos dice que la cultura, la identidad y el  pat rimonio cultural 

constituyen fenómenos c onsecuentes c on el des arrollo de l a hi storia y  de l a 

conciencia s ocial, di scernibles en s us c aracterísticas es pecíficas, pe ro 

interrelacionadas en recíproca acción en un proceso en que cada uno de ellos es 

a la vez determinante y conformador. 

Es por  el lo q ue t anto l a dimensiones m ateriales y la s ocial son necesarias a  

reconocer y  pr esentar en l os pr ocesos de gestión y  d ifusión pat rimoniales para 

que el patrimonio cultural tenga su función social.  

Es por  el lo q ue veremos la i mportancia d e los pr ocesos de c omunicación e n l a 

difusión del patrimonio cultural. Por lo que también se verá la cualidad difusora del 

museo.  
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La v aloración, l a c omunicación del  patrimonio y  s u pr eservación nec esitan del 

estudio y consideraciones de los actores sociales, quienes son los que do tan de 

significado al patrimonio. Por lo que resulta imprescindible el concepto de sentido 

de p ertenencia para entender c omo i nciden l os mensajes d epositados en l a 

difusión. 

Los públicos y la comunidad con base en esas incidencias podrán o no conectar 

sus valores personales con los valores del  patrimonio cultural y  de es ta manera 

sentirlo como propio y por ende cuidarlo.  

 

1.2.- Lazos, la apropiación social 

La f orma de c orrespondencia en tre el  pa trimonio ( en es te c aso v ertido en un  

museo) y la sociedad es a través de la creación de lazos de pertenencia, pues se 

requiere del sentido de pertenencia para la adscripción al universo simbólico de la 

colectividad. E sto como ex presión d el g rado de s ignificación y  s entido d e los 

códigos i mperantes, l os v alores, j uicios, t areas c ompartidas y  ac tividades por  

emprender3.  

Recordemos que los bi enes pat rimoniales s on elementos de i dentidad c ultural. 

Adscribirse al  uni verso s imbólico e n es te s entido, r eforzará l a v aloración d e l a 

sociedad hacia el  patrimonio y así seremos partícipes de l a salvaguarda del l os 

bienes patrimoniales. 

Si bien la apropiación del patrimonio se define en función a recursos y condiciones 

culturales y  s ociales que im plican factores c omo l a hi storia pr opia, l as 

convenciones sociales e i ncluso l a pol ítica, consideramos que el  cometido de la 

difusión está en acercar los bienes patrimoniales a públicos diversos. 

                                                           
3 Vargas, Tania, Identidad y sentido de pertenencia. Una mirada desde la cotidianeidad. Disponible en línea 
en: http://132.248.35.1/cultura/ponencias/1cultdesa/cdide02.htm 
Última fecha de consulta el 18 de diciembre de 2014 
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Es por ello que fomentar la difusión como una función social propiciará la creación 

de lazos de per tenencia. Cuando l a s ociedad se ac erque y r eflexione s obre el  

patrimonio que lo rodea, tendrá la posibilidad de apropiarlo. Bajo este precepto es 

que doy paso a las reflexiones sobre el proceso comunicativo de la difusión. 

El museo es un espacio destinado a la comunicación del patrimonio, por lo que las 

incidencias d e l a di fusión de y  par a el  m useo r esulta un i mportante p unto d e 

análisis. Con ello en cuenta, la capacidad que tengan de llamar, recibir y atender a 

los públicos es fundamental en la reflexión de su actividad como institución. 

 

1.3.- Sobre lo que falta en la difusión 

La difusión h a s ido una labor que en  l a j erarquía de l as t areas de l a g estión y  

salvaguarda del  pa trimonio c ultural s e ha r elegado c omo u na fase 

complementaria; se le destinan los úl timos recursos, se planifica al término de la 

restauración o del montaje y resulta una tarea sin mucho proyecto y evaluación. 

La di fusión cultural en su término más práctico se prevé como un ejercicio en el 

que s e producen en  general folletos y /o c arteles c on i nformación d e h orarios y  

fechas. S in embargo, ex iste una serie de factores inmersos en el  concepto y su 

aplicación como bien mencionábamos en el apartado anterior la difusión tiene una 

función social en relación a q ue los bienes del patrimonio cultural son elementos 

de identidad. 

En bastas ocasiones las instituciones se han valido de su renombre para asegurar 

la difusión y promoción de eventos o museos y aunque en general es una táctica 

funcional no s e pu ede depe nder, uno d e l os m otivos es  por  el  desinterés de l a 

sociedad por el uso de espacios culturales4.  

No obs tante l as instituciones h an r econocido la di fusión como u na t area 

sustantiva. S in em bargo, existe un  di stanciamiento en tre l a i mportancia q ue s e 

dice t ener y  s u a provechamiento. Pues c onsideramos la di fusión del  patrimonio 
                                                           
4 Profundizaremos en este tema en el capítulo 3 Difusión y consumo cultural 
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cultural como un a labor primordial p ara l a salvaguarda del pat rimonio ya que 

permite la accesibilidad a pú blicos diversos así como poner en valor el  es fuerzo 

que las instituciones y la comunidad realizan. 

Si la difusión y su implementación pasan desapercibidas y no contienen entre sus 

objetivos establecer cercanía al  pat rimonio facilitando el  acceso a la información 

con una c omunicación a decuada, puede t ener c onsecuencias como: falta de 

comprensión, de valoración y de cuidado; así como un bajo interés por hacer uso 

de los espacios y servicios de los bienes patrimoniales. 

Es por ello que veremos cómo es el desarrollo y aplicación de la difusión desde las 

instituciones (el Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH y la Secretaria 

de T urismo, S ECTUR), c uáles s on l as es trategias en l as q ue s e des envuelve y  

finalmente l a pe rcepción del  pú blico. P ara el lo s e ha opt ado por r ealizar l a 

investigación en un museo, ya que como se mencionó anteriormente, los museos 

son espacios dedicados a la difusión, a la vez que necesita de el la para afianzar 

su funcionamiento. 

Se h a considerado a l os museos co mo entidades muchas v eces e státicas y 

especializadas, l os c onservadores t radicionalistas de l os m useos s e v en c omo 

“depositarios de la llave del tesoro” por lo que el público en este tipo de museos es 

un pú blico ex perto o por l o m enos i nteresado per teneciente a “ élites culturales” 

que además de todo presentan una actitud contemplativa y pasiva (Asencio y Pol, 

2002:99). Aún c on esta c oncepción, l os av ances en l os museos s e han 

encontrado, y s e r econocen l os es fuerzos p or hac er de el los es pacios m ás 

accesibles. 

Elegir un es pacio q ue nos  per mita c ontemplar be neficios e in eficacias de l a 

difusión pr esupone un an álisis c on r esultados q ue i ndiquen c on q ué t areas 

continuar y  cuáles cambiar. De la misma manera conocer es trategias que es tén 

funcionando en un museo, puede ser un punto de partida para atender museos 

que estén rezagados en el desarrollo y aplicación de su difusión. 
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Para tal efecto se optó por un Museo Nacional ya que cuentan con oportunidades, 

como l o es  di sponer de pr esupuestos económicos continuos y  una c ategoría 

mayor a  otros museos regionales o de s itio. S in embargo, existen otros factores 

que determinan el éxito de sus objetivos y el recibimiento de asistentes como son 

medios de acceso y el conocimiento por parte de la sociedad. 

 

1.4.- Consideraciones de la investigación  

En este apartado se mencionan las motivaciones y consideraciones de la presente 

investigación. Se ex ponen las c ondiciones g enerales del M useo N acional d el 

Virreinato, sujeto de l a i nvestigación, así c omo l a hi pótesis y  el objetivo general 

que guían el trabajo.  

El M useo N acional d el V irreinato ( en ad elante M NV) es  una i mportante s ede 

depositaria de un legado histórico de trascendencia para México. La colección del 

Museo está comprendida por piezas artísticas de la época novohispana. Contiene 

elementos d e l a c otidianidad de  l os españoles q ue l legaban al ahora territorio 

mexicano, y también de los pobladores indígenas.  

El edificio donde se encuentra el Museo es el antiguo Colegio Jesuita, que es en sí 

mismo un  m onumento ar quitectónico, considerado Patrimonio de  l a H umanidad 

por l a Organización d e l as N aciones U nidas par a l a Educación, la C iencia y  l a 

Cultura (UNESCO). 

Territorialmente el MNV se encuentra en el municipio de Tepotzotlán, que es para 

el E stado de M éxico una  destacable zona c ultural por  las di námicas q ue s e 

presentan alrededor del Museo y de la cabecera municipal.  

El M NV a di ferencia de l os ot ros M useos N acional (MN) no s e encuentra en e l 

Distrito F ederal por l o q ue l os m edios de  acceso son m enores. Además l os 

alrededores del M unicipio de Tepotzotlán tienen c omo c ontexto s er z onas 

industriales, pues se encuentran diferentes fábricas y almacenes. También es una 

zona concurrida p or s u c ercanía a l a c asera de c obro de l a S ecretaría d e 



16 
 

Comunicaciones y  T ransportes, per o s in q ue es to s ignifique n ecesariamente el  

desenvolvimiento de una dinámica cultural. 

El MNV cuenta con alternativas de acceso y visita como la página web del Museo5 

la c ual pr oporciona u na forma par a el  ac ercamiento al  M useo y  s u ac ervo, s in 

embargo hay  q ue t ener bi en e n c uenta q ue és ta no s ustituye ni  abor da 

completamente el verdadero recorrido y la experiencia de visitarlo. 

Antonio M achuca e n su ar tículo La política patrimonial en los museos ante los 

retos actuales (2006) señala que aún es deficiente el conocimiento y el interés del 

público e n r elación c on l os museos y  q ue la par ticipación e i dentificación s ocial 

con el  q uehacer d e los m ismos e s e scasa. Por l o q ue c onsideramos e s 

significativo f omentar l a di fusión del  pat rimonio c ultural des de estrategias de 

comunicación. 

Ya que las instituciones como el INAH son las encargadas de desarrollar y aplicar 

estrategias de difusión, y considerando que hay un desaprovechamiento de esta 

labor se perfiló como pregunta de investigación:  

¿Cuáles s on l as i ncidencias de l a di fusión del  patrimonio c ultural del  M useo 

Nacional del  V irreinato en s u p úblico us uario, en t érminos de v aloración d e l os 

bienes patrimoniales y asistencia al Museo? 

Esto con la finalidad de realizar un diagnóstico sobre las incidencias de la difusión 

que r ealizan l as i nstituciones, p ara as í r esaltar l a propuesta de  un modelo de 

Difusión q ue, c omo v eremos en el  s iguiente c apítulo, destaca l a par ticipación 

social y los beneficios que esto trae consigo. 

Considerando que la difusión del patrimonio cultural es un pr oceso de gestión y  

comunicación para la convocatoria al consumo de los sitios, objetos y prácticas del 

patrimonio c ultural y q ue el  M NV t iene c omo objetivo di fundir l a c ultura 

                                                           
5 Museo Nacional del Virreinato, Recorrido virtual del MNV. Disponible en línea en: 
http://www.inah.gob.mx/paseos/virreinato 
Ultima fecha de consulta el 10 de marzo de 2015 
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novohispana para hacer comprensible este periodo histórico de M éxico, tenemos 

como hipótesis que: 

• El pr oceso de  formación y  apl icación de l a di fusión para el MNV s e 

encuentra regulado y normado desde intereses y objetivos derivados de la 

dirección institucional. En la producción de la difusión existen acotaciones y 

no se establecen estrategias de difusión que se planteen desde criterios de 

comunicación ópt ima, por  l o q ue s e presentan limitantes en c uanto a su 

capacidad de transmitir valores culturales y de participar con los públicos. 

Por l o q ue una di fusión i neficaz t endrá i ncidencias en el  us o d el M useo 

como: 

 Bajo interés por el conocimiento y asistencia 

 Baja valoración del patrimonio  

 Falta de acciones en el cuidado del patrimonio 

Por l o t anto, s e es tableció como obj etivo g eneral: Conocer cuáles s on l as 

incidencias en términos de valoración y consumo que genera el MNV a t ravés de 

su difusión en los públicos asistentes. 

Por ello, se realizó un estudio centrado en el público del MNV para conocer: 

a) Si los canales de difusión que han desarrollado el  MNV junto con el  INAH 

juegan un p apel preponderante para que los públ icos decidan realizar sus 

visitas al Museo. 

b) Si los medios y discursos proyectados en la difusión del MNV, así como el 

propio objetivo de “ difundir la cultura novohispana” del Museo, generan en 

los públicos sentidos de pertenencia e identificación con el patrimonio y así 

propiciar conciencia sobre su cuidado. 
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1.5.- Lo concerniente al desarrollo y gestión interculturales 

Los lineamientos de las instituciones para las tareas sustantivas como la difusión, 

están del imitados principalmente p or q ue se s igue un a práctica en l a q ue s e 

producen materiales con información limita a horarios y fechas. 

Las t areas d e i nvestigación, c onservación y  di fusión s on ej ercidas p or 

especialistas y se continúan mostrando como especializadas y técnicas. En este 

sentido, la relación entre las instituciones, la sociedad y las comunidades de l as 

que forman parte los bienes patrimoniales, no han sido una constate.  

La difusión es un proceso comunicativo, que aquí consideramos como un proceso 

de c omunicación i ntercultural, pu es di remos c ontinuamente q ue en l a D ifusión 

como comunicación del patrimonio implica reciprocidad, diálogo y participación. Y 

es q ue l a interculturalidad es  en s í m isma un pr oceso d e comunicación e  

interacción en la que se busca integración entre los grupos involucrados sin que 

existan jerarquías e imposiciones (Miquel, 2003).  

La cooperación e involucramiento de los grupos que intervienen en el entorno del 

patrimonio, permitirá enriquecer las opiniones y posturas en relación a l as formas 

de presentación, cuidado y contextualización, lo cual redituará en beneficios para 

los actores presentes. 

En es te s entido, el  gestor i ntercultural funciona c omo u n i ntermediario en  e l 

proceso de  comunicación entre i nstituciones, comunidades y  púb licos. De forma 

que l as opi niones y  par ticipación d e t odos l os ac tores s ea c onsiderada y  t enga 

cabida en propuestas de desarrollo y mejoría de las labores como la difusión. 

Reconocer la identidad cultural y los sentidos de pertenencia de los públicos es un 

ejercicio de c ontinua conversación m ultidireccional, t anto a l as i nstituciones, l as 

diferentes personas que en ella laboran, la diversidad de públicos, los trabajadores 

no oficiales de l a c ultura y  l a c omunidad en  l a q ue s e e ncuentra i nserto el  

patrimonio. 
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Capítulo 2 

2.- Difusión-Comunicación, procesos de transmisión 

Ya que la investigación se presenta como diagnóstico sobre las incidencias de la 

difusión que ejercen las instituciones para el MNV y se t iene como hipótesis que 

una difusión limitada tiene incidencias negativas como desconocimiento del Museo 

y falta de v aloración del pat rimonio, una par te importante de esta tesis es referir 

las potencialidades de la Difusión como un proceso de comunicación intercultural y 

óptima.  

Para es ta finalidad, este c apítulo pr etende c onceptualizar el  t érmino D ifusión 

resaltando l a i mportancia de  l a p articipación s ocial y  s e menciona l a c apacidad 

que tiene de facilitar el conocimiento, la valoración y el cuidado del patrimonio.  

Así, di remos q ue l a Difusión es  u na c omplejización de l a di fusión q ue s e ha 

ejercido des de l as i nstituciones. Por l o q ue Difusión es  un a pr oposición para 

replantear las estrategias que se aplican en las formas de convocar y acercar a los 

públicos a museos y en general al patrimonio.  

 

2.1.- Difundir es comunicar 

La es tructura b ásica par a r epresentar el proceso de c omunicación es 

constantemente el de su figuración lineal y unidireccional guiado por flechas. 

 

Desde luego que esta síntesis del proceso comunicativo funciona para explicar los 

elementos i mplicados, s in e mbargo r esulta muy s encilla. E xisten u na s erie de 

variables inmersas entre cuadro y cuadro, que hay que tomar en cuenta para e l 

análisis y ejercicio de las formas en que comunicamos el patrimonio cultural. 

La comunicación es un proceso en que se transmite información con una finalidad 

específica. La Difusión del patrimonio cultural busca la generación y aplicación de 

Mensaje Receptor Emisor 
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estrategias comunicativas en una diversidad de c anales y  c on di ferentes 

magnitudes para transmitir i nformación, i deas, ac ontecimientos en r elación al 

patrimonio cultural a una variedad de actores sociales.  

Agreguemos el  hec ho de q ue es ta i nformación es tá i ntegrada por símbolos e  

ideologías que conforman la cultura y que además forman un discurso específico6. 

La transmisión de estos símbolos e ideologías, su entendimiento y la apropiación 

por parte de la sociedad es clave para considerar el éxito o fracaso y el alcance de 

las estrategias de la difusión y es que la comunicación es:  

Un ar ma poder osa que pos ibilita l a nar ración y l a v isibilidad del  c ampo de l a 

cultura. E l t ema de l a c omunicación y  g estión c ultural es f undamental, n o 

podríamos imaginar la gestión cultural sin los procesos de comunicación; no sería 

pertinente la gestión cultural s in el  objetivo pr ioritario de des arrollo comunitario y  

social (Maass, 2006: 69). 

Esta pos ibilidad n arrativa y la visibilización q ue o frece l a c omunicación s on 

indispensables par a definir el  c oncepto de Difusión, ya q ue l os pr ocesos 

comunicativos e fectuados d e forma c orrecta ha n d e facilitar y  h acer v isible el  

patrimonio cultural, sus usos y sus valores.  

Si se acotan los procesos comunicativos de forma unidireccional y además no se 

evalúa el impacto del mensaje en el receptor, no seremos capaces de entender las 

limitaciones y las potencialidades que tiene la comunicación para el alcance de los 

objetivos y la transmisión de valores del patrimonio cultural.  

De esta manera el concepto de Difusión del patrimonio cultural implica pensar en 

todo momento e n c omunicación intercultural, ya q ue es , de hec ho, un pr oceso 

comunicativo en el que existe una di versidad de mensajes, propósitos, canales y 

receptores.  

Cuando e ntramos en  contacto c on el p atrimonio c ultural l os valores n o s ólo se 

transmiten, sino que puede haber un lazo de la apropiación. Asimismo, el proceso 

                                                           
6 El discurso no sólo puede ser cultural, sino institucional, educacional, etc.  
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de comunicación p ermite cuestionamientos e i ncluso la c onstrucción y 

enriquecimiento de l os m ensajes por parte de  l os r eceptores, c onfiriendo un 

sentido multidireccional al esquema del proceso de comunicación.  

 

¿Qué comunicamos? ¿Cómo lo comunicamos? y ¿Para qué comunicamos? Son 

las interrogantes importantes para entender el proceso de Difusión. 

 

2.2.- Comunicación óptima en los procesos de Difusión 

El pr opósito es  distinguir l as es trategias d e c omunicación en l a di fusión d el 

patrimonio c ultural de  f orma q ue, al  r econocer tanto las lim itantes como las 

potencialidades que existan se puedan realizar consideraciones para un modelo 

de Difusión como un proceso de comunicación abierto y multidireccional. 

La investigadora Yoli A. Martini en su texto Patrimonio Cultural: Gestión y Difusión 

como alternativa de integración latinoamericana (1999) señala que la difusión no 

implica únicamente el entendimiento publicitario que ha marcado su esencia sino 

Emisor  
Receptor 

Mensaje 

Mensaje 

Ideologías y 
valores 

Ideologías y 
valores 

Fuente: Elaboración propia 
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que s e di rige a un a real Difusión7 funcionando desde aspectos comunicativos y  

pedagógicos. 

La publicidad, en la definición que Alonso González realiza en Principios básicos 

de comunicación (2003) es “el conjunto de técnicas y medios de comunicación que 

se ut ilizan par a at raer l a at ención del  p úblico hac ia el  c onsumo de bi enes y  

servicios”. El conjunto de técnicas y medios que utiliza la publicidad para atraer la 

atención del  pú blico, m uchas v eces c umplen s u f unción per o s in q ue 

necesariamente esto represente la apertura para que el público se involucre, inicie 

y confronte los procesos de valoración de los bienes patrimoniales. 

Para reconocer las limitantes de la difusión que se implementa, como lo es en el 

sentido de pu blicidad nos pr eguntaremos cómo se c omunica el  patrimonio. Las 

estrategias de di fusión en general son una constante de invitaciones y carteleras, 

las cuales no van más allá del ofrecer información, que aunque definida y con un 

objetivo claro, no brinda la posibilidad de generar en el público un cuestionamiento 

que involucre la identidad cultural de los receptores. 

Qué comunicamos es pensar en los mensajes que se transmiten. Estos mensajes 

contienen l a i nformación q ue h a s ido s eleccionada p or l as i nstituciones los 

funcionarios a c argo del pat rimonio c ultural. No obs tante l a i nformación q ue s e 

encuentra en los medios de difusión que, reiteramos, está delimitada a carteles de 

horarios.  

En es te s entido, dar emos cuenta de que estos m ensajes es tán c onstituidos d e 

forma tal que sean atendidos de forma rápida por el público, resaltan los mensajes 

con i nformación c oncerniente a l os hor arios, u bicaciones, fechas y  c ostos e n 

relación a los bienes y servicios culturales. Salvo los mensajes que se consideran 

como eslogan con frases c omo “ difundiendo l a c ultura n ovohispana8”, l a 

información que se da en este tipo de publicidad no ofrece un punto de encuentro 

identitario. 

                                                           
7 El término de Yoli Martiní es real difusión, recordemos que la distinción con letra mayúscula es propia de 
este trabajo.  
8 Frase del MNV 
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Para qué comunicamos es  punto c lave par a des tacar l as p otencialidades de  l a 

Difusión. Las i nstituciones h an pr onunciado, al  m enos de forma es crita9, a la  

difusión c omo l a t area e ncargada d e c onectar al  público c on l os v alores 

(culturales, históricos, estéticos, etc.) del  patrimonio cultural. S in embargo, no se 

encuentran r eferencias s obre l a i mportancia o s obre u n pr ocedimiento p ara l a 

planeación, ejecución o evaluación de esta tarea. 

Jesús Martín-Barbero como parte de sus estudios del papel de la comunicación en 

la construcción social, menciona que en las cuestiones pol íticas la comunicación 

ha estado confundida con la propaganda y la publicidad (1990: 14), ya que en los 

medios d e c omunicación s e g enera un a c onstitución d el s entido de v ida ( 1997: 

183). D e es ta manera r eivindicamos l a postura de q ue l a D ifusión c omo un 

proceso en el que se comunica información, ideas y valores del patrimonio cultural 

tiene cabida en la constitución identitaria y no sólo como un medio de propaganda 

para la labor de las instituciones.  

Thompson en Ideología y Cultura Moderna reconoce l a s electividad y  

estandarización de las formas simbólicas para su difusión y posterior consumo: 

[…] Las  instituciones di ferentes c onstituyen l o que des cribiré c omo canales de 

difusión selectiva de l as formas s imbólicas, e s dec ir, el  c onjunto de  ar reglos 

institucionales m ediante l os c uales l as formas simbólicas s e hac en c ircular, d e 

distintas m aneras y en di ferentes grados en el mundo s ocial (Thompson, 1993: 

186). 

Los mensajes y las intenciones que se han propuesto son definidos, y por lo tanto 

seleccionados en la medida que factores económicos, burocráticos e i deológicos 

lo establezcan.  

El papel de la institución es por lo tanto rector en la planificación de las estrategias 

de di fusión. N o o bstante par a l a D ifusión tales estrategias r equieren del  

                                                           
9 En el capítulo 4 La difusión desde la institución se recorrerán las formas y estrategias que ya se han 
aplicado en la difusión por los actores institucionales. 



24 
 

conocimiento de las expectativas y necesidades del público que usa (en este caso 

el MNV), qué es por su diversidad un público intercultural. 

Las i nstituciones (INAH, S ECTUR, M NV) t ienen el p apel de  e misor, el  p úblico 

(estudiantes, profesores, v ecinos de la l ocalidad, v isitantes) es , en es te ac to e l 

receptor del mensaje. Los medios para difundir los mensajes son las invitaciones 

al Museo, a sus actividades académicas, al Pueblo Mágico de Tepotzotlán. “Visite 

Museo N acional del  V irreinato” es  un ej emplo. No o bstante, l os m ensajes de 

identidad, de valores, no son evidenciados en esta dinámica. 

 
Imagen: Toma del letrero que invita al MNV frente a la iglesia de San Francisco Javier 

Fuente: http://radioinah.blogspot.mx/ 

Con Thompson s abemos q ue hay un  distanciamiento temporal y  es pacial 

dependiendo del medio por el que se esté transmitiendo el mensaje: 

La transmisión de una forma simbólica, implica necesariamente su separación, en 

diversos g rados, del  c ontexto de s u pr oducción: s e di stancia de es te c ontexto, 

tanto es pacial c omo temporalmente, y  s e i nserta en nuev os c ontextos q ue s e 

pueden ubi car en di ferentes es pacios y  t iempos. P odemos us ar el  t érmino 

“distanciamiento” para referirnos a este proceso de alejamiento (1993: 187). 
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Esta pr oblemática de  di stanciamiento en los pr ocesos c omunicativos par a l a 

difusión es un factor de que los mensajes de los valores del patrimonio cultural no 

sean claros.  

Thompson c ontinúa d iciendo q ue la nat uraleza y al cance del  di stanciamiento 

varían según el  medio. En el  caso de la conversación común, hay relativamente 

poco d istanciamiento es pacio-temporal, l o q ue pr opone q ue ent re m ayor 

intervención de los medios técnicos habrá mayor distanciamiento entre el emisor y 

el r eceptor y  por  c onsiguiente el  mensaje experimentará alteraciones en s u 

interpretación o decodificación.  

Innovar en l as formas de c omunicación y propiciar sentidos multidireccionales en 

el pr oceso d e c omunicación es u na p otencialidad d e l a D ifusión para s olventar 

esta problemática de distanciamiento. 

Hemos reconocido que la comunicación tiene problemas para la transmisión de los 

valores del patrimonio cultural pero a su vez señalamos que existe un potencial en 

la Difusión para el aprovechamiento de los medios de comunicación de los que se 

dispone.  

Lo que en el campo cultural aparece explícitamente referido a la comunicación son 

las prácticas de di fusión: la comunicación como vehículo de c ontenidos culturales 

o como movimiento de propagación y acercamiento de los públicos a las obras. Y 

coherentemente c on e sa r educción del  pr oceso al  v ehículo s erá l a de l os 

receptores a consumidores y admiradores de la actividad y creatividad desplegada 

en l a obr a. A penas s e comienza a des pegar d e es a c oncepción y  a as umir l a 

comunicación c omo e spacio de apropiación cultural, de ac tivación de l a 

competencia y  la e xperiencia c reativa de la g ente, y  de reconocimiento de las 

diferencias (Martín- Barbero, 1990: 16). 

Los procesos comunicativos de los que se han valido las instituciones, no hay que 

negar, ha n funcionado par a propiciar un número c reciente de us uarios, s in 

embargo, esto no es suficiente para admitir una sostenibilidad real de los recursos 

patrimoniales pues c omo h emos s eñalado y  vemos c on M artín- Barbero l a 

comunicación también es un espacio de apropiación cultural. 
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Sin que el término “óptimo” sea entendido como algo que no puede ser mejor, lo 

entendemos y utilizamos aquí a modo de verbo, como la acción de buscar la mejor 

manera de realizar una actividad. Los procesos comunicativos, por lo tanto pueden 

mejorar y ser más funcionales en la medida en que busquen su optimización.  

En resumen, el  modelo d e Difusión q ue aq uí se pl antea r econoce q ue l os 

procesos de c omunicación p ueden s er opt imizados, par a aprovechar s us 

potencialidades como espacio de apropiación cultural.  

Difusión del patrimonio cultural 

-d- minúscula  -D- mayúscula  

Contempla y  ut iliza l os pr ocesos d e 

comunicación c omo un v ehículo de  

propagación 

Los procesos de  comunicación óptima, 

buscan no solamente la propagación de 

la i nformación, s ino q ue c ontienen 

mensajes q ue s irven de det onantes 

para el  proceso d e valoración en los 

públicos   

Tiene características de la publicidad  Suma h erramientas des de ot ras 

disciplinas c omo l a pedag ogía, 

psicología y  ant ropología par a el 

análisis y generación de es trategias de 

comunicación con la sociedad 

Busca r esultados generalmente 

cuantitativos (número de visitantes a un 

museo) 

Busca r esultados c ualitativos s obre el 

conocimiento y  c omprensión del 

patrimonio cultural  

Sus her ramientas c ontienen 

información generalmente sobre costos, 

servicios, horarios y fechas  

Las her ramientas c omunicativas q ue 

utiliza están enfocadas en hacer que el 

público e ntienda y  v alore l o q ue es tá 

presenciando  

El proceso de c omunicación es l ineal y 

unidireccional  

El pr oceso de c omunicación b usca u n 

diálogo f recuente e ntre el  em isor y  el  

receptor  
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Utiliza propiamente la comunicación de 

masas 

Reconoce l a i mportancia del  r educir e l 

distanciamiento espacio-temporal  

Información acotada o especializada  Información c on c ontenidos 

sobresalientes, traducidos a  u n 

lenguaje comprensible 

Fuente: Elaboración propia 

Difusión c ultural es  t oda a quella c omunicación c ultural que media ent re l os 

recursos pat rimoniales y  l os usuarios. Y  s i se habla de c omunicación cultural se 

habla de i deas. N o se c omunican ob ras de ar te, doc umentos o r estos 

arqueológicos, se comunican ideas alrededor de esas obras de arte, documentos o 

restos arqueológicos (Mateos, 2012: 9). 

Con S antos M ateos podemos ha blar d e que l a i dentidad, l a apropiación, l a 

valoración y el campo de lo simbólico, equivalen a las ideas que se expresan en la 

comunicación, l a c orrecta t ransmisión d e t ales i deas s upone r educir e l 

distanciamiento ideológico y físico entre los bienes patrimoniales, las instituciones 

que los resguardan y el público. 

 

2.3.- De las disciplinas que giran en torno a la Difusión 

En l a D ifusión c omo pr oceso d e c omunicación y  l as ac tividades q ue en s us 

actividades y estrategias existen también, objetivos or ientados a la activación de 

los bienes y servicios del patrimonio cultural. Siguiendo a Llorenc Prats (1997), la 

activación pat rimonial es  l a acción de s eleccionar y  t ransformar el  r ecurso (los 

bienes) en productos patrimoniales.  

Y para tal efecto: 

[…] Se buscan elementos de mediación que faciliten la visita favoreciendo la 

decodificación, presentación y difusión de los valores y la información que atesora 

el r ecurso, c onvirtiéndolo en un m edio de  c omunicación c ultural al  s ervicio de l 

conjunto de la sociedad (Mateos, 2012: 4). 



28 
 

De ac uerdo a esto, s abemos q ue l a ac tivación hac e del patrimonio un r ecurso 

dinámico, atractivo, comunicativo y entendible. Esta activación, es lo que acercará 

al público al patrimonio. Y como menciona Mateos en la cita anterior la activación 

implica la presentación y difusión de los valores y la información que conciernen al 

patrimonio. Para que esto sea posible se requiere de la búsqueda e innovación de 

estrategias en la forma de comunicar el patrimonio  

Sabemos ya que la Difusión explora los procesos comunicativos óptimos a fin de 

concretar los objetivos de transmisión ideas y valores a públicos diversos. 

Con o bjetivo y  j unto con el  planteamiento de ac tivación, se define y  a fianza la 

participación de los visitantes en el proceso comunicativo (Mateos, 2012: 9). Con 

esta f inalidad los estudiosos del tema han expuesto disciplinas o ac tividades que 

forman parte de la Difusión. 

Cada u na de e stas disciplinas están or ientadas para acercar al  públ ico al 

patrimonio y br indarle her ramientas para que sea capaz de r econocer, valorar y  

apropiarse d e l o q ue es tá pr esenciando. Aquí v eremos: l a pu blicidad, l a 

divulgación, la interpretación y la animación socio-cultural.  

Para c ategorizar di chas di sciplinas di stinguiremos q ue h ay una  di stinción 

primordial d e D ifusión en el  c ontexto del  m useo: 1)  la q ue s e nec esita par a 

convocar a su asistencia (externa) y 2) la que considera al museo como un medio 

de difusión de temas específicos (interna). 

 
DIFUSIÓN INTERNA/ DIFUSIÓN EXTERNA 

El museo t iene como función pr incipal la de di fundir el  discurso expuesto en l as 

exposiciones, ac tividades y  s ervicios q ue of rece y  es  un servicio c ultural en  s í 

mismo. 

 

El Museo es una institución cultural y educativa que constituye en sí misma un servicio 

público. T anto el  es tudio c omo l a pr áctica de l a di fusión en el  museo ex igen una  
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reflexión sobre la esencia del museo, así como sobre el conjunto de funciones, tareas, 

profesionales, y  ot ros aspectos de es ta institución pues to que todos el los j uegan un 

papel en proceso de puesta a disposición de los ciudadanos del museo, sus fondos y 

sus valores (Valdés, 2008: 64). 

Difundir en es te sentido significa que se ofrece un espacio para que el público se 

encuentre y dialogue con los bienes patrimoniales y sus valores. 

La di fusión, c omo una función del  m useo por  una par te o rganiza y  l leva a c abo 

todas las actividades que ayudan a hacer el museo más inteligible para un público 

cada vez más amplio, facilita los servicios de acogida y por otra, colabora con los 

departamentos científicos, o debería hacerlo, en la concepción de las exposiciones 

tanto permanentes como temporales (Valdés, 2008: 71).  

Difusión para el acercamiento con el visitante, es lo que llamaré Difusión interna 

ya que las estrategias comunicativas y las actividades que implica se llevan a cabo 

en el interior del museo. Se vale de herramientas que mantienen un diálogo con el 

visitante, como lo pueden ser los centros de interpretación, l as v isitas guiadas y  

los soportes multimedia. 

 
Imagen: Logo y eslogan del MNV 

Fuente: virreinato.inah.gob.mx 

Sin embargo, esta tarea puede ser muy complicada si no se complementa con una 

difusión hacia fuera del m useo, q ue c onvoque a l os pú blicos. Difusión externa 

comprende los elementos que se dedican a dar a conocer la existencia del museo, 
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estos pueden ser carteles, spots en radio, televisión, diversas páginas de Internet 

y redes sociales. 

[…] Es i nútil habl ar de todo esto si el museo no es visitado. Es i mportante ser 

consciente de que si no se conoce la existencia del museo, no se podrá visitar; si 

no se sabe qué hace un museo, no se tomará la decisión de visitarlo; si se cree 

que es para gente que sabe más, uno no se atreverá a visitarlo. Así pues, es 

primordial dar lo a  c onocer y  hac erlo a ccesible: ps icológica, f ísica e 

intelectualmente (Valdés, 2008: 71). 

 

 

Imagen: Espacio dedicado al MNV en la página de Internet Soy Mexiquense10 

Fuente: soymexiquense.com 

En el siguiente cuadro vemos que la Difusión interna y externa se valen cada una 

de las disciplinas que veremos a continuación. 

  

                                                           
10Tepotzotlán, Soy Mexiquense. Disponible en línea en: 
http://www.soymexiquense.com/es/edomex/region-iv/tepotzotlan/124-tepotzotlan-pueblo-magico 
Última fecha de consulta: el 10 de marzo de 2015 
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Difusión 

Externa Interna 

●Carteles                       ●Dar a conocer  
●Espectaculares            ●Mostrarse al  
●Spots                             público   
 
 
 
 
 

●Recursos                    ●Activación del  
  multimedia                  público      
●Mapas                       ● Participación 
 

Publicidad Animación socio-cultural 

Divulgación Interpretación 

●Folletos                       ●  Acercar  al  
●Portales de Internet       público 
                                      ● Democratiza 
                                          -ción 
 
 
 
 

●Visitas guiadas          ● Sensibilización 
●Cedulas de                ●Comprensión 
●Información                ● Valoración 
●Manuales 

 
Fuente: Elaboración propia 

La r evisión de t ales disciplinas ha r evelado l as c ontradicciones as í c omo l as 

similitudes e ntre u no y  ot ro c oncepto. Sin em bargo, reconocemos que es tas 

disciplinas surgen de las necesidades de acercar al público y comunicarse con él. 

Por lo que las comprendemos como labores de Difusión. 

De esta manera entendemos que todas el las forman parte de la Difusión porque 

son pr ocesos de c omunicación i ntercultural que bus can optimizar l a i nformación 

así como de la manera de transmitirlos.  

Difusión es una gestión cultural mediadora entre el patrimonio y la sociedad. 

Gestión porque implica un proceso complejo que abarca documentar, valorar, 

interpretar, manipular, p roducir y  di vulgar no y a el  obj eto en s í, s ino u n m odelo 

comprensible y asimilable de dicho objeto en su relación con su pasado histórico y 

su medio presente. 
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Cultural porque se opera con la obra del hombre, tangible e intangible, pasada y 

presente, que rodea e influye en el ciudadano de hoy hasta ser parte misma de su 

historia y por tanto de su identidad.  

Mediadora porque requiere de una técnica y un soporte material 

independientemente del objeto y ajena al sujeto que lo recibe (Martín, 2007: 3). 

Por lo que acentuamos que la D ifusión del  patrimonio cultural es  un pr oceso de 

gestión c ultural q ue r equiere d e c omunicación optima y  que reconozca l a 

interculturalidad de los públicos y la diversidad del patrimonio.  

 

PUBLICIDAD  

Recordamos con González que la intención de la publicidad es atraer la atención 

del público hacia el consumo de bienes y de servicios.  

Un ejemplo de publicidad en el patrimonio la encontramos en el turismo, pues se 

venden s ervicios c omo alojamiento, paseos y  s uvenires. A sí l as estrategias 

comunicativas están orientadas p ara a traer al pú blico d esde l a exaltación de  l a 

belleza, la diversión, la experiencia y el folklor11. 

 

Imagen: Toldo de un negocio en Tepotzotlán con el logotipo de Pueblo Mágico 

Fuente: Adriana Gómez 
                                                           
11 Veremos el papel del turismo en el capítulo 4 La difusión desde las institución 
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La p ublicidad, c omo una actividad de la difusión la po demos pensar c omo 

promoción. E n el t erreno de  l o c ultural nos e ncontramos c on l a promoción 
cultural, que  s egún tiene c omo objetivos visibilizar l a pr esencia de  festivales, 

ferias y eventos variados en relación a la cultura12. 

Así e l terreno de l o publicitario comprende la muestra e invitación a l os bienes y 

servicios culturales. 

 

DIVULGACIÓN 

El término divulgación, se entiende como las acciones que pondrán los bienes o 

servicios al  al cance de l a pobl ación no es pecializada. P or es ta r azón es  q ue el  

concepto ha sido utilizado sobre todo para la difusión de los museos de ciencia ya 

que l os t érminos c ientíficos y  t écnicos ne cesitan d e un t rabajo c onstante d e 

acercamiento a la sociedad de modo que sea comprensible para todos. 

Hablar hoy sobre la comunicación pública de la ciencia y la tecnología es asumirla 

de m anera di ferente a cuando t odavía s e c onsideraba c omo un territorio s ólo 

informativo, ex cluyente e i ncomprensible par a el  c iudadano c omún. P or el  

contrario, hablar hoy de l a comunicación públ ica de l a c iencia y la t ecnología es  

hablar sobre su comprensión, es propender la participación del ciudadano común 

en los desarrollos tecno científicos, es crear opinión pública, esto es, generar en el 

ciudadano valores y actitudes de aprecio hacia la ciencia y la tecnología. 

Para John Durant (1999), la comunicación pública de la ciencia debe estar basada 

en l a inclusión de  l a p articipación públ ica, c uya per spectiva s e bas a en t res 

argumentos: un ar gumento cultural que fundamenta la necesidad de que la gente 

logre la comprensión de la ciencia como la actividad intelectual que pone de 

manifiesto la característica cultural más relevante de l a sociedad contemporánea; 

un argumento práctico que pone de manifiesto los beneficios de la información 

científica-tecnológica que or iente l a toma de de cisiones en  las ac tividades de l a 
                                                           
12 AMEXID, Promoción cultural. Disponible en línea en: http://amexcid.gob.mx/index.php/promocion-
cultural. Última fecha de consulta el 10 de marzo de 2014. Utilizamos la postura de la AMEXID ya que brinda 
una definición clara y desglosa objetivos concretos. El término no aparece definido por otras instancias 
culturales 
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vida social y productiva, configurando así una nueva cultura ciudadana; y un 

argumento político al cual se le atribuye la posibilidad de consolidar la democracia 

a par tir de  l a c omprensión c iudadana de l a ciencia y l a t ecnología (Palacio y  

Jiménez, 2010: s/p). 

La divulgación como estrategia comunicativa procura que el público comprenda y 

se apr opie del  c onocimiento c ientífico, r azonamiento q ue n o es  di ferente a l 

planteado en la gestión del patrimonio cultural; el valor de us o (Ballart, 1997) del 

patrimonio cultural, nos muestra de manera similar, que el patrimonio tiene cabida 

en la vida social y cotidiana. 

La divulgación, por lo tanto, en el patrimonio cultural, comprende las acciones para 

acercarse al públ ico desde el  conocimiento de l a ex istencia de los m useos, sus 

actividades y cualesquiera que sean las tareas que emprendan para que el público 

se beneficie de sus servicios. 

 Divulgación  

¿Para qué se divulga? ° Para hacerse v isible a l a 

comunidad 

° Para o frecer i nformación q ue 

permita la vista al museo  

° Para t ener pr esencia en l os 

medios d e c omunicación, d ar a  

conocer sus actividades 

¿Qué se divulga? ° Información p ara l a v isita 

(ubicación, horarios, tarifas…) 

° Historia 

° Colecciones 

° Servicios 

° Actividades 

° Eventos 

¿A quién se divulga? ° Visitantes 
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° Público potencial 

° Instituciones 

° Patrocinadores 

¿Cómo se divulga? ° Medios de comunicación  

° Internet 

Fuente: Elaboración propia a partir del Manual de de Comunicación + Educación en un 

Museo. Ministerio de Cultura de Colombia 

 

Imagen: La página de Internet oficial del MNV funciona como medio de divulgación, en el 

inicio podemos encontrar breves textos sobre el edificio donde está el Museo, las 

exposiciones, y sus servicios 

Fuente: virreinato.inah.gob.mx 

 

ANIMACIÓN CULTURAL  

Hemos dicho que la Difusión como estrategia de comunicación óptima tiene como 

meta f acilitar la valoración por  p arte de l os públicos. Para esta finalidad s e h an 

introducido elementos educativos y de sensibilización.  

la Difusión “es la responsable de que el patrimonio cultural que se gestiona, pueda 

cumplir l a acción social q ue l e da s entido y  l a q ue asegura t ambién que t odo el  

esfuerzo realizado se revierta en l a sociedad”, ya que es mediante el proceso de 

difusión que la comunidad lo identifica lo valora y lo cuida. Eso siempre y cuando 

se hag a una real D ifusión, no s ólo publ icidad, es  dec ir, i mplementar acciones 

educativas q ue m otiven en l a c omunidad el  “ darse c uenta” de l a nec esidad y  
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finalidad de preservar y promover el patrimonio cultural y el obrar en consecuencia. 

Sólo as í podem os habl ar de una  v erdadera D ifusión del  P atrimonio Cultural o  

Natural, par a l o c ual deber íamos poner  en pr áctica dos  her ramientas: L a 

Interpretación y la Animación Socio Cultural (Martini, 1999: 4). 

Se requiere de hac er as equible l a i nformación pr esentada en  el  m useo ( o 

cualquiera q ue s ea el l ugar de bi enes pa trimoniales), y par a el lo, l a ani mación 

cultural es  un método de i ntervención q ue busca l a par ticipación ac tiva de l os 

públicos, c omo l a p articipación en m edios interactivos (formar m apas, hac er 

esquemas, ej ecutar acciones en medios el ectrónicos), p ues a t ravés de l a 

experiencia de ac tivación y  par ticipación c on el  m useo, l os públicos r etienen y  

asocian información con su vida cotidiana de forma más amena.  

La animación s ociocultural as í, pr etende l a ac tivación dinámica de l os s itios, 

recursos, bienes y servicios patrimoniales para que exista una reciprocidad entre 

el público y los sujetos involucrados en la gestión y la Difusión. La estrategia gira 

en torno a:  

• Identificar las necesidades de las comunidades 

• Articular el patrimonio, el territorio y la comunidad 

• Proponer políticas educativas 

• Favorecer la interrelación de los sectores público y privado  

• Favorecer la investigación 

• Fomentar leyes 

• Capacitar educadores y gestores culturales 

 

INTERPRETACIÓN  

La interpretación es probablemente la disciplina que más se ha desarrollado y su 

aplicación ha cobrado relevancia en muchos sitios de interés patrimonial, natural e 

histórico, creando centros, actividades, productos y capacitando personas.  
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Autores como Mateo Santos, Jorge Morales Miranda, Rosario Gutiérrez, Marcelo 

Martín, M aría S ánchez, F eliciano O rdoñez, D on A ldridge y  Olaia F ontal13, h an 

procurado hacer un seguimiento y desarrollo del término y de su aplicación, desde 

su “ nacimiento” en l as c iencias a mbientales don de s u pr ecursor s ería F reeman 

Tilden que menciona que: 

La i nterpretación es  u na ac tividad educ ativa/recreativa q ue pr etende r evelar 

significados e interrelaciones a través del uso de objetos originales, por un 

contacto directo con el recurso o por medios ilustrativos, no l imitándose a dar una 

mera información de los hechos (1957, en Ordoñez, 2006). 

Para el  patrimonio c ultural l a i nterpretación es  u na estrategia de i ntervención 

social que busca el entendimiento, actitudes y  ac ciones de l os v isitantes q ue 

reditúen en beneficios. Es así, un proceso cognitivo, en el que se busca dejar una 

enseñanza del patrimonio en el  público por medio de recursos como es exponer 

historias cotidianas que tengan que ver con la v ida inmediata de los asistentes , 

para posteriormente proceder a explicaciones de índole más especializada, como 

exponer datos históricos, artísticos.  

La interpretación busca las conexiones tanto emocionales como intelectuales con 

el públ ico visitante, desde l a i mplementación de estrategias c reativas q ue 

enganchen y activen al público.  

 Interpretación del patrimonio cultural  

• Estrategias de comunicación creativas e innovadoras 

• Conexión emocional e intelectual con el público visitante 

• Motivación del público para emprender acciones en pro del patrimonio 

• Narración traducida para públicos no especializados 

• Conserva elementos informativos para públicos interesados 

• Tiene una línea argumental narrativa 

• No muestra elementos aislados, crea un contexto para presentar un todo 

• Expresa ideas que conecten con el capital cultural, intelectual y emotivo del 

                                                           
13 Ver bibliografía 
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visitante 

• Despierta la curiosidad y la imaginación 

Las información proporcionada debe ser contundente, breve 

 
Fuente: Elaboración propia 

Así, hemos revisado disciplinas que t ienen niveles y potenciales en sus objetivos 

para la Difusión del patrimonio cultural. 

Para l a Difusión externa la p ublicidad e s s u pr incipal mecanismo, pero l a 

divulgación busca ac ercar a l os públ icos c on i nformación d e f ácil acceso. E n la  

interna el m useo contiene m edios de  c omunicar el  m ensaje, como es la 

presentación del  ac ervo, no o bstante, s e ha n s umado es trategias c omo la 

animación sociocultural y la interpretación para buscar mayor participación de los 

públicos a l t iempo que se l es dot a de her ramientas para conocer y comprender 

con mayor profundidad los valores del patrimonio. 

 

2.4.- Comunicabilidad: Potencialidades de la comunicación 

Desde que el público recibe información sobre la existencia y los servicios que el 

museo ofrece, pasando por la toma de la decisión de asistir, el  recibimiento que 

tiene, la experiencia durante la visita y hasta su despedida del lugar, se encuentra 

inmerso e n un pr oceso de c omunicación; es  r eceptor de l a difusión q ue l a 

institución ha implementado.  

Para que una  per sona ent re en un  m useo d ebe, ev identemente, c onocer s u 

existencia, saber a qué se dedica y  que realiza, para lo que el  museo tiene que 

darse a conocer. Sin lugar a dudas, informar sobre el museo es el primer servicio 

que debe ofrecer, sobre todo, al gran público. Esto implica señalización y carteles, 

publicidad, c ampañas especiales c omo el  D ía del  m useo, l a N oche de l os 

museos… (Valdés, 2008: 72).  
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Desde luego que la difusión tiene limitaciones y alcances diferentes dependiendo 

de su planeación y apl icación. Como ya hemos sostenido, la optimización de l os 

procesos comunicativos repercutirá en beneficios. 

Primero, los beneficios de la Difusión externa radicarán en el alcance que tengan 

para l a at racción de públicos. E n es e s entido podr emos an alizar el  éx ito de l a 

difusión de manera cuantitativa, es decir, del número de asistentes. 

Posteriormente el recibimiento juega un papel fundamental para el acogimiento del 

público, esto implicará ofrecer información fácil y accesible sobre los servicios que 

se of recen, como horarios, ex posiciones, c ostos, i nformación g eneral e 

introductoria, lo cual implica el uso de señalética así como de la participación de 

los t rabajadores del  m useo. E l hecho d e q ue el  pú blico c onozca t odo es to, 

conectará con su curiosidad y le brindará un espacio de comodidad, por lo que el 

visitante definirá su estancia en el recinto. 

La potencialidad de la Difusión interna se def ine por la integración para que los 

públicos e i ncluso l a c omunidad tengan un l azo s imbólico c on l o q ue es tán 

presenciando así como la apropiación que expusimos con Barbero.  

Así, se propiciarían en el visitante actitudes para que éste obtenga beneficios para 

sí m ismo y  los generé para la institución y  para la sociedad. Para s í, porque su 

experiencia s erá más pr ofunda y  c onfortable, l as ex pectativas d e di sfrute y  de  

aprendizaje s e v erán c umplidas c on mayor f acilidad. Para l a i nstitución p orque 

verá cumplidos sus metas respecto a sus funciones, as í como en cuestiones de 

mantenimiento. E l p úblico q ue ade más de comprender el  pat rimonio l o r espeta, 

representaría un apoyo di recto al  museo, la sociedad también es  beneficiada ya 

que la perdurabilidad y sostenibilidad del patrimonio cultural se vería afianzada.  

La D ifusión c omo pr oceso de c omunicación ópt ima e i ntercultural, im plica, p or 

tanto, n o s olamente el env ío de m ensajes y  s u r ecepción, s ino q ue i mplica 

procesos de transmisión simbólica que incidan en procesos de valoración.  
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Es nec esario, pues , reconciliar el  relato patrimonial c on l a vida y e llo n o puede  

producirse sino a través del sentimiento de pertenencia que han de fomentar los 

mecanismos de la difusión (Sánchez, 2004: 194). 

La c omunicación i ntercultural q ue, es  multidireccional y  ópt ima brinda la 

posibilidad de que el museo se enriquezca de las experiencias del visitante y de la 

localidad de la que es parte, siendo espacio para la construcción de conocimiento. 

 

2.5.- Difusión y conservación  

La tarea de la conservación ha tenido un desarrollo teórico y práctico sobresaliente 

en el  que las es trategias de s ensibilización se han i do colocando como un pi lar 

importante p ara l a c onservación, lo q ue permite ac recentar conceptos c omo 

conservación preventiva.14 

La c onservación pr eventiva i nvolucra ac tividades q ue s uponen q ue l a s ociedad 

sume s u p oder de c uidado e n c onjunto c on l as instituciones ( que y a l o hac en 

procurando aspectos como i luminación, t emperatura, ex posición am biental, et c., 

planteados en la museología). 

Prevenir no q uiere dec ir solamente t omar det erminadas medidas par a impedir e l 

deterioro del bien, sino también informar al público que ese bien es frágil, que 

puede des aparecer pa ra s iempre y  q ue nec esita par ticular a tención. L a r elación 

con el  bi en c ultural s e l imita t odavía al  c onocimiento de  s u ex istencia o de s u 

importancia; hoy es necesario agregar otro elemento, la conciencia de su fragilidad 

(Mateos, Marca y Attardi, 2011: 9). 

Los bienes patrimoniales son recursos no renovables, y junto con ello la memoria 

que le da su significado y valor. La conservación, por lo tanto, busca el cuidado del 

                                                           
14 Investigadores de comunicación del patrimonio cultural como Santos Mateos y Marcelo Martín han 
fundamentado el concepto Difusión preventiva, en esta investigación usaremos conservación preventiva en 
su lugar, dado que consideramos que la difusión es en sí una herramienta de prevención que influye 
directamente en la conservación del patrimonio cultural, ya que se contempla que esta disciplina envuelve 
aspectos intangibles además de todo lo tangible. Difusión suma la potencialidad de sus actividades en 
beneficios pro de la conservación.  
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bien c ultural para q ue éste pu eda s er c ontemplado y  v alorado por  l as 

generaciones futuras. 

La actividad de conservar busca también recuperar la dimensión intangible (que se 

une a los valores antes mencionados) de un objeto, preservando y conservando su 

materia: s egún l os lineamientos es tablecidos par a l a c onservación, dados  por  el  

ICOMOS (Comité Nacional Mexicano del Consejo Internacional de Monumentos y 

Sitios), c onservar “ es pr olongar l a v ida del  pat rimonio c ultural, y  s i es  pos ible, 

recuperar o c larificar sus mensajes artísticos e históricos inherentes sin la pérdida 

de su autenticidad y significado” (Schneider, 2009: 65). 

Cuando el  públ ico ha encontrado una c onexión emotiva e i ntelectual con lo que 

está presenciando será capaz de entender su valor como elemento representativo 

y único de la cultura, insertándose en la dinámica de la conservación. 

Mateos, Marca y Attardi (2008) de la mano de Mónica Ardemagni (1997 y 2003) y 

de Gael de Guichen (2000) comentan que los visitantes no sólo pueden dejar de 

ser “ depredadores”, s ino q ue pueden i ncluso s er auténticos pr otectores ( p: 6) 

porque, como se ha señalado a lo largo de este capítulo, establecer comunicación 

óptima en u n diálogo con el  visitante tiene el potencial de g enerar un cambio de 

actitud en él, i ntegrándose y  s iendo p articipe de l a v aloración y por  t anto del 

cuidado del patrimonio cultural.  
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Cambio de percepción en el visitante:  

 

Fuente: Santos Mateos en Mateos, Marca y Attardi (2008: 6) 

La forma de que el visitante se convierta en cómplice y apoyo en la conservación 

del pat rimonio c ultural es s e apr opie de él , l o q ue es  una potencialidad de l a 

Difusión. P ara es te c ometido l os m ensajes c omunicativos de ben a pelar a  l a 

sensibilidad del visitante para persuadirlo de su cuidado. 

Una l imitante de  l a conservación es  q ue en g eneral l os museos b uscan l a 

conservación de s us ex posiciones des de l a pr ohibición, l o q ue funciona par a el 

cuidado físico del  bien pa trimonial per o n o es tablece r elación de i dentidad o 

enseñanza y q ue i ncluso c omunica mensajes q ue s acralizan l os bi enes 

patrimoniales, lo que genera un distanciamiento con los públicos. 

Los visitantes pueden o n o respetar las señalizaciones que se les presentan, s in 

podrían no entender la r azón de l a prohibición ya que no hay el ementos que l e 

expliquen el  porqué de dicha prohibición. Tampoco es seguro que haya quienes 

velen por hacer cumplir las prohibiciones en todo momento.  

De una percepción negativa 

El visitante como predador  

Se percibe al visitante como el 
principal agente de degradación de 
los bienes culturales 

A una percepción positiva 

El visitante como protector 

Se percibe al visitante como a un 
aliado que puede y debe ayudar en 
la conservación de los bienes 
culturales  
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Imagen: Señalética de prohibición para la toma de fotografías con flash en los museos 

Fuente: http://blog.rawdesign.es/dana-la-fotografia-con-flash-las-obras-de-arte/ 

Por l o t anto, facilitar l a v aloración y  apropiación a t ravés de l a Difusión es  un 

medio para sensibilizar a la sociedad sobre la importancia del patrimonio cultural.  

La sensibilización como proceso se compone de tres fases: 

1) Información/conocimiento: s e r ecibe i nformación s obre el  v alor d el 

patrimonio y su estado de conservación.  

2) Toma d e c onciencia: esta c onciencia l levara al  i nterlocutor al c ambio de 

percepción y actitud. 

3) Reacción: intervención en defensa del patrimonio. (Ardemagni, en Mateos 

coord., 2008: 113-114)  

Hasta aquí hemos visto las potencialidades de la Difusión, en el capítulo siguiente 

expondré porqué es importante considerar estas potencialidades partiendo de l as 

características que continúan apreciando en la forma de consumir espacios como 

los museos. 
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Los mensajes y la política de difusión lanzada por las instituciones, por el museo 

constituyen la parte del emisor, el contenido e i ncluso los canales, faltando así el 

receptor. 

Contemplar l a forma de c onsumo c ultural nos p ermitirá r econocer l a par te d el 

receptor en el proceso comunicativo y  di rigir al  anál isis de l as i ncidencias d e l a 

difusión en el consumo.  
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Capítulo 3 

3.-Difusión y consumo cultural 

 

3.1.- De la convocatoria a los beneficios en museos 

Una vez que la Difusión del  patrimonio cultural, sobre todo la externa cumple el 

objetivo de invitar a presenciar los bienes y servicios culturales el público potencial 

emprende la decisión de asistir y consumir dichos bienes y servicios. Es por el lo 

que resulta importante hablar sobre las formas de consumo cultural, pues al tener 

en c uenta c uáles s on l os m otivos par a q ue el  públ ico dec ida o  no as istir a un  

museo as í c omo c onocer c ómo r ealiza s u v isita per mitirá c onsiderar l as 

incidencias de la difusión en el público.  

El uso del concepto consumo ha estado ligado a los estudios económico, y en este 

sentido Ramón Zallo, señala que la cultura en términos económicos se entiende 

como l a pr oducción, conservación y  di stribución de l os c ontenidos c ulturales 

vinculados a  l as prácticas s ociales ( Zallo, 1992: 9 ). Así d amos cuenta q ue e l 

consumo cu ltural se perfila desde la forma en que se producen y distribuyen los 

servicios culturales.  

En l os m useos el  consumo y m ás pr opiamente dicho, el  uso, será de varios 

elementos, p or un a parte l os s ervicios del  m useo ( como el  guardarropa, l as 

bibliotecas y  l as v isitas es peciales a g rupos de  es tudiantes o las noc hes de 

museo) y  por  ot ra p arte l a i nformación q ue s e brinda en l as ex posiciones 

temporales y permanentes (sus símbolos y significados). 

Aunque algunos autores han señalado una dificultad metodológica y teórica de un 

modelo convergente que afronte y explique de manera transversal la relación entre 

economía y cultura (García Canclini 1991, 1993; Smilchuck 2000; Sunkel 1999) la 

forma de relacionarlas ha sido pensar los beneficios económicos y simbólicos que 

se producen en el consumo. 
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Un m étodo de conocer l o que el  público hace con los valores de  l a cultura y  e l 

patrimonio cultural al tiempo son los estudios de público de forma que estudiar las 

formas de c onsumo cultural per miten an alizar s i e xiste transmisión de v alores 

simbólicos, comprender las motivaciones así como lo que el público y conocer los 

rendimientos económicos que aporta. 

Una parte de los recursos económicos que forman el presupuesto de los museos 

viene de l as cuotas de en trada. Los beneficios de  ob tener i ngresos económicos 

suponen que los museos sean tendrán mayores opor tunidades de c recimiento y 

ofrecer mayores y mejores servicios, así como disponer de presupuestos para las 

tareas sustantivas como investigación, conservación y difusión. 

Cabe destacar que en el  consumo cultural ocurren procesos de comunicación y  

por tanto, de transmisión de valores. Ésta es la parte simbólica del consumo, que 

apuntamos tiene beneficios para el patrimonio cultural. 

La i dea del  c onsumo no debe  s er as umida s olamente en  per spectiva de  

racionalidad económica, sino y sobre todo, tal como nos ha apuntado García 

Canclini, en r eferencia sociocultural que no e s más que decir que en el consumo 

se construye parte de la racionalidad integrativa y comunicativa de una sociedad 

(Bisbal, 1999: 8). 

De manera general el consumo cultural es el conjunto de procesos socioculturales 

en que se realizan la apropiación y usos de los productos (García Canclini, 1993: 

24). E stán i nvolucrados el sentido de apr opiación, l a percepción/recepción, e l 

reconocimiento cultural (Bisbal, 1999: 8). 

Ahora bien, l os museos s on es pacios de producción y  c onsumo c ulturales. L as 

exhibiciones s on en s í m ismas un obj eto cultural: s eleccionan t emas, expresan 

ciertos valores y creencias, suponen un diseño y códigos particulares, así como la 

realización de ciertas actividades siempre respondiendo a la cultura a la que están 

dirigidas o en la que se insertan (Duensing, 2005: 22–37). 

Hacer uso de espacios culturales como los museos, ofrece la oportunidad de una 

reivindicación o c onstrucción de identidad cultural en los públicos y comunidades 
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pues encontramos a dscripciones c on l a c ultura y el  u niverso s imbólico. C uando 

seleccionamos y  as istimos a un museo reconocemos el v alor d e al go públ ico 

(Maceira, 2006 : 3) , y ac eptamos o c onfrontamos l os di scursos o ficiales 

pronunciados por las instituciones.  

Lo anterior porque en al consumir nos encontramos en espacios de comunicación 

e integración. Los museos colocan no sólo a la sociedad en relación con su origen, 

sino que crean, en la producción cultural, relaciones de filiación y de r éplica con 

las prácticas y las imágenes (García, 1998: 134). 

La Difusión del patrimonio cultural invita a l os públicos a s u uso (consumo) y los 

beneficios d e c onsumir museos son v ariados: todos aq uellos c uantitativos y  

relacionados c on l a e conómica y  aquellos c ualitativos por la ex pansión d e l os 

valores simbólicos.  

Tanto en l os b eneficios ec onómicos c omo simbólicos (sociales) pod emos hacer 

cómplice l a tarea de la D ifusión, pues como se ha s eñalado l a Difusión interna 
corresponde a la interpretación y transmisión de los valores del patrimonio cultural. 

Es por estas razones que comprender la forma en que el público hace uso de los 

museos nos ayudará a ent ender las i ncidencias de l a difusión, por l o q ue a  

continuación ex pondré d os es cenarios d el c onsumo de l os museos. El p rimero 

corresponde a las consideraciones generales del consumo de museos en México, 

y el  s egundo t rata a spectos d e l a apr eciación del us o d e m odelo d esde l a 

proposición del modelo de Difusión. 

 

3.2.- Sobre el consumo de museos  

Desde que Guillermo Sunkel introducía el término consumo de bienes culturales, y 

junto c on C arlos C atalán e n 1 990 analizaban el c omportamiento del  c onsumo 

cultural según la estratificación social. Daban cuenta de que a diferencia del radio 

y la televisión, el consumo de espacios como museos y galerías correspondía a un 

sector determinado del públ ico, el  cual está “dotado” por niveles de competencia 
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cultural, y que ha sido muy precisado en los estudios de público de museos, con el 

término capital cultural como l o h a s eñalado dur ante s us es tudios A na M aría 

Rosas Mantecón (1993). 

El obj etivo de l as i nstituciones ha c onsistido en v islumbrar a l os m useos c omo 

espacios más accesibles a todo tipo de público, y propiamente los MN han surgido 

bajo el di scurso d e fortalecer l a i dentidad nac ional m exicana; también s on 

espacios que han funcionado como apoyo al sistema educativo federal. 

No obs tante, se ha r eflejado constantemente el  d esinterés de  l a sociedad e n l a 

asistencia a museos. J. A . Machuca menciona el deficiente conocimiento de l os 

públicos hacia los museos, la escasa participación social y los escasos proyectos 

que estimulen la relación de los museos con los públicos y la sociedad (Machuca, 

2006: 6). 

Asimismo E duardo N ivón ( 2012) h a s eñalado a  par tir d el an álisis de trabajos 

estadísticos c omo l a E ncuesta N acional de Hábitos, P rácticas y  C onsumos 

Culturales e ncargada por  C ONACULTA en 2 010 el  p erfil c aracterístico de 

asistentes a museos, destacando rasgos específicos de públicos que sí hacen uso 

de museos, como lo son estudios, ingresos económicos y edad.  

La misma Encuesta Nacional, específicamente en relación al  Estado de México, 

nos pr oporciona l a s iguiente i nformación: El 75. 9% d e l os enc uestados en es a 

ocasión a firmaron haber as istido a al gún m useo e n s u v ida. Sin em bargo en el  

lapso d e un año an terior a l a enc uesta, el 57% d e l a m uestra a firma no haber 

asistido en ninguna ocasión (CONACULTA, 2010: s/p) 

Para efecto de esta investigación destacaré las preguntas: 

Pregunta Porcentaje de las respuestas 

*Contienen r ango de  er ror y no s e 

menciona el porcentaje de l a categoría 

sin respuesta 

¿Cuál es el  pr incipal motivo por el  que 1) Motivos escolares 37.39% 
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visita un museo? 2) Entretenimiento 31.93% 

3) Para aprender 17.71% 

4) Recomendación 5.93% 

5) Educar a los niños 4.38% 

6) Vio un anu ncio en  l os 

medios 

2.40% 

 

¿Cuál es la razón por la que no asiste a 

un museo? 

1) No tiene tiempo 22.72% 

2) Falta de tiempo y de 

dinero 

19.45% 

3) No le interesa 17.00% 

4) Están muy lejos 13.86% 

5) No lo puede pagar 7.47% 

6) No conoce 7.12% 

 
Fuente: Elaboración propia en base a CONACULTA 2010 

En especial, en el tema de la difusión, cabe destacar las respuestas número 6 de 

cada pregunta. En ambas podemos apreciar que existe un desconocimiento de los 

museos y asimismo que el último motivo de asistencia y es el único se produce a 

raíz de la difusión externa. 

Con b ase en estudios es tadísticos s e ha  expuesto en t érminos pr opiamente 

económicos l a divergencia e ntre el  c onsumo d e l o m asivo y  lo pop ular en  

contraste con el consumo cultural. Se señala que el mexicano en promedio gasta 

600 pesos en cigarros y refrescos, pero no gasta nada en el acceso a la cultura (El 

Universal, 2011) . S in e mbargo, se han c reado es trategias para s opesar es ta 

situación, c omo l os des cuentos a es tudiantes, a dultos mayores, pr ofesores y  

grupos especiales, así como los días de gratuidad y otras opciones más atractivas 

en tiempo y oferta como las Noches de Museos.  
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No obs tante, con es tas es trategias s e c ontinúa obs ervando el  des interés y /o 

desconocimiento por  parte de la sociedad hacia el  consumo de los museos y  la 

cultura en general.  

La conversión de los museos como espacios más inclusivos requiere de una serie 

de aspectos, pero sostengo que los potenciales del modelo de D ifusión como un 

proceso de comunicación óptima es una estrategia valiosa para ello.  

Desafortunadamente la falta de d esarrollo en l a i mplementación de es trategias 

difusoras, así como de estudios de público no es muy frecuente. La mayoría de los 

estudios se siguen realizando en las universidades, a veces con financiamiento de 

CONACYT, y en m uy poc os c asos de C ONACULTA (García C anclini y  R osas 

Mantecón, 200 5: 189) . U n ej emplo d e el lo es l a E ncuesta N acional d e H ábitos, 

Prácticas y Consumos Culturales, que no ha sido re planteada y analizada desde 

2010.  

 

3.3.- Incidencias de la difusión en el consumo cultural 

La difusión t iene como objeto atraer al v isitante, invitarlo a q ue haga u so d e l os 

recursos pa trimoniales. S in em bargo no puede s er s implemente un a invitación, 

sino que implica un proceso de comunicación que logre asegurar la permanencia 

del v isitante y  l a t ransmisión de l os v alores c ulturales, hi stóricos y s ociales. Un  

interés es  t ambién que el  públ ico pueda s er un participante ac tivo en l a 

comunicación del  patrimonio, por l o q ue es i mportante analizar por  q ué es ta 

dinámica de participación no es un hecho consolidado.  

En t érminos c uantitativos l as i ncidencias de l a D ifusión en el  c onsumo c ultural 

tienen q ue v er c on el  núm ero d e v isitantes. S i bi en no s iempre l os m edios de 

comunicación en  l os que s e di funde l legan a l os diferentes t ipos de público, e s 

cierto q ue pueden c rear e n q uienes s í l os r eciben el  deseo de hac er us o d el 

museo, por lo tanto, las estrategias de Difusión externa deben considerar llegar a 

sectores de la población más grandes y diversos. 
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Analizar l as l imitantes de  l a l legada e  i mpacto de l as políticas d e D ifusión 

permitiría solventar los puntos débiles en el proceso comunicativo, lo que como ya 

mencionamos, trae beneficios económicos y sociales.  

Como parte de las potencialidades de la Difusión que aquí se ha ido señalando a 

forma de propuesta consideramos que la Difusión del museo generaría deseo de 

asistencia. P osteriormente el  uso del  m useo c omo p arte del c onsumo c ultural 

tendría beneficios económicos: 

Fuente: Elaboración propia 

Pero l a as istencia al m useo n o es la ú nica i ncidencia de l a D ifusión s obre e l 

consumo c ultural, y por  l o t anto s obre el  público, p ues c omo s e ex puso, es tá 

latente l a di mensión simbólica, d e par ticipación s ocial y  has ta de c uidado d el 

patrimonio. 

En este sentido se encuentran los valores, las tradiciones y en general la memoria 

del pat rimonio c ultural, r azón por  l a q ue hac er us o del  m useo y entender es ta 

cuestión supone la continuidad del legado cultural:  

 

Fuente: Elaboración propia 

Difusión del 
Museo 

Usar el Museo 

Memorar el 
Museo  

Valorar el 
Museo 

Cuidar el 
Museo 

Usar el Museo Rendimientos 
Económicos  

Difusión del 
Museo 

Deseo de asistir 
al Museo 

Usar el Museo 



52 
 

Hasta aquí hemos indagado un modelo de Difusión que considera la participación 

social como parte de un proceso de comunicación óptima e intercultural. Para ello 

señalamos q ue l a c onexión c on l os s entidos d e per tenencia es  un factor 

importante p ara q ue los valores del  patrimonio s ean t ransmitidos, c onstruidos y 

reconocidos. C onsecuentemente, s eñalamos q ue la di fusión oc urre de manera 

interna y externa y que en ambos casos hay disciplinas que forman parte de las 

estrategias para la Difusión.  

Las c onsideraciones del  m odelo de D ifusión t ambién s e pr esentaron c omo 

resultado d e r econocer un  d esinterés y  d esconocimiento de  l os m useos. E sto 

como parte de los planteamientos del consumo cultural, en el que está presente el 

ámbito simbólico. En primer lugar el consumo cultural ofrece un punto de p artida 

para estudiar los cómos y porqués de que la gente haga uso o no de los museos y 

derivado de  el lo, reconocemos q ue l a D ifusión t iene es trecha relación c on las 

formas de consumo cultural. En primer lugar porque la Difusión externa propicia 

que la gente decida o no consumir y, en segundo lugar la Difusión interna es parte 

del proceso de transmisión de valores.  

Ahora bien, para el  ejercicio de de finir Difusión y proponer sus potencialidades y 

sus beneficios, reconocimos l imitantes como los escasos estudios de públ ico, l a 

acotada mención de la difusión en las instituciones, las limitaciones de los carteles 

por l a pr esentación e xclusiva de información d e hor arios y  f echas. Asimismo 

acentuamos en este capítulo el desinterés y desconocimiento de la sociedad por el 

consumo de museos.  

Por c onsiguiente l os capítulos q ue c ontinúan, están de dicados al  es tudio de l os 

pronunciamientos de l as i nstituciones r elacionadas c on nu estro c aso de estudio 

(MNV), el  c ontexto g eneral del mismo y  f inalmente u n es tudio de p úblico q ue 

demuestre l a i neficacia o éx ito de l a difusión i mplementa has ta ahora, 

considerando l os al cances de l a di fusión y  l a i ncidencia en v aloración del  

patrimonio cultural. Conocer los resultados permitirá, por último, hacer propuestas 

desde el modelo de Difusión que hemos ido describiendo. 
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Capítulo 4 

4.- La difusión desde la institución 

 

4.1.- La difusión en la gestión del patrimonio cultural 

Entre los objetivos de las instituciones a cargo del patrimonio cultural (o que tienen 

acciones d e m anera i nterinstitucional) de stacan l as t areas de conservación, 

investigación y difusión. 

De a cuerdo con Ma Ángeles Querol (2002) la gestión del patrimonio cultural es un 

conjunto de actividades d estinadas a h acer e fectivo s u c onocimiento, s u 

conservación y su aprecio social. Ya que la Difusión es una tarea que busca que el 

patrimonio sea conocido y valorado por la sociedad se inserta en las actividades 

de la gestión del patrimonio. 

Una de las desventajas respecto a tarea de difusión, es que en general se planea 

y ej ecuta h acia el  final de l os pr ocesos d e g estión p atrimonial. S in embargo es  

importante r econocer q ue l a di fusión puede y  es  importante q ue s e enc uentre 

presente en todos l os a spectos y  momentos de l a g estión y  pr esentación del 

patrimonio, y a q ue n o es  s olamente u na i nvitación a ev entos, sino q ue c omo 

hemos venido señalando, Difusión implica comunicación de valores, e información 

diversa relacionada a todos los aspectos del patrimonio cultural: 

Hay tipos muy distintos de orientaciones en la difusión de los bienes culturales: por 

un lado está la difusión de l os resultados de l as investigaciones, de l os bienes en 

sí mismos, de su historia y de sus características. Por otro lado, en un ámbito 

mucho m ás ol vidado, está l a di fusión de l os as pectos r elacionados c on s u 

protección, con su gestión o con su administración (Querol, 2002, 19). 

Como s eñala Q uerol l a D ifusión t ambién es  s obre l as l abores de i nvestigación, 

estados de conservación, cómo se protege e incluso sobre las formas en que se 

administra, l o c ual es  i mportante pu es a  la c omunidad y al  públ ico t ambién le 

concierne el conocimiento de las condiciones y contextualización de los bienes del 
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patrimonio c ultural. E sto puede propiciar la  apreciación y conciencia de l 

patrimonio.  

Para conocer la función de la difusión dentro de la gestión del patrimonio cultural, 

veremos cuál ha s ido su papel  en l as instituciones que t ienen a s u resguardo el 

patrimonio cultural en México. 

Si bien en el  caso que aquí se expone se involucran instituciones internacionales 

como la UNESCO, de la q ue el M NV t iene dec laratoria d e p atrimonio de l a 

humanidad des de 2 010, solamente se c onsideraran las i nstituciones nac ionales 

que tienen ac ciones di rectas de di fusión s obre el M NV: el I nstituto Nacional d e 

Antropología e Historia (INAH) y la Secretaria de Turismo (SECTUR).  

 

4.2.- Panorama de la difusión institucional del patrimonio cultural en México 

Aguirre Baztán (1995) menciona que las instituciones tienen funciones culturales y 

que suponen tienen elementos fundamentales y comprometidos con un grupo. Así 

una i nstitución es  u n organismo del E stado, q ue t iene c omo función r egular l a 

aplicación nor mas para el  or den s ocial, atendiendo a  l a v ez s us i ntereses y  

necesidades 

En es te s entido el deb er hacer d e una i nstitución a c argo del patrimonio es  l a 

regulación d e ac ciones q ue permitan su accesibilidad a l a s ociedad as í c omo 

asegurando s u pr otección. No obs tante, cabe s eñalar q ue l a i nstitución no 

necesariamente i mplica una c olaboración c on l as c omunidades, s us v alores y  

quehaceres c otidianos. A sí, el I NAH e s la pr incipal i nstitución a c argo del  

patrimonio cultural mexicano.  

Desde la creación del INAH, en 1939, como parte de la Secretaria de E ducación 

Pública (SEP) se le asignaron 4 funciones primordiales:  

1) Exploración de las zonas arqueológicas del país 
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2) Vigilancia, conservación y restauración de monumentos arqueológicos, históricos y 

artísticos de la Republica, así como los objetos que en ella se encuentren 

3) Realización de i nvestigaciones c ientíficas y  ar tísticas q ue i nteresen a l a 

arqueología y  a l a historia de M éxico, ant ropológicas, y  et nográficas, 

principalmente de la población indígena del país 

4) Publicación de obras relacionadas con las materias ya expuestas (Olivé, 1995: 33). 

Podemos r econocer el  punt o 4 c omo función par a l a di fusión, pues  t ales 

publicaciones s ervían c omo m aterial de i nformación s obre l os l ogros hec hos 

desde el  I nstituto y  para t al e fecto estaba en f unción el D epartamento de  

Publicaciones. 

En el año de 1956 se crearon los departamentos de Promoción y Difusión que se 

fusionarían c on l os r espectivos departamentos de P ublicaciones y  de 

Investigaciones H istóricas (Olivé, 19 95: 42) . El n uevo d epartamento de D ifusión 

tuvo como principal objetivo dar a conocer las actividades del Instituto a través de 

los medios de comunicación. 

Durante l os pr imeros 24 años del I NAH se pu blicaron 429 t extos, i ncluyendo 

boletines, anales, revistas, guías oficiales y reediciones, de los cuales solamente 

40 se relacionan con la conservación del patrimonio cultural, mueble e i nmueble, 

colonial y prehispánico y se publicaron también 40 guías oficiales de las que sólo 7 

se refieren a m onumentos coloniales, 15 a museos y  18 a z onas arqueológicas 

(Olivé, 1995: 259-260). 

Con la pol ítica q ue fue c onsolidando el I NAH15, en c onjunto c on l a S EP, l os 

museos fueron considerados como apoyo al sistema educativo federal y, además, 

como espacios c ulturales a t ravés de l os cuales s e di fundiría l a i deología de l 

nacionalismo (Olive, 1995: 291). 

                                                           
15 La labor del INAH en materia de difusión del patrimonio cultural es más amplia. Se profundizará más en 
esta cuestión en el apartado siguiente, 4.2.1.  
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Contribuyendo a l a d ifusión d el pat rimonio s e enc ontraba l a S ubsecretaria de 

Cultura de la SEP que desempeñaba tareas de promoción y difusión de la cultura 

y las artes, pero es hasta 1988 que, con el fin de dar mejor cumplimiento a estas 

funciones, se c reó el  C onsejo N acional par a l a C ultura y  l as A rtes 

(CONACULTA)16. Así los esfuerzos por di fundir el  pat rimonio cultural se hicieron 

presentes en medios impresos, con la edición de l ibros y  folletos como par te de 

distintos proyectos.  

Al acrecentarse las formas en que el Instituto laboraría se definió la obligación de 

proyectar programas institucionales de difusión cultural, con la colaboración de las 

distintas d ependencias del  I NAH y  de ot ros or ganismos pú blicos o par ticulares, 

nacionales o ex tranjeros ( Olivé, 199 5: 449-450) y  l as actividades r ealizadas p or 

Divulgación y Promoción Cultural se vieron reflejadas en: prensa, radio, televisión, 

cinematografía, excursiones y paseos culturales y reproducciones. 

El I NAH ha f ungido y  des arrollado pol íticas de di fusión. La t area ha s ido 

compartida con diversas instancias como el  CONACULTA que forma parte de  la 

SEP y fue creado con el fin de coordinar las políticas, organismos y dependencias 

tanto de c arácter c ultural c omo ar tístico. A simismo, t iene l abores de pr omoción, 

apoyo y patrocinio de eventos que propicien el arte y la cultura.  

CONACULTA e s la i nstitución enc argada de pr eservar de forma i ntegral e l 

patrimonio c ultural de l a n ación en s us di versas m anifestaciones ar tísticas y  

culturales. Las ac ciones de CONACULTA están enc aminadas a  mantener un 

compromiso pr ofesional q ue beneficie a t oda l a s ociedad mexicana c on l a 

promoción y difusión de todo el sector cultural y artístico17. 

En un pr incipio l a di fusión es taba or ientada únicamente a la c reación de t extos 

científicos. S in em bargo, s e reconoció la necesidad e importancia de l 

                                                           
16 CONACULTA, Fundación de CONACULTA, página web oficial. Disponible en línea en: 
http://www.conaculta.gob.mx/fundacion/#.VMrpamiG_uQ  
Última fecha de consulta el  29 de enero de 2015 
17 CONACULTA, Acerca de CONACULTA, página web oficial. Disponible en línea en: 
http://www.conaculta.gob.mx/acerca_de/#.VH5BfzGG-So  
Última fecha de consulta el 10 de marzo de 2015 
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acercamiento c on el  público, lo q ue genero q ue s e hi cieran publicaciones m ás 

accesibles como las guías de museos.  

Vemos así, un progreso en el desarrollo la difusión. Para puntualizar la labor de 

difusión e n l as i nstituciones v eremos l a forma e n q ue funcionan al gunos de l os 

departamentos a fines a l a di fusión en el  INAH as í c omo las ac ciones de la 

SECTUR. 

 

4.2.1.- Instituto Nacional de antropología e Historia  

El Instituto Nacional de Antropología e Historia es un organismo público dedicado 

a l a i nvestigación, c onservación, pr otección y  di fusión del patrimonio c ultural de 

orden pr ehistórico, antropológico, ar queológico e hi stórico d e M éxico ( INAH, 

2009). Al ser un or ganismo del Gobierno Federal, el  INAH t iene facultad a ni vel 

nacional, estatal y municipal. Es pleno responsable de la normatividad y gestión en 

materia d e pr otección, conservación y di fusión del p atrimonio c ultural t angible e 

intangible.  

El pr incipal documento que r ige su normatividad y  f acultad es  su Ley  O rgánica, 

donde se presentan cuáles son sus atribuciones y funciones. 

Artículo 2° 

Son obj etivos g enerales del  I nstituto N acional de A ntropología e H istoria l a 

investigación c ientífica s obre A ntropología e H istoria r elacionada pr incipalmente 

con l a pobl ación del  p aís y c on l a c onservación y  r estauración del  p atrimonio 

cultural arqueológico e histórico, así como el paleontológico; la protección, 

conservación, r estauración y  r ecuperación de e se pat rimonio y  l a pr omoción y 

difusión de las materias y actividades que son de las competencia del Instituto. 

XIV. 

Formular y  di fundir el  c atálogo del  pat rimonio hi stórico nac ional, t anto de l os 

bienes q ue s on del  d ominio de l a nac ión, como de l os q ue per tenecen a  

particulares.  
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XVI.  

Publicar obras relacionadas con las materias de su competencia y participar en la 

difusión y  di vulgación de l os bi enes y valores q ue c onstituyen el  ac ervo de l a 

nación, haciéndolos accesibles a la comunidad y promoviendo el respeto y uso 

social del patrimonio cultural.  

Para c umplir c on s us obj etivos el  I NAH cuenta c on un a es tructura t écnico-

administrativa. La S ecretaría Técnica es responsable de s upervisar la realización 

de sus labores sustantivas, que son ejecutadas por 11 Coordinaciones Nacionales 

y 31 Centros INAH, distribuidos en cada uno de los estados (INAH-CONACULTA, 

2007: 38).  

El or ganigrama d el I NAH ( se desarrollan sólo l os d epartamentos afines a  la 

difusión) está encabezado por la Dirección General que, cuenta con apoyos como 

de la Dirección de Medios de Comunicación para el cumplimiento de sus funciones 

y realiza actividades relacionadas a la difusión. 

 

Actualmente la directora de Medios de Comunicación es María del Carmen Fátima 

Soto. El objetivo de esta dirección es facilitar a los medios de comunicación todos 

los servicios informativos y dan a conocer los eventos y acciones que desarrolla el 

INAH. 

La Dirección d e M edios es  un ár ea d e a poyo par a c analizar a l os di ferentes 

medios masivos toda la labor y actividad sustantiva que hacen las coordinaciones, 

a t ravés de boletines y  r uedas de prensa. Asimismo s e hacen c ampañas en 

medios el ectrónicos c omo r edes s ociales. Tienen l a función d e m onitorear e l 

Dirección General 
del INAH 

Dirección de 
Medios de 

Comunicación 

 

Coordinación 
Nacional de 

Asuntos Jurídicos. 

Coordinación 
Nacional de 

Centros INAH 

Secretaria Técnica 
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comportamiento de las noticias en relación a los eventos y la información que es 

lanzada desde el Instituto en l os diferentes medios de comunicación como lo son 

páginas web, p eriódicos i mpresos y  blogs, con la f inalidad d e establecer un  

indicador que devele el interés de los medios y por lo tanto de la sociedad en cada 

categoría de i nformación. D e i gual forma, gestiona l os c ontenidos y  s u 

comportamiento en la página web oficial del INAH18.  

Administrativamente, la Dirección General tiene a su cargo la Secretaría Técnica, 

quien a s u vez t iene funciones sobre la Coordinación Nacional de D ifusión y  de  

donde se Desprender la Dirección de Divulgación.  

 

Con la consolidación del INAH las es trategias de di fusión comenzaron a a mpliar 

sus proyectos más al lá de las publicaciones científicas, que había sido el  común 

denominador de l a di fusión, por l o que surgió l a Coordinación de D ifusión. E sta 

Coordinación Nacional de Difusión es la que se encuentra en funcionamiento en el 

INAH actualmente. 

                                                           
18 Entrevista a María del Carmen Fátima Soto el 7 de Julio de 2014.  
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Sus f unciones son es tablecer n ormas y  m ecanismos editoriales y  s us 

reglamentos, or ganizar la conformación, des arrollo y realización del  p lan de 

difusión y relaciones internacionales, así como organizar conjuntamente con otras 

instituciones públicas y privadas el programa de difusión y promoción del Instituto. 

Normar y  coordinar las acciones de di fusión y  promoción que se realizan en l os 

diferentes centros de trabajo del Instituto y organizar el acervo documental, fílmico, 

periodístico y radiofónico, así como acrecentarlo y apoyarse en él para la difusión 

del Instituto (INAH, 2009: 218-220).  

La Coordinación de Difusión con el apoyo de la Dirección de Divulgación ha tenido 

a su cargo proyectos que acerquen a l a población mexicana al  conocimiento de 

las t areas y  de l as a ctividades q ue oc upan al  I NAH. A simismo l e c oncierne l a 

elaboración de los materiales impresos como son los carteles para la difusión de 

los grandes eventos que realiza el Instituto.  

Las f unciones pr incipales d e l a D irección d e D ivulgación s on, definir y  pr oponer 

políticas en materia de difusión y promoción cultural a la Coordinación Nacional de 

Difusión y a las autoridades superiores del INAH, así como dirigir la realización de 

productos c ulturales e n di versos f ormatos, como pueden s er g uías, m ini g uías, 

discos c ompactos, D VD, c arteles, folletos, o m ediante ex posiciones, 

presentaciones de l ibros, ferias, ut ilizando t ambién v ideo, r adio y  pág inas 

electrónicas r equeridos p ara difundir l as ac tividades, ac ervos, pr oductos, 

contenidos e investigaciones (INAH, 2009: 220). 

Para at ender l as nec esidades a ni vel es tatal s e c rearon l os C entros I NAH e n 

diferentes es tados de l a R epública. Y a que nues tro c aso d e es tudio p ertenece 

territorialmente al Estado de México veremos la estructura hasta l legar al  Centro 

INAH Estado de México (CINAHEM). 
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Este de partamento tiene c omo facultad difundir el  pat rimonio c ultural, c ientífico, 

educativo, técnico y artístico del INAH entre los diferentes sectores de la población 

del E stado d e M éxico, así c omo c ontribuir al  des arrollo y  di vulgación de l os 

eventos culturales, programas y actividades. 

Las funciones principales son:  

• Proponer pol íticas en  m ateria de difusión y pr omoción c ultural, normar y  

coordinar las ac ciones de di vulgación q ue s e r ealizan en l as d iferentes 

áreas del Centro INAH. 

• Fomentar las relaciones con diferentes instituciones académicas, culturales 

e históricas. 

• Promover y difundir las publicaciones, investigaciones y trabajos realizados 

por el CINAHEM y realizar productos culturales (guías, t rípticos, boletines, 
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revistas) con el  f in de contribuir a l a divulgación del  patrimonio histórico y  

antropológico del Estado de México19. 

Para las atribuciones en los museos está la Coordinación Nacional de M useos y 

exposiciones, que tiene como objetivo contribuir con el cumplimiento de la función 

sustantiva de i nvestigación, conservación, protección del patrimonio cultural y  su 

difusión que establece l a Ley O rgánica d el I nstituto N acional de  A ntropología e 

Historia en m ateria d e m useografía, m useología y c ontrol de bi enes c ulturales 

dentro de los museos dependientes del Instituto. 

 

Algunas de s us funciones s on c oordinar l as ac tividades de l os MN, r egionales, 

locales, de s itio, c omunitarios y  es colares r equeridas p ara l a divulgación de l 

patrimonio cultural, así como definir programas de participación de la comunidad 

con l os m useos y s upervisar que l os pr ogramas d e s ervicios e ducativos y  l as 

actividades de difusión cultural se realicen en forma eficaz y eficiente (INAH, 2009: 

227-228).  

El pos icionamiento d e l a di fusión c omo t area s ustantiva es  encontrado e n l os 

documentos publicados c omo l a L ey O rgánica. S e menciona r eiteradamente l as 

                                                           
19 Información obtenida en entrevista con el Jefe de Departamento de Difusión CINAHEM, Humberto 
González, realizada el 28 de noviembre de 2014, basado en documentos internos del CINAHEM.  
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funciones que dictaminan la elaboración de programas, proyectos y publicaciones 

relacionadas con la difusión de los bienes y valores del patrimonio20. 

Si bi en no s e e ncontraron l ineamientos s obre c ómo es  l a el aboración de es tos, 

sabemos por las entrevistas realizadas a algunos funcionarios como la Jefa de la 

Dirección de M edios y el  Jefe del Departamento de difusión del  CINAHEM, qu e 

cada departamento tendría que ser capaz de g enerar propuestas i nnovadoras y  

alcanzar su cumplimento eficazmente. 

Para r eflexionar s obre el  p apel del t urismo en l a difusión, c ontemplamos la 

relación, complicidades y divergencias entre el turismo y los bienes patrimoniales. 

 

4.3.- La difusión como estrategia del turismo  

El turismo cultural ha puesto empeño en asegurar la permanencia y conservación 

del pat rimonio cultural. El t urismo relacionado con l a cultura debe reconocer l os 

valores o apor taciones q ue pued e t ener el  t urismo par a l a c ultura y  viceversa 

(SECTUR/CESTUR, 2002: 4). 

Para el patrimonio cultural existen diferentes actores con intereses diversos, y que 

realizan ac tividades v inculadas c on cualquiera de los m omentos de g estión de l 

patrimonio cultural (Velasco, 2009: 240):  

 

                                                           
20 Ley Orgánica del INAH, Artículo 2° fracción XIV-XVI 
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Fuente: Velasco, 2009: 240 

Como podemos ver en el esquema que propone Velasco, la diversidad de actores, 

actividades y  bi enes pat rimoniales s e v inculan de diversas f ormas. El s ector 

privado pu ede g enerar ac tividades r eferentes para l a c onservación, par a la 

investigación o la difusión, lo mismo puede ser desde el sector público o desde las 

comunidades de forma tal que los actores pueden involucrase en cualquier tipo de 

bien y con cualquier actividad. 

Es en este sentido es que queremos señalar que no sólo el INAH como institución 

pública emprende actividades para la difusión del patrimonio cultural, sino que el 

turismo se convierten en cómplice y apoyo. 

El t urismo supone aportaciones al pat rimonio y representa una f orma par a 

acercarse al  pú blico y  br indarle un es pacio de s atisfacción, a unque t ambién l as 

instituciones es tandarizan en c ierta medida la cultura para ser presentada como 

un atractivo, como es la exaltación del folklor: 

[…] los bi enes y  es pacios c otidianos, t ransformados en pr oductos de  

representación s on s istemáticamente r eorientados, c onstruidos y /o r eadaptados 
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para obt ener el  benepl ácito de s us consumidores, satisfacer sus es peranzas y  

expectativas. (Santana, 2002: 14) 

 

No obstante los programas turísticos, sus gestores y promotores tienen estrategias 

y recursos para hacer accesible la cultura. Ya que la expansión de sus actividades 

requiere del  estudio y  r econocimiento de l a v ariedad de p úblicos. A simismo s e 

busca superar los discursos técnicos y especializados del patrimonio cultural para 

presentar un recurso turístico cultural de fácil acceso.  

La r elación q ue ha n acido entre l a g estión del  pat rimonio y  l a del t urismo, en 

principio c on i ntereses m uy s eparados, resulta a hora i ndispensable par a pe nsar 

en la planeación y rumbo de los bienes patrimoniales. 

La difusión del  turismo en el  s ector c ultural i mplica estrategias q ue f acilitan la 

lectura y  por  tanto l a comprensión de l os bienes del  pat rimonio. Se reconoce l a 

necesidad de implementar nuevas formas de gestión que permitan rentabilizar la 

los bi enes pa trimonio par a el turismo s in renunciar a l os c riterios bás icos de 

conservación. No se trata sólo de conservar una herencia para transmitirla, s ino 

de, una vez garantizado esto, integrar el patrimonio en los procesos de desarrollo 

social y económico de la comunidad a la que pertenece (Velasco, 2009: 244). 

En nuestro caso de estudio la principal institución turística es la SECTUR, que ha 

elaborado política para el  desarrollo turístico cultural como el Programa P ueblos 

Mágicos (PPM), del que forma parte el pueblo de Tepotzotlán y en el  que el MNV 

es uno de los principales atractivos. 

El propósito aquí, es visualizar las actividades hechas desde el turismo como parte 

de la Difusión del patrimonio.  

 

4.3.1.- Secretaria de Turismo (SECTUR) 

La S ECTUR del  G obierno Federal de l a República Mexicana t iene como misión 

conducir el  desarrollo turístico nac ional, mediante l as actividades de planeación, 
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impulso al desarrollo de la oferta, apoyo a la operación de servicios turísticos y la 

promoción, ar ticulando l as ac ciones de  diferentes i nstancias y  ni veles de  

gobierno21.  

Algunas de l as principales atribuciones de la dependencia según la Ley Orgánica 

de la Administración Pública Federal son: 

Promover el desarrollo turístico nacional, regular, orientar y estimular las medidas 

de pr otección al t urismo y v igilar s u c umplimiento, e n c oordinación c on l as 

dependencias y  ent idades de l a administración p ública federal y  c on l as 

autoridades es tatales y m unicipales, formular y  di fundir l a i nformación of icial en 

materia de  t urismo, coordinar l a pu blicidad q ue en esta m ateria e fectúen l as 

entidades d el g obierno federal, l as au toridades es tatales y  m unicipales, y  

promover la que efectúan los sectores social y privado22. 

Con las consideraciones de que México es  un país diverso, r ico en expresiones 

culturales y tomando en cuenta el conjunto de poblaciones que forman parte de el 

país s e es tablece el  P rograma P ueblos M ágicos (PPM) con el  obj etivo de  

estructurar una oferta turística que atienda la cultura. 

El PPM se ha planteado mejorar la imagen urbana y se inscribe como respuesta 

ante la necesidad de conjuntar esfuerzos para convertirlos en de tonadores de la 

economía23. 

  

                                                           
21 SECTUR, Conoce la SECTUR: misión y visión, página web oficial. Disponible en: 
http://www.sectur.gob.mx/conoce-la-sectur/vision-y-mision/ 
Última fecha de consulta el 30 de enero de 2015 
22 SECTUR, Conoce la SECTUR, página web oficial. Disponible en línea en: http://www.sectur.gob.mx/conoce-
la-sectur/atribuciones-de-la-dependencia/  
última fecha de consulta el 30 de enero de 2015 
23 SECTUR, Programa Pueblos Mágicos, SECTUR, página web oficial. Disponible en línea en: 
http://portal2.edomex.gob.mx/sectur/ayuntamientos_municipales/programa_pueblos_magicos/index.htm 
Última fecha de consulta el 30 de enero de 2015 
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4.3.1.1.- Programa Pueblos Mágicos  

El PPM se institucionalizó en 2001 suscrito en el Programa Nacional de Turismo 

2001-2006 para hacer del turismo una actividad de contribución real, acrecentar el 

empleo y fomentar la inversión, así como fortalecer y optimizar el aprovechamiento 

racional de los recursos y atractivos naturales y culturales. Todo ello con base en 

la actuación de las comunidades y del sector privado que participa de la economía 

turística. (Hoyos y Hernández, 2008: 10) 

En los Pueblos Mágicos los recursos financieros se han des tinado a conservar el 

patrimonio histórico y arquitectónico, y a m ejorar la imagen con el remozamiento 

de casas, calles y señalizaciones.  

La definición de un Pueblo Mágico es:  

Una l ocalidad q ue t iene at ributos s imbólicos, l eyendas, hi storia, hec hos 

trascendentes, c otidianidad, que significan hoy  día una g ran opo rtunidad par a e l 

aprovechamiento t urístico. E l P PM c ontribuye a r evalorar a un c onjunto d e 

poblaciones del  pa ís q ue s iempre han es tado en el  i maginario c olectivo de  l a 

nación en su conjunto y que representan alternativas frescas y diferentes para los 

visitantes nacionales y extranjeros (SECTUR, 2008) 

Asimismo a lgunos de los l ineamientos pr esentados en  l as R eglas de  O peración 

para los Pueblos Mágicos son los siguientes:  
 

• Contar con un atractivo turístico simbólico. 

• Contar con atractivos turísticos diferenciados. 

 Arquitectura  

 Edificios emblemáticos 

 Fiestas y Tradiciones 

 Producción Artesanal 

 Cocina tradicional 

• Servicios t urísticos q ue g aranticen s u pot encial c omercialización (SECTUR, 

2008). 
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El PPM  c uenta con el  M anual de D esarrollo E stratégico en Turismo y  

Competitividad (SECTUR, 2008 b) en el cual se expone como necesario el estudio 

del nivel de percepción en la población así como el reconocimiento de los públicos 

potenciales. Con estas premisas considero los aciertos del PPM en la evaluación 

de su impacto, pues brindan un recurso para la evaluación de su influencia como 

medio de difusión para localidad, en este caso de Tepotzotlán.  

He r eunido aq uí l os principales pr onunciamientos a fines de l a difusión c ultural 

desde el INAH y la SECTUR con documentos como la Ley Orgánica y Reglas de 

Operación que forman parte del discurso oficial y que por lo tanto están orientados 

a constituir un marco de acción políticamente correcto. Sin embargo, su existencia 

no determina una buena ejecución, también existe un posible discernimiento con 

las comunidades en las que se aplican las políticas en forma de programas. 

Tepotzotlán cuenta con diferentes atractivos, como haciendas, el centro histórico, 

el mercado t radicional y  e l mismo ex Colegio Jesuita (que es la sede del MMV), 

cumpliendo l os l ineamientos de l as R eglas de O peración ar riba m encionados. 

Estos atractivos t urísticos s urgen del r econocimiento y  pr omoción de  l os bienes 

patrimoniales tanto tangibles como intangibles. 

En el  c apítulo 5 El contexto del MNV, estudio de caso veremos con más 

detenimiento la dinámica de Tepotzotlán como parte del PPM y la implementación 

de las estrategias de difusión del MNV como institución museística y como parte 

del INAH.  

 

4.4.- Reflexiones sobre la difusión institucional 

Podemos dar cuenta que en las instituciones siempre ha estado presente la tarea 

de l a di fusión j unto c on l a c onservación y  l a i nvestigación, p ero el es pacio q ue 

tiene esta tarea con respecto a las demás es menor. Los documentos que apoyan 

la conservación son mayores en cantidad, al igual que la teoría y metodología para 

su ejercicio.  
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Aunque la difusión no deja de aparecer en las leyes, cartas y pronunciamientos, es 

una t area q ue e ncuentra s u r eafirmación recientemente c omo u na her ramienta 

capaz de alcanzar objetivos sociales mucho más amplios. 

Sin em bargo, aún c uando ex istan l os i ntereses formales y  pol íticos por  hac er 

expresa l a t area d e D ifusión l a r ealidad s e des prende de l os p ronunciamientos 

oficiales. En entrevista con el Jefe del departamento de difusión del CINAHEM, se 

nos comentó q ue ex isten c asos e n l os q ue l os d epartamentos de di fusión ni 

siquiera existen o los recursos con los que cuentan son los mínimos o llegan a ser 

incluso nulos. La bur ocracia e n oc asiones ha l legado a s er u na l imitante en el  

ejercicio de l a difusión y m uchas v eces s e v ale de l a disposición d e l os 

funcionarios públicos. 

Sin em bargo, hay q ue r escatar q ue l as po tencialidades s on m uchas c uando se 

aplican y  ev alúan c onstantemente las r eglas, r ecomendaciones y  es trategias 

existentes en materia de Difusión. 

Durante l os pr imeros m eses d e es ta i nvestigación s e p ublicó desde el  I NAH-

CONACULTA el  pr ograma i nstitucional de mediano plazo 2014 -2018 del  I NAH, 

documento que reconoce abiertamente la importancia de la difusión del patrimonio 

cultural nacional con el fin: 

De difundir a través de  m edios i mpresos y  el ectrónicos, l a i nformación de l os 

acervos y del patrimonio cultural que resguarda el INAH, a la sociedad en general 

y al público especializado. (INAH-CONACULTA, 2014) 

Este pr ograma i nstitucional parte de un pr oceso di agnóstico q ue c ontempla l a 

riqueza en variedad de zonas, monumentos y museos en el país, y surge del Plan 

Nacional de D esarrollo 2013-2018 y contempla aspectos académicos, artísticos y 

culturales. L as líneas de ac ción en materia de d ifusión del  pa trimonio es tán 

dirigidas a: 

1. Implementación de exposiciones temporales 

2. Establecimiento de política editorial 

3. Comercialización de productos culturales 
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4. Relación interinstitucional  

5. Incorporación de las TIC´s  

Sin em bargo, la p ublicación del  programa i nstitucional no  g arantiza s u 

cumplimiento, c ada es pacio ar tístico y/o c ultural debe contemplar s us 

lineamientos. La di fusión del  pr opio pr ograma es  un r eto por  l ograr, y m uchos 

lugares s e e nfrentan nuevamente a l a bur ocracia c omo l o es  l a as ignación d e 

proyectos y recursos. 

Desde luego que el diagnóstico y seguimiento de cada museo del país representa 

un r eto de di mensiones m ayores, r azón por  l a que ex isten di stintos ni veles de  

jefatura dentro del INAH, pero sucede que hay desvinculación entre éstos ya que 

no s e e ncontró u na r elación c ercana ent re l as c onsideraciones de  los 

departamentos de difusión como fue entre el caso de estudio MNV y el CINAHEM.  

Aplicar y verificar el cumplimiento de la política de Difusión del patrimonio en cada 

lugar es  muy di fícil. S in embargo, reconocer la ex istencia e i mportancia de tales 

documentos puede g enerar ex pectativas par a l a planificación de eventos y  

estrategias de Difusión en el interior de museos, así como para su convocaría.  

Ya q ue hem os c onocido l os doc umentos d e pol ítica de di fusión a c ontinuación 

veremos cuáles son las principales estrategias de di fusión en el  caso de es tudio, 

el MNV, así como el  contexto histórico cultural de Tepotzotlán y la formación del 

Museo. 
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Capítulo 5 

5.- Museo Nacional del Virreinato y su contexto local. Estudio de caso 

 

5.1.- El Museo Nacional del Virreinato para esta investigación  

El museo resulta un gran referente para el estudio de la difusión. Uno de sus 

principales retos ha sido adecuarse a la demanda social y al cambio de la realidad 

en su ejecución y con ello la búsqueda de su consolidación como medio de 

difusión. Como mencionamos desde el capítulo 2, el museo tiene dos niveles de 

Difusión, la interna y la externa, por lo que se presenta como un espacio 

adecuado para analizar la difusión del patrimonio cultural.  

La investigación, con estas consideraciones, se llevó a cabo en el Museo Nacional 

del Virreinato MNV, al ser un MN cuenta con presupuesto y recursos para la 

aplicación de estrategias de difusión. Sin embargo, este museo al estar localizado 

a las afueras del Distrito Federal tiene medios de acceso más complicados que 

otros museos con la misma categoría. Aún así, logró encontrar importantes 

complicidades para su difusión como con el sector turismo, ya que se encuentra 

en el territorio de Tepotzotlán, Pueblo Mágico.  

 

5.2.- Antecedentes sobre el Museo Nacional del Virreinato 

El c entro del m unicipio de Tepotzotlán c ontiene siglos de  hi storia. L os 

asentamientos prehispánicos y su ubicación geografía lo convirtieron en un punto 

relevante de enc uentros. Antes de  l a l legada de l os es pañoles en el t erritorio 

habitaron pueblos c omo l os O tomíes y  l os C hichimecas, asimismo el  lugar se 

convirtió en punt o de  c olonización y  e vangelización dur ante l a N ueva E spaña, 

época en la que también formó parte de una ruta importante para el comercio así 

como la transportación de plata que era extraída de las minas de Zacatecas hacia 
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la Ciudad de México24, por lo que recibe su nombre como “Camino de la Plata” el 

cual t iene declaratoria de patrimonio de la humanidad como itinerario cultural por 

parte de la UNESCO desde 201025. Tal historicidad dota de cultura y tradición al 

pueblo de Tepotzotlán y  es  el  marco en el  que desarrolló la construcción del  ex 

Colegio Jesuita, por lo que actualmente es el MNV.  

 

HORIZONTE PREHISPÁNICO 

Los ot omíes fueron l os pobl adores más ant iguos d el t erritorio has ta el 

establecimiento de la cultura teotihuacana en el periodo clásico de 100 a 700 d.C. 

Posteriormente al  dec live de l os t eotihuacanos s e es tableció e n el  t erritorio l a 

cultura t olteca, hasta q ue s ucumbió en el  a ño de 10 31 d e nues tra er a. T ras e l 

abandono t olteca l legaron l os c hichimecas l iderados por  “ Xólotl” q uienes 

prontamente apr endieron nu evas c ostumbres y  per feccionaron s us s istemas de 

política, s ociedad y  r eligión. A sí el  R ey c hichimeca Q uinatzin I II es tableció el 

señorío de Tepotzotlán en 1460. (INAH, 1981: 8) 

La historia prehispánica de Tepotzotlán culmina con la llegada de los españoles el 

3 de julio de 1520 siendo gobernador “Macuilxochitzin” (INAH, 1981: 9) 

 

LLEGADA Y RECIBIMIENTO DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS 

Cuautitlán (municipio q ue c olinda c on Tepotzotlán) fue un o d e l os pr imeros 

pueblos do nde padres f ranciscanos predicaron el  c ristianismo. C onstruyeron al lí 

un c onvento q ue s irvió de p unto de partida para l a evangelización de t oda l a 

comarca incluido el poblado de Tepotzotlán (INAH, 1981: 8). 

                                                           
24 Estado de México, Camino Real de Tierra Adentro, Gobierno del Estado de México. Disponible en línea en: 
http://turismo.edomex.gob.mx/turismo/htm/html/camino-real.html  
última fecha de consulta el 3 de febrero de 2015 
25 UNESCO, Camino Real de Tierra Adentro. Disponible en línea en: http://whc.unesco.org/es/list/1351  
Última fecha de consulta el 3 de febrero de 2015 
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Antes de c oncluir l a s egunda m itad del siglo X VI, f ranciscanos, do minicos y 

agustinos se habían esparcido por el territorio del  valle de Oaxaca, Michoacán y 

gran par te del  c entro de M éxico tomando pos esión de las jurisdicciones 

eclesiásticas.  

Cuando los jesuitas llegaron en 1572 se encontraron con el centro de México y las 

regiones inmediatas ya debidamente ocupadas por  los religiosos que les habían 

precedido ( De G ante, 1958:  13). Las c uestiones j urisdiccionales de l as de más 

compañías evangelizadoras llevaron a la Compañía de Jesús a ser considerados 

como intrusos (De gante, 1958: 14-15). 

Aunque los jesuitas comenzaron a evangelizar en condiciones de pobreza, mucha 

gente no ble de l a c iudad se dedicó a ben eficiar a l a C ompañía de J esús p ara 

mitigar la miseria en la que se encontraban y, a medida que las personas acudían, 

la necesidad de los padres por tener una iglesia fue en aumento. En 1574 el Dr. 

Francisco R odríguez S antos d edicó gran p arte d e s u fortuna a l a fundación del 

Colegio de S anta María de T odos Santos, siendo las p rimeras acciones con las 

que la Compañía de Jesús se estableció como una de las más importantes de la 

Nueva España (De Gante, 1958: 16-18).  

 

ARRIBO DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS A TEPOTZOTLÁN  

Los jesuitas en frentaban un pr oblema: la i nstrucción r eligiosa se c oncentraba 

exclusivamente en los españoles y los indígenas que entendían el castellano.  

Con la preocupación y la misión de evangelizar a los indígenas que aún hablaban 

sólo l as l enguas nativas, los padres j esuitas f undaron un pequeño seminario en 

Huixquilucan. Los  j esuitas s e em peñaron en el  es tudio del  ot omí t anto q ue 

lograron hac er una gramática del  i dioma y  f ormar un  diccionario, q ue s irvió 

después a muchos de los padres misioneros (De Gante, 1958: 23). 

Tan sólo unos meses después de l a fundación del seminario de H uixquilucan, el 

arzobispo Pedro Moya de C ontreras sugirió al  provincial de l a orden jesuita que, 
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tras l a muerte de l c ura as ignado e n Tepotzotlán el s eminario s e moviera a és e 

lugar.  

Tras l a a probación del c lero para q ue l os pa dres j esuitas pudieran predicar y  

evangelizar a l os indígenas que habitaban en Tepotzotlán y sumado su esfuerzo 

por aprender la lengua otomí y náhuatl tuvieron un acogimiento bueno por parte de 

la pobl ación, q uienes c ada v ez es taban m ás i nteresados en aprender de l a 

Compañía. Se hizo evidente la necesidad de construir un espacio dedicado para 

estos fines, l o q ue f ue apoy ado p or l a bue na obr a d el G obernador D on M artín 

Maldonado (INAH, 19 64: 11)  y s e f undó as í el  pr imer c olegio destinado a l a 

enseñanza de l os ni ños. M omento q ue dar á i nicio al  aug e de l a C ompañía de  

Jesús en Tepotzotlán. 

 

5.3.- El antiguo colegio Jesuita  

El apoy o de D on M artín M aldonado fue un pi lar par a el  c omienzo de l a 

construcción del ex Colegio Jesuita de Tepotzotlán.  

Con el  Colegio de S an M artín se in icia la  construcción del complejo d e 

Tepotzotlán, este colegio estaba dedicado a l a ens eñanza d e l as l enguas 

indígenas. S e c omenzó l a obr a del  s eminario de l enguas en el  año de 15 84, 

probablemente en el solar donde es tá ahora el M NV. La  ed ificación del  Colegio 

como la conocemos en la actualidad se inicio a f ines del s iglo XVI (INAH, 1981: 

13). 

El el emento q ue más s obresale en Tepotzotlán es l a I glesia de  S an F rancisco 

Javier c onstruida e ntre 167 0-1682, icono en l a ac tualidad del m unicipio d e 

Tepotzotlán, aunque la fachada fue un agregado posterior al  plano general de la 

construcción de la iglesia.  
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EXPULSIÓN DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS/ABANDONO DEL COLEGIO DE TEPOTZOTLÁN 

Aunque l a C ompañía c onstruyó el  C olegio c on mucho apoyo d el po blado de 

Tepotzotlán la construcción tardó varios años y los jesuitas no pudieron gozar por 

mucho tiempo del Colegio pues en 1767 tuvieron que abandonar Tepotzotlán pues 

el 25 de j unio de ese mismo año s e dio a c onocer el decreto de Carlos III por el 

cual se les ordenaba abandonar territorio de la Nueva España (De Gante, 1958: 

80). 

Los j esuitas a bandonaron l os edificios q ue di sponían e n l a N ueva E spaña y  

aunque r egresaron en 18 85 a Tepotzotlán, nu nca s e r ecobró el esplendor q ue 

tuvieron durante los siglos XVII y XVIII (INAH, 1981: 12).  

Línea cronológica de la construcción del Colegio y estancia de los jesuitas en 

Tepotzotlán 

Año  Acontecimiento  

1584.  
 

Se inician l as labores del  C olegio de San 

Martín donde los niños indígenas, hijos de 

caciques pr incipalmente apr endieron 

religión, l ectura, es critura, c anto, y  e l u so 

de instrumentos musicales 

 

1606.  
 

Gracias al  apoy o de D on P edro R uíz de  

Ahumada s e i nicia l a c onstrucción de l os 

Colegios para conformarse la edificación a 

como la conocemos en la actualidad 
 

1670-1682.  
 

Edificación de l a iglesia de S an Fr ancisco 

Javier 

 

1690.  
 

Construcción del  pat io y  c laustro de l os 

Naranjos, y áreas de cocinas 

 

1733.  Construcción de l a C apilla de  Loreto y  
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 Camarín de la Virgen 

 

1750-1758.  
 

Retablos de l a I glesia de S an Fr ancisco 

Javier, c onsiderados ac tualmente uno d e 

los conjuntos más importantes del  bar roco 

estípite o churrigueresco 

 

1767.  
 

Expulsión de l os j esuitas de l os dominios 

españoles 

1777. Ocupación del edificio por el “Real Colegio 

Seminario de Instrucción, Retiro Voluntario 

y Corrección para el Clero Secular” 

 

1885. Un g rupo de j esuitas i nicia es tudio de  

lenguas clásicas y cursos de filosofía  

Regreso de los jesuitas al territorio de 

Tepotzotlán 

1914. Desalojo de finitivo de l os C olegios de  

Tepotzotlán 

 

Elaboración propia con base a INAH: 1981 

 

5.4.- Formación del Museo Nacional del Virreinato 

Desde la expulsión de los jesuitas en 1767 ordenada por el rey de España Calos 

III y obedecida en lo que hoy es México por el Virrey de l a Nueva España Carlos 

Francisco de C roix, el ex Colegio Jesuita, hoy MNV, at ravesó por  una época de 

abandono.  

En 1776 Don Alonso Núñez de Haro y Peralta, arzobispo y virrey, solicitó del rey el 

permiso d e c rear en  T epotzotlán u n s eminario. Habiéndoselo c oncedido p or 

cédula real del 28 de marzo de 1777, el arzobispo expidió el 18 de diciembre del 

mismo año las c onstituciones de l a nueva i nstitución, d enominándolo “ Real 
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Colegio S eminario d e I nstrucción, R etiro V oluntario y  C orrección par a el  C lero 

Secular de l a D iócesis”. E l ex  C olegio N oviciado de T epotzotlán i ba a s ervir 

también c omo l ugar d e c orrección par a l os c lérigos c astigados y  c omo c olegio 

para l a i nstrucción d e aq uéllos q ue s alían reprobados e n l os ex ámenes de l os 

seminarios c onciliares o q ue en al guna forma h abían p uesto de  m anifiesto u na 

falta notoria de conocimientos (De G ante, 1958: 90). Este Colegio no operó po r 

muchos añ os y  e l edificio f ue nuevamente abandonado y  per maneció as í q uizá 

durante la primera mitad del siglo XIX (INAH: 1981, 34) 

Es hasta el gobierno de Benito Juárez que el edificio fue declarado propiedad de la 

nación. En 1877 se gestó la idea de constituir una peni tenciaria en el edificio, por 

lo que se planteó el proyecto de la cárcel nacional, sin embargo el general Porfirio 

Díaz se mostró renuente a la posibilidad y descartó el proyecto (INAH, 1981: 34).  

Cerca de 1885, los jesuitas volvieron a ocupar el predio, destinándolo a su antiguo 

uso y funcionó como colegio hasta 1914 cuando el general Francisco Coss ordenó 

su expulsión d el i nmueble ( INAH, 1 996: 13) . Finalmente el  i nmueble fue 

nacionalizado por la Suprema Corte de justicia de la Nación en 1933.  

 

PRIMERAS RESTAURACIONES  

Durante l a úl tima es tancia j esuita en Tepotzotlán, en tre 1885 y  1914, se l levó a 

cabo la primera intervención en el inmueble con la finalidad de ser conservado. El 

inmueble recibió en el  año d e 1933 declaratoria como Monumento H istórico26 lo 

                                                           
26 El 30 de enero se promulga la 1ª ley posrevolucionaria de protección al patrimonio cultural. Se crea el 
Departamento de Monumentos Artísticos, Arqueológicos e Históricos de la Secretaría de Educación Pública, 
con la función de catalogar y proteger los monumentos y los lugares de belleza natural de propiedad 
nacional o sujetos a la jurisdicción del gobierno federal, así como los monumentos ubicados en el distrito y 
territorios federales; los museos y galerías quedan adscritos a dicho departamento. 
La Inspección de Monumentos Artísticos elabora dictamen previo a la Declaratoria de Monumento Histórico 
del ex colegio de Tepotzotlán, emitido el 2 de febrero de 1933, documento firmado por el secretario de 
Educación, Narciso Bassols. El inmueble queda bajo el régimen de la Ley de Protección y Conservación de 
Monumentos y Bellezas Naturales, del 30 de enero de 1930. 
Fuente: Cronología del Sitio, del Monumento Histórico y del Museo Nacional del Virreinato disponible en 
línea en: 
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que s ignificó un i mportante av ance para su c onservación ( INAH, 1996 : 23) , 

entrando en reglamento de la Ley de Protección y Conservación de Monumentos y 

Bellezas Naturales.  

Entre 1 950 y  1962 l a ent onces D irección d e M onumentos C oloniales apr obó y  

ejecutó trabajos de m antenimiento básicos, ya que al gunas á reas r equerían 

atención urgente y reparaciones, principalmente las cubiertas, vigas y bóvedas. De 

igual m anera fue o bjeto de a daptaciones c omo el  ac ondicionamiento d e 

instalación eléctrica (INAH, 1996: 23).  

Por acuerdo del presidente Adolfo López Mateos, el ex Colegiado de Tepotzotlán 

pasa a depender del INAH, m ismo que a t ravés de l a di rección de Monumentos 

Coloniales i nicia obr as de r estauración y  c onservación en 19 61, co n v istas a 

adaptar los espacios al uso de museo, siguiendo las normas en conceptos como 

liberación de ag regados y elementos e n mal es tado, i ntegración de elementos 

liberados o faltantes y reforzamiento de estructuras27(INAH, 1996: 23).  

 

HACIA EL MUSEO NACIONAL DEL VIRREINATO 

El s ecretario de E ducación P ública, J aime Torres B odet, pr esentó en 19 60 un 

amplio programa educativo que contemplaba la erección de una red de museos, 

considerándolos c omo v ehículos f undamentales p ara el  fortalecimiento de la 

conciencia n acional. En ese m ismo año  e l p residente A dolfo López M ateos 

decretó la creación del MNV en el ex Colegiado de Tepotzotlán, con el propósito 

de exponer diversos as pectos de l a c ultura n ovohispana, además d e pr oteger, 

preservar y dar a conocer la herencia de esta importante época28. 

                                                                                                                                                                                 
http://www.munavi.inah.gob.mx:8080/mnvski/b_excolegioSnFrancisco/a_cronologia/a_sigloXX1963.html 
última fecha de consulta el 5 de junio de 2014 
27 MNV, Cronología del Sitio, del Monumento Histórico y del Museo Nacional del Virreinato. Disponible en 
línea en http://www.munavi.inah.gob.mx:8080/mnvski/b_excolegioSnFrancisco/a_excolegioFr.html Última 
fecha de consulta el 5 de junio de 2014 
28 MNV, Cronología del Sitio, del Monumento Histórico y del Museo Nacional del Virreinato. Disponible en 
línea en: http://www.munavi.inah.gob.mx:8080/mnvski/b_excolegioSnFrancisco/a_excolegioFr.html Última 
fecha de consulta el 5 de junio de 2014 

http://www.munavi.inah.gob.mx:8080/mnvski/b_excolegioSnFrancisco/a_cronologia/a_sigloXX1963.html
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Los t rabajos de r econstrucción arquitectónica del  ex  C olegio de Tepotzotlán 

comprendieron la recuperación del edificio y la adaptación para su nuevo uso, sin 

embargo l a di mensión del  edi ficio i mpidió una t otal i ntervención, q uedando 

algunas p artes p endientes (INAH, 1 996: 23) . Las obr as terminaron c uatro a ños 

después, en 1964 año de su inauguración. 

 

INAUGURACIÓN DEL MUSEO NACIONAL DEL VIRREINATO: PRIMEROS OBJETIVOS 

En j unio de 1963 s e i nicia el  pr oyecto p ara l a c reación del MNV, a  c argo de 

especialistas en las áreas de arquitectura, historia, historia del arte y restauración. 

Se definen como temas de la exposición (que ocuparán 28 salas) los siguientes: 1) 

historia del colegio de Tepotzotlán, 2) imagen de l a Nueva España, 3) exposición 

de pintura, escultura y arquitectura, 4) exposición de ar tes decorativas, 5) galería 

de p ersonajes, 6) colección de ar maduras y 7) ex posiciones t emporales ( INAH, 

1964, 1-4). 

Ya que el  MNV ocupa una parte central del poblado de Tepotzotlán, uno de los 

objetivos principales en la conformación del MNV era que además de ex poner la 

historia de carácter nacional expusiera la historia y vida cotidiana del pueblo, por lo 

que se le ha considerado al mismo tiempo como museo de sitio.  

El 19 de s eptiembre de 1964 fue i naugurado el  MNV (Ma quivar, 1994 : 36)  ac to 

presidido por el presidente de la Republica. Los discursos estuvieron a cargo de 

Eusebio D ávalos H urtado, D irector G eneral del  I NAH y  F rancisco de l a M aza, 

reconocido especialista en historia del arte colonial.  

Las tareas l levadas a c abo por el  MNV, han tratado de cumplir con los objetivos 

encomendados p or el  INAH: la  conservación, l a i nvestigación y  la di fusión de l 

patrimonio que custodia. Sin embargo, los retos son muchos aún y el interés por 

sacarlos es aún mayor, de a hí que el Museo se haya mostrado a lo largo de s us 

años en función de dar respuesta a las necesidades de l a comunidad (Maquivar, 

1994: 3). 
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5.5.- Declaratorias del Museo Nacional del Virreinato 

Las d eclaratorias s on un i mportarte pr onunciamiento para l a s alvaguarda del  

patrimonio cultural de l as que se valen l as i nstituciones. Aunque l legan a ex istir 

algunas controversias respecto a éstas, por la relación que se establece con las 

comunidades, las declaratorias del patrimonio cultural involucran consideraciones 

sobre f ormas de pr otección y difusión, por  lo que resulta un i mportante pu nto a 

analizar.  

El MNV tiene las siguientes declaratorias: 

Declaratorias del ex Colegio Jesuita San Francisco Javier, Tepotzotlán 

Año Declaratoria Especificaciones 

1933 Propiedad de la Nación  Por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación 

1933 Monumento Histórico  Bajo el régimen de la Ley 

de Protección y 

Conservación de 

Monumentos y Bellezas 

Naturales 

1964 Museo Nacional del 

Virreinato 

Por mandato oficial del 

presidente de la República 

Adolfo López Mateos  

2010 Patrimonio Cultural de la 

Humanidad 

Por la UNESCO en la 

categoría de “Itinerario 

Cultural” como parte de la 

“Ruta de plata” o “Camino 

Real de Tierra Adentro” 

Fuente: Elaboración propia 

Con estas declaratorias el ex Colegio Jesuita ha tenido acciones de salvaguarda. 

Un claro ejemplo, es la declaratoria de 1933, ya que antes de ella (como vimos en 

los apartados anteriores) el ex Colegio tenía usos diferentes e incluso tuvo épocas 

de abandonó en las que el deterioro fue inminente. 
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Desde q ue el e x C olegio J esuita funciona como MNV es  u n es pacio a bierto al 

público y  t iene objetivos de  difusión de l a hi storia nov ohispana. C omo M useo 

también lo ocupa la conservación del acervo que integra su patrimonio y es lugar 

también para la investigación.  

Al s er c onsiderado patrimonio d e l a h umanidad, el M NV r ealza s u no mbre. L a 

declararía ha permitido su difusión temática: como parte del “Camino de l a Plata” 

es parte de recorridos especiales, y figura junto a otros atractivos turísticos. 

 

5.6.- Funciones del Museo Nacional del Virreinato 

La función d el M NV es  c ontener y di fundir la hi storia del  per iodo de l a N ueva 

España, p or l o q ue s e ha n definido como exposiciones p ermanentes las 

siguientes: 

Exposiciones del MNV 

El México colonial/virreinal  

 

Dedicada a pr esentar las c aracterísticas 

más s obresalientes de la hi storia c olonial 

en M éxico, c on obj etos q ue i ncluyen 

pintura, escultura, orfebrería y cerámica. 

Muestra los antecedentes de la conquista 

en 1521 y has ta el  m ovimiento i nsurgente 

en 1810 

La conquista  

 

Las s alas m uestran l os hec hos q ue 

precedieron a l a C onquista de M éxico. 

Piezas pr ehispánicas ex ponen 

características de l as c ivilizaciones de 

Mesoamérica y  de los g rupos que 

conformaron el árido norte 

Primera sociedad virreinal  Exposición de las principales 

características que permearon la vida de la 

primera sociedad novohispana después de 

la conquista militar 
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Pinturas borbónicas  Pinturas, m obiliario y  do cumentos gráficos 

exponen l as c onsecuencias de l as 

reformas i mpuestas du rante el reinado de 

los Borbones 

Monjas c oronadas: vida c onventual 

femenina  

Se abor da l a v ida de l as m ujeres que 

ingresaron a diversos conventos durante el 

periodo virreinal a través de pinturas 

Artes y oficios de la Nueva España  

 

Se ex hiben obr as r ealizadas por  her reros, 

carpinteros, bor dadores, pi ntores, 

doradores, loceros, impresores, es cultores 

y entalladores 

Fuente: Elaboración propia con apoyo de la página web oficial del MNV: 

virreinato.inah.gob 

Para c umplir l a función d e di fundir l a c ultura nov ohispana, el  M NV s e 

complementa y ofrece espacio para exposiciones temporales. 

Como p arte de l os s ervicios que of rece e l MNV encontramos l os pr ogramas 

académicos anuales. El programa de cada año presenta una temática relacionada 

con l a v ida, ens eñanza, ar tes, ar quitectura etcétera, q ue s e v ivían dur ante l a 

época virreinal.  

Asimismo, se of recen actividades, que el MNV brinda a sus usuarios y al público 

en general con la programación de eventos especiales y eventos culturales como 

conciertos y ponencias. Estos eventos son los más difundidos en las carteleras del 

MNV pues se presentan como medios propios de difusión del periodo virreinal, un 

ejemplo de el lo s on l os c onciertos de ór gano q ue s urgen de l a l abor d e 

investigación y presentación del órgano del MNV29. 

El MNV también es un espacio para la investigación, como lo ha sido del órgano, 

de l as pi nturas e i ncluso de l os l ibros de coro ant iguos, q ue t ambién han s ido 

restaurados.  

  
                                                           
29 Entrevista con Adriana Vázquez, jefa del departamento de Difusión del MNV el 27 de noviembre de 2014  



83 
 

SERVICIOS DEL MUSEO NACIONAL DEL VIRREINATO 

El MNV cuenta con los siguientes servicios al público: 

Módulo de información que proporciona información sobre la historia del lugar, las 

exposiciones y los servicios al público. 

Biblioteca Antigua con colección de libros provenientes de los antiguos fondos de 

las órdenes jesuíticas y dominicas. 

Biblioteca de C onsulta que cuenta c on l ibros de t emas d e filosofía, r eligión, 

educación, comercio, arquitectura, escultura, pintura, g rabado, hi storia v irreinal y  

arte barroco30. 

 

5.7.- Difusión del Museo Nacional del Virreinato 

Los recursos de los que dispone el MNV, tanto económicos como intelectuales son 

mayores a otros museos como los regionales y de sitio, dada su categoría de MN. 

El M NV di spone de  dos  dep artamentos pr incipales q ue s e e ncargan de s u 

difusión. Propiamente el departamento de Difusión y el departamento de Atención 

a Medios. 

La l icenciada A driana V ázquez Lobat o es l a ac tual Jefa de l departamento de 

Difusión del M NV, q uien c omentó par a es ta i nvestigación31 que l as pr incipales 

funciones del ár ea es l a or ganización d e l os ev entos c ulturales q ue el  M useo 

presentará, preparar la cartelera y difundirla a t ravés de la elaboración de medios 

impresos como carteles y medios electrónicos y en las redes sociales. Para ello el 

departamento también realiza la gestión de los eventos como conciertos, talleres y 

representaciones que servirán propiamente como medio de di fusión de l a cultura 

novohispana.  

El departamento de Difusión cultural colabora muy de c erca con el departamento 

de A tención a M edios, di rigido ac tualmente por  l a l icenciada C ristina G utiérrez 

                                                           
30 Tomados de la página oficial del MNV www.virreinato.inah.gob.mx 
31 Entrevista realizada el 27 de Noviembre de 2014  
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Colín. Este departamento se dedica principalmente a moderar la relación con los 

medios masivos de comunicación como radio y televisión. Así, si un medio solicita 

el per miso p ara g rabar una c ápsula p ara un pr ograma de t elevisión es  es te 

departamento el  enc argado de dar  s eguimiento a l a s olicitud y  c ontrolar l a 

información que es difundida. 

Asimismo, l a l icenciada G utiérrez Colín y l os c olaboradores del de partamento 

tienen como función difundir la información de los eventos culturales en los medios 

con los que han tenido acuerdos. Esta relación con los medios de comunicación 

masiva pues la difusión del Museo y sus actividades (además de lo destinado a la 

impresión d e c arteles) no c uenta c on un  presupuesto as ignado, por  l o q ue l a 

contribución de radio y televisión es imprescindible. 

Esta s ituación c onfirma l o ex puesto e n los c apítulos anteriores c uando 

apuntábamos q ue l a Difusión es u na t area r elegada. C omo y a s e di jo, el  M NV 

cuenta con recursos asignados de forma institucional y que suelen ser mayores a 

otros museos, por lo que cuenta con presupuesto para la di fusión. S in embargo, 

este pr esupuesto c ontempla l os c ostos d e i mpresión de c arteles y f olletos q ue, 

como se expuso también, están limitados a información de horarios y fechas.  

Las labores de Difusión que van más allá de los carteles, son eventos culturales y 

la di fusión e n medios m asivos, l as c uales tienen q ue s er g estionadas m uchas 

veces, par a q ue s e realicen por  c onvenios y  as í no nec esitar de r ecursos 

económicos. A fortunadamente el  M NV c uenta c on p ersonal de dicado a es tas 

tareas. 

De i gual m anera l os es pacios g ratuitos son i ndispensables, por l o q ue l a 

administración de Facebook y Twitter es fundamental como medio de difusión; el 

departamento de Medios es el encargado de esta tarea.  

Como parte de la Difusión externa el MNV se vale de los carteles, eventualmente 

de l os m edios m asivos, y  de I nternet, t anto en r edes s ociales c omo s u pág ina 

oficial. Co mo Dif usión i nterna, s ólo l os e ventos es peciales c omo actividades 

académicas y algunos conciertos han tenido lugar. 
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De ac uerdo a l as disciplinas q ue des arrollamos en el  c apítulo 2 de es ta t esis, 

consideramos que el MNV dentro de la publicidad la producción de carteles y los 

spots de r adio y  T V, pu es e n es tos medios s e hac e pr omoción d el M NV, s e 

anuncian eventos, horarios, fechas.  

Los medios de divulgación orientados en las publicaciones editoriales. Únicamente 

como m edio de ani mación se enc uentran las ac tividades culturales, 

representaciones t eatrales q ue es porádicamente s e r ealizan y  c onciertos del 

órgano. Estos eventos son una forma de ac tivación y forman parte de estrategias 

de difusión que interactúan con el público.  

Como medios de i nterpretación están l as c édulas, no obstante l a i nvestigación 

demostró que existe un bajo nivel de lectura y comprensión de estos medios.  

En l os a partados q ue c ontinúan s e des criben l os r ecursos y  medios e n q ue se 

difunde el MNV. 

 

5.7.1.- Estrategias de c omunicación y r ecursos para l a di fusión d el M useo 

Nacional del Virreinato 

La relación interdepartamental está presente en la gestión del MNV, las tareas de 

los departamentos son complementadas entre sí32. La elaboración de los carteles 

de actividades requiere la intervención del departamento de Difusión, quienes se 

comunican con el área de Diseño y otras, como las áreas administrativas. De igual 

manera se relacionan con el departamento de Medios quienes expanden aún más 

la información del MNV a través de la radio, TV, y en Internet.  

Los presupuestos as ignados en general no cubren l a realización de l os eventos 

especiales del MNV, así como la difusión del propio Museo por lo que la estrategia 

ha sido la cooperación con los diferentes medios que brindan espacios gratuitos, 

la búsqueda de patrocinios para el apoyo de eventos especiales como lo ha s ido 

                                                           
32 Ver entrevistas: Departamento de difusión y de Atención a Medios del MNV en los anexos 
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Jugos del  V alle S .A.P.I. d e C .V. y  G rupo L ALA S .A., as í c omo l a par ticipación 

voluntaria de músicos y cantantes33. 

Razones por  l as q ue s e ha l ogrado es tructurar es trategias de di fusión e n 

diferentes medios como los que a continuación de describen: 

 

5.7.1.1.- Radio y televisión en el Museo Nacional del Virreinato 

El MNV ha tenido presencia en los pr incipales medios masivos de comunicación 

como televisión y radio, sobre todo a nivel local en televisoras que han elaborado 

breves cápsulas informativas para ser transmitidas en los municipios colindantes a 

Tepotzotlán como Izcalli y Tultitlan. 

Televisión mexiquense (transmitida en el canal 34) tiene presencia en el Estado de 

México y en el  Distrito Federal en el resto de república se transmite por medio de 

servicio par ticular de  t elevisión por  antena o  c able, es  l a televisora que más ha 

puesto i nterés en mostrar el  M NV dada l a nat uraleza y  pr esencia es tatal. 

Televisión M exiquense t iene pr esencia en  r adio p or l o q ue durante l os c ortes 

comerciales o informativos las cápsulas sobre el Museo han estado presentes. 

Canal 11 del IPN por su perfil cultural ha elaborado cápsulas informativas y usado 

el MNV como locación para la filmación de algunos programas. De igual manera 

se han hecho menciones en canal 22 de CONACULTA.  

Con el progreso tecnológico de la televisión se ha expandido el número de canales 

a través de transmisiones digitales. En este sentido, los canales de corte cultural 

también s e h an a mpliado y  c on el lo l a D ifusión de museos, P ueblos M ágicos, 

Zonas y en general del patrimonio comienza a tener mayor presencia en televisión 

abierta.  

En la radio existen frecuencias como Radio UNAM y Radio Educación de la SEP-

CONACULTA, e misoras q ue han pr ocurado l a di fusión de  as pectos c ulturales y  

                                                           
33 Entrevistas a Adriana Vázquez y Cristina Gutiérrez el 27 de noviembre del 2014 
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artísticos.  

Estos son los medios de comunicación masiva referentes a l a cultura por  lo que 

dada su temática y objetivos de di fusión cultural, el  MNV ha t enido presencia en 

algunas ocasiones. 

 

5.7.1.2.- Impresos que utiliza el Museo Nacional del Virreinato 

La mayor pr esencia de  difusión está e n l os medios i mpresos, qu e c omo 

señalamos pertenece al nivel de la promoción. El Museo tiene destinado recursos 

económicos considerables para asegurar la existencia de carteles y folletos. 

Los carteles están dedicados a presentar la cartelera de las actividades culturales 

en per iodos por  l o g eneral de t res meses. E stos c arteles s on di stribuidos e n el  

pueblo c on al gunos l ocatarios como r estaurantes y  en al gunos otros l ugares d e 

interés cultural como la Casa de la Cultura y la biblioteca.  

Anteriormente l a di stribución de  l os c arteles t ambién s e h acía en  las líneas del  

metro, pero dejo de tener presencia hace unos 4 años34.  

Fuera del centro de Tepotzotlán la presencia de carteles es menor, pues en los al 

rededores s e o bservó q ue l os c arteles s e encuentran en mal estado, no están 

actualizados y no son recurrentes.  

Existen lugares donde el INAH tiene injerencia como las oficinas del CINAHEM en 

donde también hay carteles, pero su presencia y actualización no es continua. 

                                                           
34 Entrevista con Cristina Gutiérrez el 27 de noviembre de 2014  
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Imágenes: Carteles de las actividades del último trimestre del 2010 y cartel para talleres 

infantiles del verano del 2014 

Fuente: MNV 

Los folletos tienen un propósito muy similar al de los carteles, en ellos también se 

presenta la cartelera de las actividades del Museo. Sin embargo, la presencia de 

estos folletos s ólo s e v e en el i nterior del  M NV, en el m ódulo de información, 

aunque en realidad éste es muy escueto y en general no hay nadie que oriente o 

invite a t omar uno d e l os f olletos di sponibles. T ambién se obsequian pos tales y  

tarjetas pero éstas s e enc uentran en la m esa que c onforma di cho m ódulo y  en  

general pasan inadvertidas.  
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Imágenes: Trípticos encontrados en el módulo de información del MNV con los itinerarios 

del programa académico 2014 y las actividades culturales abril-junio del 2014 

Fuente: MNV 

El Museo también ha tenido presencia en distintas publicaciones. La SEP realizó 

una pu blicación t itulada: Museo Nacional del Virreinato: guía oficial, l a c ual 

contiene i nformación hi stórica s obre l a c onstitución del ex Co legio, la s 

exposiciones q ue s e enc uentran e n el  MNV, dat os de accesibilidad y  ot ros 

atractivos como Arcos del Sitio.  

CONACULTA a t ravés del INAH dedicó un número al MNV en la colección Guías 

de México y su patrimonio, titulado Museo Nacional del Virreinato y ex Colegio de 

Tepotzotlán: Guía México y su patrimonio, el cual contiene información igualmente 

histórica y descriptiva sobre las piezas que conforman la exposición permanente 

del MNV.  

En 2010 se reeditó y publicó el libro El ex Colegio Noviciado de TEPOTZOTLÁN 

actual Museo Nacional del Virreinato, escrito por  el  D r. A dalberto G arcía d e 

Mendoza en 193 6. P rimera p ublicación bilingüe al  es pañol e i nglés, c on 

información s obre l a vida en el  C olegio d urante el v irreinato en forma de  pr osa 

poética.  

María del  C onsuelo Maquivar, dur ante s u función c omo D irectora G eneral de l 

MNV dedicó grandes es fuerzos por  l a Difusión del  M useo, r ealizando 
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publicaciones c omo: El imaginario novohispano y su obra: Las esculturas de 

Tepotzotlán (1995) y  Memoria del coloquio de Tepotzotlán y la Nueva España 

(1994), publicación realizada desde las ponencias que se integraron en el coloquio 

del Museo dedicado a celebrar su 30 aniversario.  

Publicaciones relacionadas con el Museo Nacional del Virreinato y Tepotzotlán 

Documentos Autor Año 

Guía de Tepotzotlán Higinio Vázquez Santa Ana 1930 

El ex Colegio Noviciado de Tepotzotlán 

Actual Museo Nacional del Virreinato 

Abelardo García de Mendoza  1936 

Guía de Tepotzotlán  Ignacio Huertas 1940 

Tepotzotlán, Arte y Color en México Alexander Von Wuttenau 1956 

Tepotzotlán: Su historia y sus tesoros 

artísticos 

Pablo de Gante 1958 

Tepotzotlán Revista de Museos y Arte de 

México 

1961 

Guía oficial de Tepotzotlán Gonzalo Obregón/ INAH 1964 

Colegios de Tepotzotlán: Restauración y 

Museología  

INAH 1964 

Tepotzotlán Revista Artes de México  1965 

Nueva guía del Museo Nacional del 

Virreinato  

INAH 1967 

Tepotzotlán Guías de 

México/CONACULTA 

1975 

El convento de Tepotzotlán, Talleres 

gráficos del Museo Nacional de 

Arqueología,  Historia y Etnografía 

Rafael Heliodoro Valle 1975 

Memoria del Coloquio de Tepotzotlán María del Consuelo Maquivar  1994 

Tepotzotlán ayer y hoy; 30 Aniversario del 

Museo Nacional del Virreinato 

María del Consuelo 

Maquivar/INAH 

1995 

Museo Nacional del Virreinato, Tepotzotlán, 

La vida y obra en la Nueva España 

Miguel Fernández Félix 2004 

Fuente: Elaboración propia 
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Las 15 obras recapituladas en el cuadro anterior son muestra del esfuerzo por la 

elaboración editorial que, como vimos en el capítulo cuarto, ha sido un pilar en la 

difusión ejercida desde el I NAH y que es una f orma de di vulgación. E n l os 

proyectos de g uías y  mini guías el  MNV ha es tado presente obteniendo l ugar y  

recursos para difundirse.  

No obs tante, la investigación ha dev elado l a di ficultad par a acceder a di chas 

obras. La biblioteca del c entro d el m unicipio ( a un c ostado del MNV) no p osee 

ejemplares y tampoco hay copias disponibles de las guías en el Museo.  

Fuera de l as g uías del  M NV, los l ibros i nspirados en él, contienen un hi to m ás 

especializado, por lo que su alcance se encuentra en los públicos académicos o al 

menos interesados en los temas artísticos, históricos y/o religiosos.  

 

Imagen: Portada del libro Tepotzotlán ayer y hoy, 30 aniversario del Museo Nacional del 

Virreinato, coordinado por María del Consuelo Maquivar, editado en 1995 

Fuente: INAH 

 

5.7.1.3.- Medios digitales del Museo Nacional del Virreinato 

Los m edios digitales han marcado u n par teaguas para l a D ifusión. R epresenta 

medios con mayor movilidad y posibilidad de monitoreo, como el número de visitas 



92 
 

que recibe una página web y los temas más consultados en ella.  

Asimismo l os medios di gitales o frecen es pacios g ratuitos c omo blogs y r edes 

sociales, los cuales suelen ser menores en costo de generación y mantenimiento a 

diferencia del costo que implican los medios impresos.  

Internet así, se ha convertido en el medio más accesible y cercano a v arios t ipos 

de público. La red de Internet ha s ido de apoyo a ot ros medios como periódicos 

con l a g eneración d e s oportes multimedia. N o o bstante hay que r econocer q ue 

para al gunos sectores de l a sociedad, Internet no representa de lleno un medio 

accesible o incluso los i ntereses d e us o de este m edio están d eslindados de l 

interés informativo de lo histórico-cultural. 

La página web del Museo35 se presenta como el principal medio de información y 

difusión en Internet, ya que es la página electrónica oficial con la validez del INAH 

y CONACULTA. En ella se contiene desde información sobre la historia del pueblo 

de Tepotzotlán, los servicios, costos, horarios, exposiciones hasta un espacio de 

contacto para enviar opiniones y preguntas al Museo.  

 

Imagen: Inicio de la página oficial en Internet del MNV 

Fuente: MNV 

La presencia del MNV, aunque en menor medida y con información y referencias 

más acotadas, se encuentra en algunos blogs y en páginas electrónicas dedicadas 

                                                           
35 Véase: http://www.virreinato.inah.gob.mx 
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al t urismo c omo M éxico D esconocido36, en d onde s e m uestra pr incipalmente el  

pueblo de Tepotzotlán con su reconocimiento de Pueblo Mágico y declaratoria de 

la UNESCO. 

Páginas web de carácter gubernamental como www.soymexiquense.com, brindan 

espacio a l a cultura y a l os atractivos turísticos como son los sitios emblemáticos 

del Estado de México, por lo que el MNV tiene mención y ocupa un lugar central. 

Las redes sociales son un medio de difusión preponderante en Internet, e l MNV 

tiene cuentas tanto en Twitter y Facebook. También las cuentas oficiales del INAH 

dedican su espacio a la mención del MNV cuando hay acontecimientos relevantes 

como nuevas exposiciones o recientemente el cincuenta aniversario del Museo.  

 

5.7.2.- Eventos especiales como difusión de la cultura novohispana  

Como parte de la Difusión interna, que señalamos en el capítulo 2 se lleva a cabo 

en el  interior del  m useo, consideramos la i mplementación de l as ac tividades 

académicas d el M useo, pues ac tividades c omo c onciertos y  p onencias son un a 

forma en  l a q ue l os públicos pu eden acercarse al Museo de  una m anera m ás 

activa.  

De i gual m anera l os f estivales, como el  de música antigua y  t rova s on u na 

estrategia de acercamiento al  p úblico. Todo es to en f unción de d ar i nformación 

sobre l a c ultura novohispana, q ue es  el  ob jetivo d el M NV. Esto ayuda a q ue el  

acervo del patrimonio que se resguarda y expone en el Museo entre en contexto, o 

al menos una parte de él. Sin embargo, este t ipo de actividades requieren de un 

alto interés del público y no forman parte del recorrido del MNV.  

Estas estrategias de d ifusión son realizadas directamente por el MNV. Asimismo 

existen ot ras ac tividades que permiten la di fusión del MNV de m anera indirecta. 

Tales ac tividades s on em prendidas por el  pueblo d e Tepotzotlán, d ado q ue e l 

contexto de Pueblo Mágico ha generado que el gobierno y la comunidad fomenten 
                                                           
36 Mexico Desconocido es una revista de corte turístico cultural que tiene formato electrónico e impreso. La 
dirección web es www.mexicodesconocido.com.mx 
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la difusión de sus tradiciones y su patrimonio. 

 

5.8.- Difusión de Tepotzotlán, la comunidad 

Como vimos en el  capítulo 4, el turismo cultural sirve como medio de di fusión de 

los bienes/recursos patrimoniales y toda la gama de servicios que se br indan en 

las zonas donde se encuentran. 

En Tepotzotlán se h an r ealizado proyectos par a el  o frecimiento de pr oductos 

turísticos con e l a poyo del  M unicipio c omo ferias y  f estivales q ue t ambién 

representan un m edio de difusión q ue, au nque i ndirecto p ara el  MNV, s uponen 

que en el  m omento de l a v isita a l os ev entos, el r ecorrido pu eda s er 

complementado con el recorrido del MNV.  

 
Imagen: Postal de invitación al festival de cerveza artesanal Tepotzotlán 2014 

Fuente: Tepotzotlán, Pueblo Mágico 

El MNV se ha hecho participe de los festivales, como con la feria de gastronomía, 

la cual es anual y ofrece la degustación de platillos tradicionales. La feria se lleva a 

cabo en los alrededores de la plaza municipal, por lo que funciona como medio de 

difusión para el conocimiento del MNV y su labor.  

El pueblo dispone una oferta cultural variada, pues la participación del gobierno y 
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de l as empresas pr ivadas ha di spuesto el c entro de T epotzotlán como sede d e 

varios eventos, que sumado a la declaratoria de Pueblo Mágico atrae a v isitantes 

mayormente locales.  

La posición del MNV frente a la plaza municipal hace que la asistencia a este tipo 

de ferias y festivales signifique la posibilidad de su visita.  

 

5.8.1.- Tepotzotlán, Pueblo Mágico 

El pueblo de Tepotzotlán recibió el nombramiento de Pueblo Mágico en 2002, sólo 

un a ño des pués d e l a i nstitucionalización del P PM en  l a S ECTUR, el c ual s e 

deriva de l os pl anteamientos d el P lan N acional d e D esarrollo y el  P rograma 

Sectorial de Turismo.  

Fuente: Hoyos y Hernández, 2008: 10 

 

El pu eblo de  Tepotzotlán c uenta c on atractivos arquitectónicos c omo la pl aza 

municipal, el  m ercado y  el  m ismo ex C olegio J esuita, tradiciones c omo l as 

festividades en día de muertos en noviembre y las pastorelas en diciembre. En los 

alrededores se encuentran sitios emblemáticos como el ahuehuete de Lanzarote o 

los Arcos del Sitio que es una parte del acueducto construido a principios del siglo 

XVIII. En el  pueblo se cuentan leyendas, y  el desarrollo económico ha permitido 

que varios artesanos pongan a disposición variedad de productos culturales, por lo 

que l a o ferta y  dinámica c ultural l o c onstituyó como un pueblo apt o p ara el  

nombramiento en PPM. 

Marco de planeación Programa para el 

turismo/inicio 

Estado de 

México/municipio/ año de 

incorporación 

Plan Nacional de 

Desarrollo 2006-2012 

Programa Pueblos 

Mágicos, 2001 

Tepotzotlán, 2002  

Programa Sectorial de 

Turismo 2007-2012  
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La difusión del Pueblo Mágico de Tepotzotlán está conformada y mostrada desde 

la t radición de carteles con fotografías de l os l ugares más representativos de l a 

localidad, algunos con breves textos que invitan a l a as istencia a l l ugar. Se nos 

muestra como abanico del stock de actividades y lugares de interés turístico, muy 

transcendental en es ta línea está la p ágina web de T epotzotlán como P ueblo 

Mágico. 

 
Imagen: Portada de la página de Internet de Tepotzotlán Pueblo Mágico 

Fuente: tepotzotlanpueblomagico.org 

Sin embargo, 

[…] en el  2013 l a S ECTUR r ealizó una  evaluación de des empeño par a al gunos 

Pueblos Mágicos, incluido Tepotzotlán, y entre otras cosas, se determinó que es 

un destino con “poco aprovechamiento en materia turística del patrimonio cultural y 

natural de la localidad y cercanías” (p.366). Además, señala que cuenta con poca 

variedad de pr oductos turísticos, lo cual t rae como resultado el bajo promedio de 

horas y permanencia en el  lugar. Según FONATUR (2012) el tiempo promedio de 

estancia de los visitantes es de 2 a 4 horas (González, 2013: VI). 

Las a notaciones h echas por  G onzález en l a c ita a nterior, señalan el  g rado de 

insatisfacción por parte de los visitantes en el pueblo de Tepotzotlán. Los estudios 

que enmarca señalan la falta de aprovechamiento de los recursos turísticos, muy 

ligado a la desinformación de los mismos. En su investigación en el caso del MNV 

señala que las visitas nocturnas necesitan de difusión y de l a capacitación de los 

guías que las llevan a cabo (González, 2013: 150). 
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Con l o anterior, Tepotzotlán t iene potencial para consolidarse como un l ugar de 

interés turístico sobre saliente y así difundir y acercar la información cultural a los 

visitantes. Sin embargo, existe un desaprovechamiento de este potencial así como 

la falta de evaluaciones sobre las dinámicas del consumo cultural. 

Asimismo cabe señalar la falta de ev aluaciones y consideraciones del turismo en 

relación c on l a c omunidad l ocal d el pue blo de T epotzotlán. S i bi en a lgunos 

residentes ejercen sus of icios y  laboran dentro de l os l ineamientos del  PPM, no 

existen menciones sobre cómo la comunidad vive su patrimonio cultural dentro de 

su cotidianidad, así como de la relevancia de los valores que la población imprime 

al patrimonio. 

 

5.9.- De los actores no oficiales para la difusión del Museo Nacional del Virreinato  

Si bien hemos mencionado que las instituciones son las encargadas de la gestión 

de l as t areas s ustantivas r elacionadas al patrimonio c ultural, al obs ervar l as 

formas en que se hace la difusión del MNV, hemos dado cuenta que la comunidad 

sin tener necesariamente una relación con las instituciones.  

Así la Difusión no sólo corresponde a los actores institucionales. Existen muchos 

esfuerzos p or par te de l a s ociedad c ivil po r f omentar y  di fundir su p atrimonio 

cultural. A lgunos d e e llos han enc ontrado i ncluso en  este s entido una forma d e 

vida y un ingreso económico.  

Existen organizaciones de l a sociedad civil que laboran por preservar y hacer del 

conocimiento público el patrimonio y la cultura de su localidad. En Tepotzotlán, se 

encuentran grupos como “Jóvenes al rescate de l as tradiciones” quienes realizan 

eventos c omo obr as y  r epresentaciones en fechas i mportantes c omo es  l a 

Ofrenda Monumental del Día de Muertos, que es una fecha de gran afluencia en el 

pueblo.  
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Los sujetos que ejercen su trabajo relacionado con el patrimonio como vendedores 

formales e  i nformales, m úsicos y  ar tesanos, también representan una  f uente de 

información y Difusión sobre los atractivos y servicios brindados. 

Destacan en este sentido los guías turísticos, que en Tepotzotlán son pocos, y no 

forman parte oficial del personal del MNV sino que tienen que ofrecer sus servicios 

de forma independiente. El señor Ernesto Reyes López y la Maestra Martha son 

los g uías de t uristas q ue of recen s us s ervicios de i nterpretación des de hac ía 

varios años. 

Asimismo, g eneran s us pr opios m ateriales q ue s irven de di fusión t anto interna 
como externa del Museo y les sirve de fuente de ingresos. 

 

Imagen: Folletos puestos a la venta por Ernesto Reyes López, guía de turistas, en el 

exterior del MNV 

Fuente: Ernesto Reyes López 

 

5.10.- Estrategias de difusión del Museo Nacional del Virreinato por categoría 

Para ex poner de manera m ás s istemática l os c anales de di fusión del  M NV 

analizaremos l as es trategias apl icadas en los c uadros s iguientes, en el los s e 

exponen los objetivos de l os medios y  en dónde son encontrados, as í como los 
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alcances respecto a quiénes los reciben, y observaciones recabadas en diario de 

campo en los meses de octubre y noviembre de 2014. 

 
MEDIOS 

IMPRESOS 

Descripción 
general 
Función 
interna/exte
r-na 

Objetivos Medios en 
los que se 
realiza 

Discursos 
instituciona-
les 

Alcances Observacio-
nes 

Estrategia 
de  
difusión 1 

 

CARTELES DE 
ACTIVIDADES 
CULTURALES  

Difusión 
Externa 

Difundir la 
cartelera de 
las 
actividades 
culturales 

Fechas, 
horarios y 
presentacion
es a 
realizarse 

 

Carteles de 
papel 
dispuestos 
en 
restaurantes, 
locales y 
algunos 
puntos del 
pueblo de 
Tepotzotlán 

Cronograma 
de 
actividades y 
eventos que 
puedan 
cumplirse 
dentro de los 
parámetros 
de calidad y 
de recursos 
económicos 
disponibles 

Habitantes y 
visitantes del 
pueblo de 
Tepotzotlán  

Los carteles 
de 
actividades 
culturales 
están 
disponibles 
en algunos 
puntos del 
pueblo y 
dentro del 
Museo en 
lugares 
como en la 
entrada a los 
sanitarios 

La 
información 
contenida en 
ellos es 
mucha y las 
letras son 
pequeñas 
por lo que 
los visitantes 
no prestan el 
tiempo y 
disposición 
para conocer 
la 
programació
n  

Estrategia de 
difusión 2 

 
FOLLETOS  
 
Difusión 
Externa 

Funcionan 
como 
programa de 
mano para 
mostrar y 
difundir las 
actividades 
culturales  

Folletos, 
trípticos en 
papel 
dispuestos a 
la entrada 
del Museo  

Idénticas a 
los carteles   

Visitantes 
del MNV que 
se acercan a 
la mesa de 
atención  

Son muy 
pocos los 
folletos 
disponibles y 
la gente casi 
no los toma, 
no hay 
personal 
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constante 
que ofrezca 
y oriente 
sobre la 
información   

Estrategia de 
difusión 3 

 
POSTALES Y 
TARJETAS  
 
Difusión 
Externa 

Ofrecer un 
presente y 
un recuerdo 
con una 
imagen 
característic
a del Museo  

Tarjetas 
postales o 
tarjetas de 
recuerdo 
ofrecidas en 
la entrada 
del Museo  

Dar 
mensajes 
especifico 
como 
felicitaciones 
en el día del 
maestro y 
ofrecer una 
imagen 
representati-
va de los 
bienes del 
Museo  

Visitantes 
del MNV 

Pocas 
disponibles, 
no hay quien 
las entregue 
personal-
mente, los 
visitantes se 
sienten 
intimidados 
por el 
posible pago 
de las 
tarjetas 

Estrategia de 
difusión 4 

 
TARJETAS 
ADHERIBLES  
 
Difusión 
Externa 

Ser un 
medio de 
difusión 
constante 

Tarjetas 
adheribles y 
stikers que 
contienen el 
logo del  
Museo y 
páginas 
como You 
Tube  

Difundir los 
nombres y 
lugares de 
los espacios 
electrónicos 
del Museo  

Visitantes 
del MNV 

No están 
siempre a 
disposición, 
la gente se 
siente 
limitada a 
tomarlas por 
creer que 
serán 
cobradas 

Cuadro 1 de estrategias de difusión 

Fuente: Elaboración propia 

Los carteles no logran atraer la atención de los visitantes del pueblo y del MNV, el 

público con el que conectan es un público considerado como cautivo y que t iene 

intereses particulares en los eventos a realizarse en el MNV.  

Los t rípticos contienen l a misma i nformación q ue l os c arteles y t ienen c omo 

ventaja s er un i nstrumento d e di fusión q ue el  us uario p uede l levar a s u c asa y  

hacer consulta de é l constantemente. S in em bargo, no t ienen una b uena 

repartición. 

Cabe mencionar q ue l as ventajas q ue o frecen l as pos tales pueden incentivar la  

visita y propiciar la recomendación de un visitante a un p úblico potencial a t ravés 

de compartir estos medios impresos, pero la intimidación que el público tiene por 

el pos ible c obro d e éstas, está c ontinuamente presente, p or l o q ue s e r equiere 
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mayor capacitación de las estudiantes de servicio social que son las encargadas 

de atender el módulo de información. 

 
MEDIOS 

DIGITALES  
 

Descripción 

General  

Función 

interna/exte

r-na 

Objetivos Medios en 
los que se 
realiza 

Discursos 

instituciona-

les 

Alcances Observacio-

nes 

Estrategia 

de difusión 1 

 

PÁGINA 
OFICIAL DE L 
MUSEO 
NACIONAL 
DEL 
VIRREINATO 
 
Difusión 
Externa 

Ser el portal 
que 
contenga 
toda la 
información 
relacionada 
al Museo, 
servicios, 
costos, 
dirección, 
costos y 
horarios 

Páginas de 
Internet con 
soporte 
HTML 

Contiene la 
historia 
resumida del 
pueblo y del 
Museo  
 
Servicios y 
horarios 

Personas 
interesadas 
y con 
acceso a 
terminal 
electrónico e 
Internet  

La página 
cuenta con 
un número 
significativo 
de visitantes 
al año 
La sección 
de contacto 
no siempre 
está 
disponible   

Estrategia 
de difusión 2 

 
PÁGINAS DEL 
INAH QUE 
DESTINAN 
ESPACIO AL 
MUSEO 
NACIONAL 
DEL 
VIRREINATO 
 
RED DE 
MUSEOS DEL 
INAH 
 
Difusión 
Externa 

Destinar 
espacio al 
MNV y 
difundir sus 
funciones 
desde el 
INAH  

Páginas de 
Internet con 
soporte 
HTML 

INAH como 
custodio del 
patrimonio 
cultural 

Personas 
interesadas 
y con 
acceso a 
terminal 
electrónico e 
Internet 

Son muy 
ocasionales 
las 
menciones 
del MNV en 
estos 
espacios 
Dependen 
de si hay un 
evento de 
relevancia 

Estrategia 
de difusión 3 

 
REDES 
SOCIALES 
 
FACEBOOK 
TWITTER  
 
Difusión 
Externa 
 

Difundir en 
mensajes 
breves los 
acontecimie
n-tos, 
ofertas y 
eventos  

Páginas de 
Internet con 
soporte 
HTML 

Oferta de los 
eventos por 
acontecer y 
datos breves 
de índole 
artística o 
histórica del 
MNV 

Personas 
interesadas 
y con 
acceso a 
terminal 
electronico e 
Internet 

Facebook 
cuenta con 
13 580 “me 
gusta” y 
recibe en 
promedio 
200 visitas a 
la semana 
 
Twitter 
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Ocasionalm
ente 
Difusión 
Interna 

cuenta con 
aproximada
mente 5000 
seguidores37  

Estrategia 
de difusión 4 

 
PÁGINAS 
ALTERNATI-
VAS E 
INDEPENDIE-
TES  
 
BLOGS Y 
PÁGINAS DE 
INTERÉS 
TURÍSTICO 
 
Difusión 
externa e 
interna 
 

Difundir la 
oferta 
cultural del 
pueblo de 
Tepotzotlán 
y los 
servicios del 
MNV como 
sitio de 
interés 
turístico y 
cultural  

Páginas de 
Internet con 
soporte 
HTML 

Belleza del 
pueblo y 
reproducción 
de la 
información 
del Museo 
encontrada 
en las 
páginas 
oficiales  

Personas 
interesadas 
y con 
acceso a 
terminal 
electrónico e 
Internet 

La 
información 
suele ser la 
copiada y 
pegada de 
un medio a 
otro, sólo es 
reproducida  
 
Las páginas  
que brindan 
espacios 
para aportar 
opiniones 
como post 
desde FB 
casi no 
cuentan con 
participaci-
ón  

Cuadro 2 de estrategias de difusión  

Fuente: Elaboración propia 

Las pág inas d e I nternet s on u na al ternativa f undamental de di fusión, l a pág ina 

oficial del  M useo permite h acer ev aluaciones c uantitativas s obre el  núm ero d e 

ersona que la visita y cualitativa sobre los temas que son más consultados. Tiene 

un espacio de contacto para enviar comentarios y hacer consultas. Sin embargo, 

en el tiempo de esta investigación esta sección no se encontró disponible.  

Cabe m encionar q ue l as pág inas el ectrónicas s uponen u n m ayor ac ceso a l a 

información a los públicos, pero contiene limitantes, pues para ello se requiere de 

infraestructura como es  contar con computadora, t ableta o t eléfono i nteligente y  

acceso a I nternet. D e i gual m anera l as per sonas q ue v isitan l as pág inas 

relacionadas al  MNV pr esentan un interés es pecífico por  conocer aspectos de l 

MNV o del pueblo.  

                                                           
37 Cifras a diciembre de 2014 
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Las r edes s ociales y  blogs con ap ertura a c omentarios m uestran p oca 

participación, por  lo que no hay un a retroalimentación e ntre l os emisores y  l os 

receptores, q ue es  de  hec ho un pr oblema general en l os di ferentes c anales d e 

difusión y comunicación general del MNV con su público y con la comunidad de la 

que es parte.  

 

 
MEDIOS  
NO 

OFICIALES  

Descripción 
general 
Función 
interna/exte
r-na 

Objetivos Medios en 
los que se 
realiza 

Discursos 
instituciona-
les 

Alcances Observacio-
nes 

Estrategia 
de  
difusión 1 

 

FOLLETOS, 
CARTELES, 
TRÍPTICOS, 
CUADERNILLO
S 
INFORMATIVO
S VENDIDOS 
EN LAS 
INMEDIACION
ES DEL 
PUEBLO POR 
PERSONAS 
INDEPENDIEN
TES AL 
MUSEO 

Difusión 
interna 

Brindar 
apoyos 
informativos, 
resúmenes y 
mapas a los 
visitantes 
que 
dispongan 
visitar el 
Museo 

Ser una 
fuente de 
ingreso 
económico 
para sus 
vendedores 

Medios 
impresos en 
papel 
ofrecidos a 
unos metros 
de la entrada 
principal del 
Museo  

Se 
reproduce la 
información 
oficial  

Interesados 
en comprar 
los artículos  

La 
información 
es 
reproducida 
de las 
fuentes 
oficiales 
como libros 
del INAH  

Son 
generalment
e 
estudiantes 
los 
comprado-
res pues 
buscan 
sustento 
para sus 
tareas  

Cuadro 3 de estrategias de difusión  

Fuente: Elaboración propia 

Los cuadernillos de i nformación vendidos en las inmediaciones del MNV of recen 

información histórica y cultural y que es un resumen de la información presentada 

por el INAH en publicaciones como la guía del Museo. Estos cuadernillos pueden 

representar una forma más accesible para el público en g eneral, permite que los 
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usuarios que los compren lleven la información consigo y tengan una herramienta 

de consulta.  

Tiene como ventaja el acceso a la información entre familiares y amigos, así como 

el sustento en las escuelas. S in embargo, representan también un costo extra a  

los visitantes, que no siempre están dispuestos a pagar. El señor Ernesto Reyes 

comentó q ue l as v entas de s u m aterial s on baj as p orque l a g ente no es tá 

interesada e n adq uirir el  pr oducto, pagar por él  o q ue i ncluso l es par ece 

innecesario. 

 

MEDIOS  
DE 

CONTACTO 

PERSONAL  

Descripción 
general 
 
Función 
interna/exte
r-na 

Objetivos Medios en 
los que se 
realiza 

Discursos 
instituciona-
les 

Alcances Observacio-
nes 

Estrategia 
de  
difusión 1  

 

RECORRIDOS 
GUIADOS  

Difusión 
interna 

Servicios de 
interpretació
n para el 
recorrido del 
MNV  

Personas 
que ofrecen 
su servicio 
alrededor de 
la entrada 
del MNV 

Los guías no 
pertenecen 
al MNV pero 
tienen 
permiten su 
acceso al 
recinto  

Personas 
interesadas 
y con la 
disposición 
de escuchar, 
así como de 
tiempo y de 
recurso 
económicos 

Los guías 
relatan que 
son muy 
pocos los 
recorridos 
que dan, en 
promedio 3 o 
4 en el fin de 
semana 

Cuadro 4 de estrategias de difusión  

Los guías del MNV, que no forman parte del personal son dos. Estas personas no 

tienen una capacitación oficial dada por el MNV o por el INAH, sino que han tenido 

que realizar méritos y demostrar sus conocimientos sobre la historia del MNV y su 

acervo pat rimonial para que se les otorgara el  acceso como guías. No perciben 

ningún sueldo y se valen sólo de las propinas que los visitantes que solicitan sus 

servicios, les otorgan.  

En pl áticas di rectas c on l os g uías, durante l os f ines d e s emana q ue se realizó 

observación, se i nformó q ue el  núm ero d e r ecorridos q ue s e hacen s on m uy 

pocos, en promedio 2 o 3 por día.  
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Los v isitantes no s iempre es tán di spuestos a hac er un g asto e xtra al  c osto de 

entrada al  M useo pa ra l a obt ención de e ste t ipo de s ervicios, aún l os días 

domingos que la entrada es gratis, no se demuestra mucho interés por los guías, 

pues incluso hubo quienes rechazaron la oferta de los guías tajantemente.  

Conocemos l a pos tura de l as i nstituciones r especto l a t area d e l a di fusión, y  

hemos resumido en este capítulo los medios de difusión que implementa el MNV, 

así como los que existen de manera no oficial, pero que participan di rectamente 

en esta labor.  

Para c onocer las i ncidencias q ue t iene l a difusión en l os v isitantes al  M NV s e 

realizó un es tudio de públ ico or ientado a c onocer l a i nfluencia de l a di fusión en 

términos de as istencia y  valoración del  pa trimonio. En el  c apítulo s iguiente s e 

expone la forma en que se operó y los resultados obtenidos en dicho estudio de 

público. 
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Capítulo 6 

6.- El público como protagonista: los resultados 

 

6.1.- Sobre el método utilizado 

El presente trabajo de investigación se considera de tipo descriptivo porque busca 

documentar las opiniones y actitudes que tienen los visitantes del MNV. Se buscó 

también conocer el marco i nstitucional d e l a difusión, r azón por l o q ue s e 

mencionaron los planteamientos del INAH y la SECTUR en materia de difusión del 

patrimonio.  

Se realizó una revisión bibliográfica para identificar los principales lineamientos del 

“deber hacer” del  INAH, par a pr oceder a r ealizar un i nventario s obre l as 

estrategias de di fusión q ue apl ica el  M NV, en l as q ue s e enc ontraron t ambién 

formas de difusión para el Museo que no pertenecen a la Institución.  

Con métodos de  observación no p articipante en  l as i nmediaciones del  M NV así 

como en el  i nterior d e és te y  c on m onitoreo en l as p áginas de  I nternet s e di o 

cuenta d e l a p articipación del  público, as í como el  t ipo de i nformación q ue se 

brinda.  

Habiendo conocido los medios y la información que se proporciona en l a difusión 

del MNV se procedió a realizar un estudio de público, pues éstos permiten conocer 

la pos tura de l os v isitantes ante el M useo. L a i nformación obt enida en el los da 

paso a calificar el desempeño y el impacto de l os servicios y recursos de l os que 

se dispone (Schmilchuk, s/a).  

Asimismo, ofrecen disponibilidad para establecer un di álogo entre los visitantes y 

el Museo, para l a pl anificación de política cultural, y a q ue u na de l as l imitantes 

para es tablecer nex os ha s ido la falta de p articipación s ocial, y  f alta de 

infraestructura para la comunicación en el MNV propiciando que la comunicación 

entre el público y la institución a cargo del patrimonio cultural sea unidireccional y 
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no hay a r eciprocidad par a l a c onstrucción de c onocimiento y  l a t ransmisión d e 

valores. De igual manera se visibilizó la falta de i nterés de la sociedad por el uso 

de espacios como los museos, también se dio cuenta de la poca relación entre las 

instituciones culturales y la comunidad de la que forma parte el patrimonio. 

Este ejercicio de estudio de público se realizó de manera que permitiera reconocer 

el p erfil d e lo s v isitantes d el M NV, saber cuáles son los pr incipales medios de  

difusión que conocen, la importancia de tales medios para impulsar el deseo de 

asistir y cuestiones sobre el  nivel de i dentificación con el  patrimonio cultural y  e l 

uso de la información mostrada en el interior del Museo. 

Así, es ta i nvestigación es  de c orte c ualitativo, pues  es ta metodología per mite 

analizar l os datos de forma interpretativa y  contextualizarlos con el en tono en el  

que f ueron r ecabados y  dar  det alles r especto a l as ex periencias obt enidas 

(Hernández Sampieri, et al, 2007). 

Asimismo, l a metodología c ualitativa per mite q ue l os datos r ecabados s ean 

facultados p or l a ex periencia t anto del  i nvestigador c omo de l os s ujetos q ue 

participan. Por l o que l a s ignificación y  l as vivencias f orman parte i ndispensable 

del c ontexto. Esta i nvestigación ut iliza un m étodo mixto, pues  l a r ecolección de 

datos s e r ealizo c on enc uetas q ue asignaron u n v alor c uantitativo a c ada 

respuesta. S in e mbargo s e en fatiza en l a descripción d e l os da tos de m anera 

cualitativa, pu es l a observación y  l as ex periencias r ecabadas en pl áticas 

informales sustentan los valores obtenidos. 

Así, la observación no participante, la aplicación de las encuestas del estudio de 

público y las entrevistas a los funcionarios del MNV y el INAH fueron el trabajo de 

campo, en el  q ue en todo momento s e hi cieron a notaciones en forma de di ario 

para enriquecer los datos del estudio y las opiniones de los participantes. 

Para l os c uestionarios s e di señó e n pr imer m omento u na e ncuesta abi erta que 

permitiera q ue l os encuestados r espondieran de forma ex tensa y  que bus có 

conocer los medios por los que el  públ ico se enteró del MNV, la preponderancia 
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de es tos medios p ara as istir al  M useo y  l as i ncidencias d e l a di fusión y  s u 

experiencia en el MNV para la valoración del patrimonio. Este modelo de encuesta 

se aplicó de forma piloto sólo a 50 personas. 

Aunque la encuesta permitía un espacio para que los encuestados se expresaran, 

ésta requería de aproximadamente 15 minutos para su aplicación, teniendo como 

desventaja que los participantes a quienes se les inició la encuesta, les pareciera 

larga y  l os dat os ofrecidos fueran a presurados. Asimismo existió la no  

participación de los asistentes, por lo que se suspendió su aplicación.  

Tomando en c uenta l a nec esidad de u n i nstrumento q ue permitiera pr esentarse 

más l igero al público, se decidió formular cuestionarios en escala de Likert, en el 

que se especifica en una escala de 5, el nivel de ac uerdo o desacuerdo con una 

declaración. Este i nstrumento tiene como v entaja l a r apidez en su apl icación y  

para complementar el cuestionario también se contuvieron preguntas abiertas pero 

menores en cantidad y extensión. 

El pr imer c uestionario en este f ormato, fue apl icado a 10 0 per sonas d urante e l 

mes de septiembre de 2014 y estuvo destinado a conocer los medios por los que 

el público ha tenido conocimiento de la ex istencia y  labor del  MNV, as í como la 

incidencia de es tos medios para que el  púb lico dec ida as istir. Las encuestas se 

realizaron cara a cara en el área de salida del MNV conocido como el Atrio de los 

olivos. 

Cabe mencionar que aunque el ejercicio de aplicación fue considerablemente más 

rápido, ex istió poc o apoyo por  p arte d e l as aut oridades d el M NV. Lo q ue limitó 

reiteradamente l a aplicación de l a e ncuesta, ad emás de q ue hubo r echazo 

constante de l os as istentes en  par ticipar, pues  s e ar gumentaba l a prisa d e 

retirarse del  l ugar o q uerer di sfrutar d el p ueblo de Tepotzotlán paseando o i r a 

tomar los alimentos.  

Dadas las circunstancias, se concluyó el trabajo de aplicación con un conjunto de 

datos de 100 encuestados hasta que la dirección del MNV expidiera un permiso de 
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forma es crita. N o h abiendo r espuesta y  ap oyo c laro en esta s ituación y  ant e e l 

requerimiento de  información sobre las motivaciones de as istencia, así como de 

realizar las consideraciones sobre cómo se percibe la información presentada en 

el interior del MNV, se elaboró un segundo cuestionario igualmente en escala de 

Likert y con apoyo de pocas preguntas abiertas.  

Este instrumento fue aplicado en el mes de noviembre y diciembre del 2014. Por 

las m ismas ci rcunstancias d e confrontación con l as p ersonas d e s eguridad d el 

MNV e l universo de d atos de  es te i nstrumento fue i gualmente de 1 00 

encuestados. 

La elección de e ncuestados, para la aplicación de l os dos modelos, fue aleatoria 

considerando como sujetos de entrevista a los visitantes desde 10 años de edad, 

tomando en cuenta que se encuentran realizando estudios a partir del quinto año 

de educación primaria y que ya reciben materias de historia e historia de México. 

Las desventajas metodológicas que se encontraron en el procedimiento fueron las 

divergencias q ue ex isten p or l a apl icación de l os c uestionarios e n 2 m omentos 

(anteriormente d escritos) pues l as r espuestas c orresponden a dos grupos de 

personas di ferentes. Sin e mbargo, se s opesa e ncontrando s imilitudes e n l as 

opiniones respecto la difusión del MNV.  

La observación no participante buscó reconocer el comportamiento del público en 

el in terior del  MNV ante las cédulas de i nformación, el  t iempo que destinaban al  

recorrido y si se involucraban o no con el acervo del Museo y de qué manera.  

Este ejercicio se realizó en el  periodo de t iempo que hubo entre la aplicación del 

cuestionarios 1 y 2, hecha por lo tanto, en los meses de octubre y noviembre, pues 

en es tos m eses s e l levaron a c abo l as actividades c onmemorativas por  el  50  

aniversario del MNV.  

Todos los ejercicios, se llevaron a cabo los fines de semana, pues son los días de 

mayor a fluencia en  el  M NV. S obre t odo l os do mingos, día en  q ue el  acceso a l 
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Museo es gratuito y existe en el pueblo mucha movilidad por la oferta turística que 

se ofrece como Pueblo Mágico y fueron hechos entre las 12:00 y las 18:00 horas.  

Los resultados de las encuestas fueron capturados en el  programa EXCEL, para 

graficar y analizar los porcentajes de las respuestas, así como en el programa de 

estadística SPSS, el cual permite hacer análisis de variables, que en nuestro caso 

de estudio están conformadas por las respuestas categorizadas en los valores de 

Likert y que están relacionadas al nivel de acuerdo o desacuerdo ante la eficacia e 

incidencia de la difusión.  

Así, se expondrán a c ontinuación los resultados de es ta investigación, hac iendo 

apoyo entre las encuestas y el diario de campo.  

 

6.2.- El perfil del visitante del Museo Nacional del Virreinato  

Los datos socio-demográficos t ienen como objetivo es tablecer el per fil del  grupo 

mayoritario (Schmilchuk, s/ f: 36 ) que as iste al  M NV, d estacan edad, s exo, ni vel 

escolar, lugar de residencia. 

Hacer análisis de es tos datos nos permitirá conocer cuál es  el alcance del  MNV 

para p osteriormente dar c uenta de s i el  público que asiste al M NV l o hac en 

impulsados por la difusión hecha por las instituciones. 

 

PRIMER MOMENTO DE ENCUESTAS EN EL MUSEO NACIONAL DEL VIRREINATO  

En l a pr imera et apa de c uestionarios s e c ontó c on i gual n úmero de  h ombres y  

mujeres. 

De estos 50 ho mbres y 50 mujeres sus edades y nivel de i nstrucción académica 

se reparten y relacionan de la siguiente manera: 
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¿Cuál es su escolaridad? 

Total Primaria Secundaria Bachillerato Universitario Post Grado 

¿Cuál es su 

edad? 

10-15 0 15 4 0 0 19 

16-20 0 1 8 15 0 24 

21-25 0 0 3 22 0 25 

26-30 1 1 3 7 1 13 

31-35 0 0 1 5 0 6 

36-40 0 3 2 0 0 5 

41-45 0 1 1 1 1 4 

51-55 0 1 0 1 0 2 

56-60 0 1 0 1 0 2 

Total 1 23 22 52 2 100 

 

Como podemos apreciar, los principales visitantes del MNV son jóvenes de entre 

16 y hasta 25 años. La escolaridad representativa son los estudios de bachillerato 

y universitarios, l os c uales t ienen r elación di recta, pues l os j óvenes de esas 

edades s e e ncuentran c ursando l os ni veles de  ed ucación media s uperior y  

superior, como podemos observar en la siguiente gráfica:  
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Gráfica 2. Relación entre edad y escolaridad de los encuestados 

Encuesta N° 1 

Como vimos en el capítulo cuarto, la formación de los museos ha sido un apoyo 

directo al sistema educativo federal, asimismo el denominado capital cultural es un 

concepto importante para considerar el consumo cultural de lugares como son los 

museos. 

Los visitantes del MNV son, sobre todo, personas con estudios universitarios, por 

lo que a mayor grado de estudios, mayor será la apreciación y disposición para el 

consumo cultural.  

La zona geográfica del lugar de r esidencia de l os visitantes indica que el público 

proviene de l a zona conurbada del Estado de México y  de las delegaciones del 

Distrito Federal m ás c ercanas al  Estado. E n promedio el  traslado d esde es tos 

puntos se realiza entre dos horas y dos horas y media y la visita se realiza en un 

sólo día.  
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Gráfica 3. Procedencia de los encuestados 

Encuesta N° 1 

Los e ncuestados pr ovienen del ár ea c onurbada y  los pr incipales m unicipios d e 

procedencia son Izcalli y Tultitlán, los cuales colindan con Tepotzotlán, de dónde 

también provienen el mayor número de visitantes. 

Con l o anterior, s abemos q ue el  público mayoritario del  M NV tiene un per fil 

académico d e bac hillerato y  uni versitario, y que r adica en l a z ona c onurbada. 

Razón que nos  permite conocer el  públ ico minoritario, como son los niños y l os 

adultos mayores, así como habitantes de zonas más lejanas del Estado de México 

y del interior del país.  

A pes ar d e q ue el M NV c uenta c on un  s istema d e c uotas g ratuitas di rigidas a  

menores de 13 años y mayores de 60 años, personas con capacidades diferentes, 

estudiantes, maestros con credencial y jubilados, así como al  público en g eneral 

los domingos las encuestas y la observación realizada en es ta investigación han 

demostrado que no hay una asistencia significativa de niños y adultos. 
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SEGUNDO MOMENTO DE ENCUESTAS EN EL MUSEO NACIONAL DEL VIRREINATO  

En el segundo ejercicio de e ncuestas a l os visitantes del MNV se entrevistaron a 

57 hombres y 43 mujeres. 

 

Gráfica 4. Porcentaje del sexo de los encuestados  

Encuesta N°2 

 

De l os q ue s us ed ades y  ni vel de i nstrucción ac adémica s e reparten de l a 

siguiente manera: 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

 10-15 13 13.0 13.0 13.0 

16-20 33 33.0 33.0 46.0 

21-25 24 24.0 24.0 70.0 

26-30 8 8.0 8.0 78.0 

31-35 10 10.0 10.0 88.0 

36-40 3 3.0 3.0 91.0 

41-45 3 3.0 3.0 94.0 

51-55 1 1.0 1.0 95.0 
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56-60 3 3.0 3.0 98.0 

61 y más 2 2.0 2.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  
 

Observamos que los asistentes mayoritarios, nuevamente son los jóvenes de 16 y 

hasta 25 años y que el nivel escolar que predomina es el grado universitario. 

 

Gráfica 5. Relación entre edad y escolaridad de los encuestados 

Encuesta N° 2 

La relación escolaridad y edad también indica que los encuestados se encuentran 

realizando sus estudios y de hecho cuando se les preguntó cuál era la motivación 

de s u v isita al  M NV l a pr incipal r espuesta f ue: “para l a r ealización de trabajos 

escolares” y “complementar los conocimientos relacionados con los estudios”. 

1.- Realizar un trabajo escolar 

Conocer la época del Virreinato 
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2.- Ver alguna pieza del acervo del MNV como las pinturas o las armaduras 

3.- Conocer la iglesia de San Francisco Javier 

4.-Por curiosidad / Complementar la visita al pueblo de Tepotzotlán 

5.- Casualidad, pues no sabía que había un museo en la localidad 

 

Gráfica 6. Frecuencia de las motivaciones de los asistentes  
Encuesta N° 2 
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Imágenes: niños copiando información de las cédulas para sus tareas escolares 
Fuente: Adriana Gómez 

La as istencia e n r elación a l a z ona de r esidencia d el pú blico es s imilar a l a 

encuesta número 1 pues se encontró nuevamente que los visitantes provienen de 

la zona conurbada y del Distrito Federal.  

 

Gráfica 7. Procedencia de los encuestados 

Encuesta N°2 
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La mayor f recuencia de as istencia es tá en el municipio de I zcalli, T lalnepantla y  

Tepotzotlán, z ona muy per ecida a l a r egistrada d urante el pr imer m omento de 

encuestas.  

 
Mapa 1: Principales Procedencias desde el D.F. del total de los encuestados para la 

investigación  

Fuente: Elaboración propia 
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Mapa 2: Principales procedencias desde el Estado de México del total de los encuestados 

para la investigación  

Fuente: Elaboración propia 

Vemos con el t otal de  los 200 enc uestados, que el  al cance del  MNV es tá en e l 

área conurbada, en las delegaciones del Distrito Federal y que se trata de jóvenes 

estudiantes.  

Si bien el MNV es un MN, no se contó con la participación de visitantes del interior 

de la República o provenientes de otros países. Observar a asistentes extranjeros 

fue muy esporádico durante los 4 meses de trabajo de campo y sólo en un par de 

ocasiones se vieron excursiones del interior de la República. Una de Michoacán, 

quienes i ban en un  v iaje p ara l a pr áctica d e fotografía pr ofesional y  l a ot ra de 

Puebla; excursión que se nos comentó recorría puntos de interés en el Estado de 

México como Toluca y Metepec. 

Conocemos por lo anterior, el perfil dominante del público que asiste al MNV así 

como la relación que existe con el sistema de educación y la zona territorial en la 

que viven.  
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Durante el  d esarrollo del c oncepto de D ifusión del  pa trimonio c ultural r eiteré s u 

estudio en dos niveles, la difusión interna y externa. La forma de difundir el MNV 

de forma externa está centrada en l a creación y distribución de carteles, que en 

su mayoría se encuentran repartidos en el centro del municipio de Tepotzotlán. De 

igual manera el  pr incipal medio de dar se a conocer es a t ravés de Internet y en 

menor grado se ha contado con el apoyo de las televisoras de corte cultural.  

Contemplando lo anterior, daremos cuenta si es tos medios de di fusión del MNV 

son r ealmente c ercanos par a l a g ente y  s i en c onsecuencia j uegan un pap el 

preponderante en  l a invitación y  g eneración del des eo de as istir, o si por e l 

contrario no son significativos y no hay una real Difusión y contacto entre el MNV y 

su público. 

 

6.3.- Alcances d e l a di fusión del  M useo Nacional d el Virreinato para l a 

convocatoria a su visita 

La primera encuesta realizada a los visitantes del MNV buscó conocer los medios 

de di fusión que el  público conoce y la importancia que t ienen como impulsor de 

visitas. 
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Gráfica 8. Medios de difusión por lo que los encuestados saben del MNV 

Encuesta N° 1 

Como vimos en el  capítulo 5 de esta tesis, los pr incipales medios que genera el  

MNV s on l os i mpresos, c omo l os c arteles que c ontienen i nformación s obre l as 

actividades q ue s e r ealizaran, s in em bargo úni camente 2 personas r efirieron 

conocer los carteles del MNV.  

En segundo lugar, el MNV tiene como recurso para difundirse, el Internet, ya sea 

su página web oficial, el espacio que itinerantemente tiene en la página del INAH; 

sus r edes s ociales oficiales, y  de f orma n o o ficial blogs y pág inas de i nterés 

turístico por  par te d e T epotzotlán, Pueblo M ágico. Sin em bargo, aunque el  

panorama es amplio en este medio, únicamente el 2% las personas que refirieron 

conocer, o haber encontrado información del MNV a través de Internet.  

En t ercer l ugar, el  M NV ha t enido es pacio en programas de r adio y  t elevisión, 

estos dos medios fueron los que la gente refirió en el espacio de “otros” por lo que 
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podemos dec ir que sólo el  4% personas son las que han t enido información del 

MNV en estos medios masivos de comunicación.  

Entre los medios impresos, el Internet y el radio y televisión, que son los medios 

de difusión principales para difundir el patrimonio cultural, en total tenemos que el 

6% personas que están recibiendo información a través de estos medios.  

Cada medio t iene l imitantes q ue en mayor o m enor medida i mpiden q ue la 

información l legue a  l os públ icos dent ro de s u c otidianidad, q ue s umado al  

desinterés que en general existe por el consumo cultural propicia que los medios y 

las es trategias d e di fusión d el M NV no t engan un alcance i mportante e n l a 

sociedad como estrategia para la convocatoria a su asistencia.  

Esto por que t anto l a t elevisión, l a r adio y  el Internet r equieren de un grado d e 

interés específico por el conocimiento de las ofertas culturales del país, ya que los 

canales de T.V. y  l as es taciones d e r adio en l as q ue s e difunden c ápsulas c on 

información s obre museos, z onas y  ev entos, s on p articularmente c ulturales, l o 

mismo s ucede c on I nternet p ues l legar a  l a i nformación y  c artelera d el M NV 

requiere que se realicen búsquedas especificas, o al  menos relacionadas con e l 

tema.  

Como par te d e l as l abores edi toriales d el I NAH en  l a producción d e l ibros 

conmemorativos, y  guías del  M NV vemos q ue úni camente el 1% de l as 10 0 

personas encuestadas refirieron conocer algún libro relacionado con el MNV.  

Asimismo, hay una clara y fuerte relación entre la asistencia al MNV y el sistema 

educativo pues, como y a s e m encionó, la principal m otivación de as istencia 

encontrada es  l a r ealización de un  trabajo es colar. Igualmente o bservamos en 

este cuestionamiento que el lugar número 1 por el que el público se entera, es por 

la escuela, continuado por las recomendaciones de amigos o familiares.  

Con lo anterior, sabemos que los medios de difusión implementados por el INAH y 

el m ismo M NV no s on l a forma e n q ue el  público s e entera d e la ex istencia y  
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función del  M NV, s ino q ue t iene q ue v er c on r elaciones pe rsonales, e ntre 

maestros y alumnos, y entre relaciones afectivas de parentesco y amistad.  

Posteriormente se preguntó a los encuestados si el medio por el cual se enteraron 

del M NV im pulsó su v isita, c umpliendo c on l a t area específica de l a di fusión 

externa que es atraer y convencer a los públicos de asistir.  

Los resultados a este cuestionamiento se expresan en las gráficas siguientes. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 51 51.0 51.0 51.0 

De acuerdo 26 26.0 26.0 77.0 

Neutral 21 21.0 21.0 98.0 

En desacuerdo 1 1.0 1.0 99.0 

Totalmente en desacuerdo 1 1.0 1.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

Gráfica 9. Nivel de acuerdo del público sobre la importancia del medio de difusión para 

decidir asistir al MNV 

Encuesta N°1 
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La mayoría de l os e ncuestados r efieren es tar t otalmente d e ac uerdo e n q ue e l 

medio por  el que conocieron el  MNV s í fue importante en  l a decisión de  as istir, 

recordemos que los principales medios son por la escuela y por recomendaciones. 

Para analizar la relación entre uno y otro, veamos la siguiente gráfica: 

 

Gráfica 10. Relación entre el medio de difusión por que conocieron el MNV y su 

importancia para decidir asistir 

Encuesta N°1 

Los medios que menos impacto están teniendo son los contenidos en la categoría 

“otros” que los encuestados mencionaron son radio y televisión.  

La di fusión q ue m ás atrae al pú blico al  M NV, por  l o tanto, s e produce e n un a 

dinámica “ cara a c ara”, c omo un a forma de  i nvitación per sonal, así c omo e n l a 

obligación que existe en los trabajos escolares pues los alumnos son enviados por 

sus profesores.  
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6.4.- Relación Museo – público  

Las es trategias de di fusión del  pa trimonio c ultural q ue mencionamos tienen la 

limitante de no establecer contacto con el público, de manera que en el modelo de 

Difusión propone considerar la participación social a f in de conocer la postura de 

los visitantes y orientar un proceso de comunicación multidireccional y reciproco.  

Con el objetivo de conocer el grado de satisfacción del público respecto la difusión 

que el MNV brinda, relacionado a l a experiencia de conocimiento del Museo que 

se describió en el apartado an terior, se procedió a preguntar a los encuestados 

cómo c alifican t al di fusión, el  c ontacto c on el  públ ico y  l a ap ertura par a l a 

participación. 

 

Gráfica 11. ¿Cómo considera la difusión del MNV? 

Encuesta N°1 
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Gráfica 12. ¿Cómo considera el trato personal del MNV con su público? 

Encuesta N°1 

En ambos casos, la población encuestada refiere como “muy mala” y “mala” tanto 

a la difusión como con el trato personal que reciben durante su visita.  

La c alificación neg ativa hacia la difusión del  MNV por p arte d el públ ico, e stá 

estrechamente relacionada con el alcance de los medios, pues si los encuestados 

no c onocen y  no hay  i mpacto d e l as es trategias de di fusión c omo l os m edios 

impresos y  el I nternet es pr oporcional a que la di fusión s ea c onsiderada c omo 

ineficiente.  

El t rato di recto d el p ersonal q ue l abora y  pr esta s ervicio s ocial c on el  públ ico 

igualmente fue calificado en s u mayoría como “malo” y “muy malo”, y es que en 

general no hay  c ontacto, y  l a at ención al  públ ico s e l imita al  s ervicio d e 

guardarropa. Aunque existe un módulo de información no hay atención real por lo 

que no se presenta la posibilidad de participación.  
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Imagen: Módulo de información en el MNV en domingo, día de mayor afluencia 

Fuente: Adriana Gómez  

Al respecto, en el  capítulo 5, se mencionó la imposibilidad de participación en la 

página oficial del  MNV pues el espacio de “contacto” no funciona correctamente, 

asimismo se indicó la baja participación en espacios más accesibles como blogs y 

sobre todo en las redes sociales.  

Así, tenemos que no hay incidencias favorables de los medios de difusión externa 
del M NV, pues el  al cance de l os medios es r educido y  s e r efleja e n el  perfil 

mayoritario q ue asiste, as í c omo en l a p articipación s ocial y enc uentro e ntre el 

público y  el  M useo. Lo  an terior muestra la f alta de m antenimiento a la 

infraestructura para la comunicación del MNV, pues aunque los canales ex isten, 

no tienen continuidad por lo que no se aprovechan y pueden llegar a verse como 

obsoletos.  

 

6.5.- El público en el Museo Nacional del Virreinato: motivaciones y experiencias  

Para que los museos tengan presencia en l a v ida del  públ ico en g eneral, deben 

brindar un espacio accesible y ser satisfactorios, en es te sentido y contemplando 

la t area di fusora del  MNV, at añen a hora l as r eflexiones s obre cómo r ecibe e l 

público los mensajes depositados en el MNV y qué realizan con esta información.  



128 
 

Las pr eguntas des tinadas a c onocer es tas pos turas fueron a plicadas en e l 

cuestionario 2 del trabajo de campo, se describe el espacio del MNV así como el 

estado d e c onservación y /o de terioro visible en el  e x C olegio J esuita, 

principalmente en espacios c omo el A trio de l os O livos y  La H uerta, q ue s on 

lugares en l os que no ex iste vigilancia continua y no hay  tampoco señalizaciones 

de prohibición.  

De igual manera se describe el  comportamiento de los as istentes, recabado con 

observación no participante en el interior de las salas del MNV. 

En pr incipio hay que reconocer que los medios de difusión t ienen variaciones en 

sus m ensajes, a sí por  ej emplo, l as pág inas de I nternet d e pr omoción d e 

Tepotzotlán c ontienen i nformación presentada c omo r ecursos t urísticos, l os 

atractivos, l as ac tividades por  r ealizar, l a gastronomía e i nformación s obre l as 

fiestas tradicionales así como ubicación y costos como son de acceso, hospedaje 

y al imentación. En es tas pág inas el  M NV e s par te de una s erie de at ractivos y  

cosas por conocer en la región.  

Las páginas oficiales contienen información sobre la formación, funcionamiento e 

historicidad del p ueblo y  del  ex C olegio J esuita. Los  medios i mpresos es tán 

dedicados a la difusión de l as actividades académicas y los eventos especiales a 

realizarse.  

Las r ecomendaciones per sonales de  familiares y  am igos están orientadas a l a 

invitación de tiempo de ocio y destaca el disfrute del pueblo de Tepotzotlán Pueblo 

Mágico los f ines d e s emana, do nde l os museos públicos c omo el  M NV t ienen 

como ventaja la entrada gratuita.  

Por lo anterior es que según el medio por el que las personas conocieron el MNV 

se presenta una motivación de as istencia, que aunque no es  estricta t ienen una 

estrecha relación. Se distinguieron las siguientes motivaciones: 
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a) Motivaciones escolares 

Las r espuestas más frecuentes fueron l as r elacionadas a ac tividades d e a poyo 

escolar. La mayoría de l os j óvenes as istentes s on enviados de  s us es cuelas, 

sobre todo, de las localidades más cercanas al  Estado de México, por  lo que la 

asistencia d e estos jóvenes junto c on s us am igos o familiares t iene e sta 

motivación.  

b) Motivaciones de convivencia 

El c ontexto d el fin de s emana en Tepotzotlán y  l a ent rada g ratuita al  M NV 

propician que la gente contemple el lugar como ideal para pasar un día paseando 

con la familia, amigos y/o sus parejas. Esto a mucha diferencia de la dinámica de 

consumo que s e v ive ent re s emana, y a q ue l os v isitantes s on muy poc os y  l a 

gente que se encuentra ahí son lugareños que no buscan el Museo sino que sólo 

están de paso; la oferta turística y cultural se reduce fuertemente. 

En este sentido, los visitantes se muestran más como turistas impulsados por e l 

discurso de Pueblo Mágico, la difusión en canales de recomendaciones tiene por 

lo tanto el discurso del disfrute de Tepotzotlán. 

 

Imagen: Plaza frente la Iglesia de San Francisco Javier, perteneciente al MNN 
Fuente: Adriana Gómez 
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c) Motivaciones de actividades culturales 

La tendencia de di fusión del  MNV está abocada a l a planeación y promoción de 

actividades culturales extras a la exposición permanente.  

Estas actividades son difundidas mayormente en l os medios impresos, carteles y 

folletos. Aunque los encuestados no demostraron conocer y estar impulsados por 

estos medios de difusión, los que sí refirieron conocer estas actividades, quienes 

representan una m inoría, asistieron al  Museo par a involucrarse en el las, como 

conciertos de órgano, presentaciones de coros y representaciones teatrales. 

 
Imagen: Carteles producidos por el MNV dentro del mismo 

Fuente: Adriana Gómez  

d) Motivaciones de conocimientos específicos  

En la gráfica 6 vimos que existen motivaciones de algunas personas que asisten 

para conocer la Iglesia de San Francisco Javier o que van a ver alguna colección 

del acervo de la exposición como armaduras, marfiles o las pinturas.  
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En l as es trategias de difusión que contienen es ta i nformación es tá l a página de 

Internet oficial del MNV, así como las recomendaciones ya sean familiares o de la 

escuela.  

e) Motivaciones de días festivos  

Además de la oferta de los fines de semana, hay ciertos días que la afluencia se 

incrementa por las actividades culturales y turísticas del pueblo. Las ferias ofrecen 

un medio de  di fusión y una m otivación par a q ue l a g ente e mprenda s u v iaje al  

Municipio d e Tepotzotlán y  es te v iaje s ea complementado c on l a as istencia al 

MNV, como es durante los festejos de día de muertos el 1 y 2 de noviembre, pues 

en el atrio de los Olivos se monta una ofrenda conocida como la Mega Ofrenda de 

Tepotzotlán. Se l levan a c abo bai les, m uestras g astronómicas y  c onciertos, 

durante es tos dí as s e obs ervó una a fluencia de v isitantes c onsiderable q uienes 

además de visitar el pueblo y los atractivos dedican espacio del día para visitar el 

Museo.  

Durante el día 2 de noviembre en observación no participante se pudo notar una 

fuerte asistencia al  MNV, ya que incluso la f ila para entrar al  Museo se extendía 

varios metros fuera del acceso principal. 

En este tipo de motivaciones sucede algunas veces que, aunque los asistentes no 

saben de la existencia del MNV, al estar en el centro de Tepotzotlán lo conocen y 

encuentran e n él  un atractivo q ue c onsumir, l os enc uestados l o re firieron como 

“motivación por curiosidad” y “no sabía que hay un museo aquí”. 
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Imagen: fila para entrar al MNV el día 2 de Noviembre de 2014 

Fuente: Adriana Gómez 

Así, hemos distinguido estas motivaciones y relacionado a cada con un medio de 

difusión. Cabe mencionar que los objetivos de la visita pueden combinar 2 o  más 

de l as m otivaciones, por ej emplo, una familia p uede i r c on l a m otivación d e 

convivencia aunque esta pudo ser impulsada en principio por la motivación escolar 

de alguno de sus miembros.  

En l a s iguiente g ráfica obs ervamos el  p orcentaje de l as m otivaciones d e l os 

encuestados.  

 

Gráfica 13. Porcentaje de motivaciones de los encuestados  

Encuesta N° 2 
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Las m otivaciones reflejan c onstantemente el us o es colar pu es l os o bjetivos s on 

cumplir tareas académicas, por otro lado vemos que las motivaciones t ienen que 

ver c on el  di scurso del  P ueblo M ágico y  f orman par te del  t iempo d e oc io. 

Desafortunadamente por las condiciones en la apl icación de los instrumentos de 

encuesta n o s e p udo pr ofundizar en el  uso r eal q ue h ace l a g ente c on l a 

información o el  c umplimiento de  s us expectativas y  dem andas t ras di chas 

motivaciones.  

Ya q ue c onocimos l as m otivaciones de l os encuestados par a as istir, y  

reflexionamos s obre l os al cances de l a di fusión externa como f orma de 

convocatoria par a el  consumo, v eremos a hora l a f orma en q ue s e pr esenta l a 

difusión interna del MNV con su cometido “difundir la cultura novohispana” y las 

incidencias que hay sobre la conciencia de los bienes patrimoniales.  

El M NV c uenta c on 4 t emas de exposiciones permanentes principales, que 

presenté en el c apítulo c inco, l as ex posiciones es tán r epartidas en tre l os 

camarines del  e x C olegio J esuita, as imismo hay  ac ceso a l ugares c omo l os 

aljibes, los claustros, y las capillas. El interior de la Iglesia de San Francisco Javier 

es uno de los at ractivos del  M NV y  hay  ac ceso a  el la c on el mismo boleto de 

entrada general.  

En el  s iguiente plano podemos v er c ómo s e encuentra r epartido el  es pacio de l 

MNV. 
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Imagen: Plano general del ex Colegio Jesuita, MNV 

Fuente: INAH, 1964 

Varias salas son pequeñas por l o que l as personas no pasan mucho tiempo en 

ellas, propiciando que en los días de mayor afluencia los recorridos sean menores 

en t iempo, menos d e 5 m inutos en cada s ala, por  l o q ue l a g ente no r ealiza el  

recorrido completo, entra a l as salas y las ve de “re ojo” o no lee las cédulas de 

información, que es de hecho, una situación general en la lectura de las cédulas. 
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Imagen: Una de las salas del MNV ocupa en promedio por 10 personas 

Fuente: Adriana Gómez  

Las cédulas de información en cada pieza del acervo contienen información breve 

y t écnica, y  no  en  t odas l as s alas h ay c édulas de  i nformación histórica y  

contextual. 

Se pr esenta un ni vel m edio d e l ectura, p ues l os per files de l os l ectores q ue se 

presentan son los “no lectores”, quienes sólo van a ver las piezas, las observan y 

conversan un poco sobre sus condiciones estéticas pero en general no involucran 

la i nformación c ontextual, t ambién s e enc ontró c on el “ lector en  bús queda d e 

información específica” que, en general son los alumnos que van en l a búsqueda 

de r espuestas es pecificas s egún s ea l a t area as ignada, c omo pueden s er l os 

temas del comercio o sobre las castas que se crearon durante la conquista.  
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Imágenes: Cédulas de información, por pieza exhibida e histórica por sala 

Fuente: Adriana Gómez  

Cabe mencionar q ue l as c édulas de i nformación no  at rapan de l leno a  l os 

visitantes, pues se observó que aunque las personas se acerquen a l eer, no las 

leen en su totalidad, sobre todo cuando se trata de textos largos los visitantes sólo 

leen los títulos y el primer párrafo, una estrategia es la animación cultural que hace 

de este tipo de cédulas más interactivas, pues los medios audio visuales suponen 

una mayor atención a la información que los de lectoescritura.  
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Durante l a enc uesta se l e pr eguntó al  púb lico q ué t anto l een l as c édulas y  el  

entendimiento q ue t uvieron s obre el  t ema del  v irreinato, a r aíz de el lo, l as 

respuestas se grafican de la siguiente manera:  

 
¿Qué tanto leyó todas las cédulas informativas del MNV? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Todo 10 10.0 10.0 10.0 

Más de la mitad 24 24.0 24.0 34.0 

La mitad 34 34.0 34.0 68.0 

Menos de la mitad 28 28.0 28.0 96.0 

Nada 4 4.0 4.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

 

Gráfica 14. Porcentaje de nivel de la lectura de las cédulas que hacen los encuestados 

Encuesta N°2 

Así, observamos que en general las personas que dicen leer sólo lo hacen con la 

mitad de l a i nformación pr oporcionada e n el  M NV. E ntre l as personas q ue l een 
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más de la mitad y todo hay un 34% y entre las que leen menos de la mitad y nada 

hay un 32% con lo que podemos decir que la disposición de lectura existe en dos 

terceras partes de la población encuestada. Sin embargo, si las cédulas no captan 

la atención del público será difícil que nos encontremos ante lectores activos.  

Un soporte ante esta cuestión ha sido el apoyo de tecnología multimedia, pues los 

recursos audiovisuales e i nteractivos suponen mayor atención y  par ticipación de 

los públicos dentro de los museos.  

En el MNV como parte de las conmemoraciones del 50 aniversario se reabrieron 4 

salas completamente r emodeladas38 con t ema de  ex posición “ El Oriente en l a 

Nueva España” esta exposición tiene nuevos criterios de museología y es la única 

que c uenta c on s oportes m ultimedia, pu es ant es d e e ntrar a l as s alas s e 

presentan videos introductorios que relatan la historia de las piezas.  

 
Imagen: Entrada a la exposición “Oriente en la Nueva España” que contiene información 

contextual y un video introductorio 

Fuente: Adriana Gómez  

                                                           
38 Revista Entérate, El MNV reabrió 4 salas, Entérate al momento. Disponible en línea en: 
http://www.enteratever.com/?p=32132  
Última fecha de consulta el 10 de febrero de 2015 
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Con ello se notó que el público asistente presta más atención a ver videos que a la 

lectura de las cédulas. Sin embargo, este tipo de recurso multimedia sólo existe en 

esta sala de exposición permanente.  

Para considerar si la información es recibida de forma eficaz por el público se les 

preguntó q ué t anto s entían h aber e ntendido l os m ensajes de positados en el  

discurso museográfico, quedando las respuestas así: 

 
Gráfica 15. Porcentaje del nivel de entendimiento que dicen tener los encuestados  

Encuesta N°2 

El m ayor por centaje se enc uentra en l a o pción “ neutral” por l o q ue, p ara l os 

encuestados pasa de forma casi inadvertida el mensaje del MNV. Si sumamos los 

porcentajes, vemos que la población está dividida en tres partes muy similares, un 

36% entiende los mensajes de la exposición, el 30% está en una posición neutral 

y el  34%  r estante n o ent iende l a i nformación. Desafortunadamente e n es ta 

consideración se t rata de s ólo una tercera parte de la población como la que s í 

recibe y  as imila l os mensajes y  por  l o tanto es s ujeto r eceptor de l a difusión 

interna del MNV.  
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Con lo anterior damos cuenta de que existe una relación entre la lectura y el nivel 

de entendimiento de los mensajes del MNV, veamos la siguiente gráfica: 

 
 

 
Gráfica 16. Relación entre nivel de lectura y nivel de entendimiento de los encuestados 

Encuesta N° 2  

 

¿Entendió los mensajes del MNV? (Información 

artística, cultural, histórica) 

Total Todo Mucho Neutral Poco Nada 

¿Qué tanto leyó las 

cédulas informativas del 

MNV? 

Todo 3 5 1 1 0 10 

Más de la mitad 7 12 4 1 0 24 

La mitad 2 7 17 8 0 34 

Menos de la 

mitad 
0 0 7 15 6 28 

Nada 0 0 1 0 3 4 

Total 12 24 30 25 9 100 
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Las per sonas q ue di cen haber l eído t oda o m ás de l a mitad de l as c édulas de 

información dentro del Museo son las que entendieron todo o mucho del discurso 

del MNV.  

Al respecto hay al menos dos paradigmas, por un lado se habla de la indisposición 

o d esinterés d el p úblico por  l a lectura y  el i nvolucramiento en  ac tividades y  

consumos c ulturales. P or el  ot ro s e t rata de l a c ondición t écnica o d e 

especialización de la información presentada. No obstante hay que tener presente 

que no se trata de que sea el Museo quien haga toda la tarea de acercamiento o 

por el  c ontrario s ea e l públ ico, s ino q ue es  una c omplicidad y  di sposición en tre 

ambos.  

Para complementar las reflexiones sobre la percepción de l os encuestados sobre 

la in formación pr oporcionada en el  M NV se l es pr egunto a l os enc uestados: 

“¿Cuál fue la percepción o el uso que le dio a la información que vio en el MNV?”. 

Esta fue una pregunta abierta por lo que se sistematizaron las respuestas en las 

siguientes opciones:  

Considero que es mucha la información en las cédulas, por eso no leí completo 

La información me pasó desapercibida, sólo veía las piezas 

La información me enseño sobre la vida cotidiana en la Nueva España 

Considero que la información es importante pero fácil de olvidar 

Realicé notas escritas/copie algunos textos para mis tareas 

La información proporciona conocimientos culturales 

 

Los porcentajes de estas respuestas se expresan en la siguiente gráfica: 
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Gráfica 17. Porcentaje de consideraciones del uso de la información de los encuestados  

Encuesta N°2 

Señalamos q ue el  pat rimonio c ultural t iene un v alor de us o, y  q ue pr opiamente 

dicho el Museo es lugar de uso y construcción de conocimiento. Sin embargo, las 

respuestas por  par te de los encuestados demostraron que es te valor de us o no  

está c ontinuamente p resente, pu es l a i nformación pas a des apercibida, r esulta 

ajena a la nuestra cotidianidad e incluso es fácil de olvidar.  

El pr incipal uso que se le da a la información del museo es de perfil académico, 

para los t rabajos y  tareas escolares, l o que no n ecesariamente s ignifica que los 

visitantes apr opien y  signifiquen l a i nformación r ecibida, ni  q ue está t enga una 

incidencia en la forma de valorar y cuidar el patrimonio cultural. 

Vemos q ue l a r espuesta nú mero 1 es  q ue l a i nformación d a c onocimientos 

culturales, seguido de la realización de notas para trabajos escolares, lo que está 

relacionado c on el  p erfil d el pú blico m ayoritario, pu es c omo se s eñaló s on 

estudiantes, y personas con grado universitario.  
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Posteriormente l as r espuestas t ienen q ue v er c on l a nul a percepción d e l a 

información y  q ue s e c onsideran t extos l argos, as imismo s e enc uentra l a 

respuesta de que la información es fácil de olvidar, por lo que podemos interpretar 

que no hay impactos en la conciencia y conocimientos de los visitantes.  

Únicamente se encontró la respuesta sobre “conocimientos de  la vida cotidiana” 

en el 3% de la población encuestada.  

Con l o an terior v emos q ue l as motivaciones del  pú blico s on d e di stintas 

naturalezas pero que prevalece la relación académica. No obstante, existe un nivel 

medio de comprensión de la información; la experiencia en el  MNV está relaciona 

con una actitud contemplativa y de muy poca participación e i nvolucramiento con 

la historia y la cultura expuestas.  

Una de las aportaciones que busca el modelo de Difusión es la complicidad entre 

en museo y  el  públ ico, r eferí q ue l a di fusión e n un  pr oceso d e c omunicación 

óptimo puede crear en los públicos conciencia sobre el estado de conservación y 

protección de l os bienes del  patrimonio c ultural, d e forma t al que pue dan s er 

participes c omo ag entes ac tivos, r azón por  l a q ue ha r esultado i mprescindible 

saber si existe un grado de pertenencia con el patrimonio del MNV y del pueblo de 

Tepotzotlán por parte del público que en complemento con la difusión interna del 

Museo propicien conciencia sobre el cuidado del patrimonio Tepotzotlense.  

 

6.6.- De l a di fusión a l a c onciencia de l os bi enes pat rimoniales en el  M useo 

Nacional del Virreinato 

Tras las consideraciones sobre la recepción de l a información del MNV por parte 

de los encuestados, se reflexionan las incidencias que tienen estos mensajes para 

la concientización de los bienes patrimoniales.  

En el  pr imer c apítulo s e s eñaló l a r elación q ue ex iste ent re l a v aloración y  el  

sentido de per tenencia, pues  l as p ersonas v aloramos y  c uidamos l o q ue es  

nuestro.  
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Bajo este pr ecepto fue i mportante c onocer s i l os e ncuestados tienen o no u n 

sentido de p ertenencia por el  patrimonio del MNV, conformado por e l edificio del 

ex Colegio Jesuita, su acervo así como con el pueblo de Tepotzotlán en general, 

de forma que se les preguntó con base en su experiencia y satisfacción en el MNV 

y el pueblo qué tan identificados se sienten con uno y con otro.  

 N Mínimo Máximo Media 

¿Qué tan identificado se siente con el 

patrimonio del MNV? 100 1 5 2.54 

¿Qué tan identificado se siente con el 

pueblo de Tepotzotlán? 100 1 4 2.50 

N válido (por lista) 100    
 

Como p odemos v er en l a t abla la m edia d e am bas pr eguntas e s 2. 50, lo c ual 

indica que los encuestados están en una posición neutral de identificación con el 

patrimonio de Tepotzotlán. 

Los niveles de identificación en el MNV también son menores respecto al pueblo, y 

es que las formas en que se consume un espacio de interés turístico resultan más 

cercanas, satisfactorias y entendibles para el público en general, que lo referente a 

un museo. 

Razón por  la que vemos que aunque los niveles de i dentificación son neutrales, 

hay un menor índice en relación con el pueblo, pues como lo indican las siguientes 

gráficas, el  nivel neut ral es  del  50% en el  Museo y  s ólo del  36% en el  pueblo. 

Asimismo la identificación favorable muestra un 39% en el MNV frente a u n 51% 

en el Pueblo Mágico.  
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Gráfica 18. Porcentaje del nivel de identificación de los encuestados con el MNV 

Encuesta N°2 

 

 
Gráfica 19. Porcentaje del nivel de identificación de los encuestados con el pueblo de 

Tepotzotlán 

Encuesta N°2 
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Y es que la dinámica del pueblo en la que la oferta cultural t iene que ver con la 

convivencia af ectiva ent re a migos, f amiliares y  par ejas es  m ás c ercana a l os 

públicos q ue l a di námica del  M useo e n l a q ue l as c ondiciones r elacionadas al  

capital cultural están latentes.  

De i gual m anera, l a t endencia d el ni vel de  es colaridad es  u n factor i mportante 

dentro de las consideraciones del uso del Museo. En este sentido cabe mencionar 

y reiterar q ue a m ayor i nstrucción es colar hay  m ayor c onciencia de l os bi enes 

patrimoniales.  

Aunque, los niveles de identificación se muestran como neutrales, veamos que los 

porcentajes más altos de identificación pertenecen a los encuestados que refieren 

instrucción de bachillerato y universitario.  

 
Gráfica 20. Relación entre escolaridad y nivel de identificación de los encuestados del 

MNV 

Encuesta N°2 

El comportamiento de  l os as istentes en el  i nterior del  MNV es  contemplativo, l a 

lectura y el entendimiento de la información es, según los encuestados, neutral, en 
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la obs ervación no par ticipante s e di o c uenta de l a poc a i nteracción q ue ex iste 

entre el público y  los bienes patrimoniales del MNV. Las cédulas de información 

son l argas y  no c ontienen en r ealidad m ensajes q ue s e ac erquen al  públ ico d e 

forma que se establezca un dialogo, por lo que los temas pueden resultar ajenos.  

La información que se brinda en las cédulas no contiene consideraciones sobre el 

estado e importancia de la conservación del patrimonio, por lo que las limitaciones 

hechas en la prohibición son los únicos métodos que garantizan la protección del 

acervo patrimonial por parte del público.  

 
Imagen: Señalamientos de prohibición en las piezas del acervo del MNV 

Fuente: Adriana Gómez  

Con es tas c onsideraciones, s e l es pr eguntó a l os encuestados, s i e n s u 

experiencia en el MNV encontraron información que les diera conocimientos sobre 

cómo valorar y cuidar el patrimonio. Las respuestas se distribuyen de la siguiente 

manera: 
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Gráfica 21. Porcentaje del nivel de aprendizaje sobre el cuidado y valor del patrimonio del 

MNV que los encuestados dijeron tener 

Sólo el 24% de los encuestados dice haber aprendido sobre el cuidado y valor del 

patrimonio c ultural en  s u ex periencia en el  M NV, g ran par te de l a pobl ación s e 

mostró i ndiferente al  cuestionamiento. De es ta f orma sabemos q ue no hay  una 

real complicidad del público a favor del Museo para su conservación.  

Al observar el MNV, podemos encontrar lugares con mutilaciones hechas por los 

visitantes, situación desafortunada y que demuestra la falta de atención al público, 

así como la falta de conciencia por el cuidado del patrimonio. Esto no quiere que 

sea todo el  público asistente al MNV los que atentan el  patrimonio, s in embargo 

ante es ta s ituación r esulta per tinente l as c onsideraciones q ue el  m odelo d e 

Difusión del patrimonio cultural plantea en relación a la conciencia de los bienes.  
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Imágenes: Detalles de los deterioros presentes en el Atrio de los Olivo y la Huerta 

Fuente: Adriana Gómez 

 

6.7.- Difusión c ara a cara, l a c olaboración del público del M useo N acional d el 

Virreinato  

Si bien la difusión del patrimonio cultural del MNV se muestra como ineficiente, es 

cierto q ue l a c olaboración del  público ha s ido muy i mportante pa ra el  éx ito de l 

Museo, al menos en términos cuantitativos (número de visitantes anuales) ya que 

en es te br eve es tudio de públ ico s e e ncontró q ue l os par ticipantes t ienen 

disposición para volver al pueblo y al MNV y de igual manera para recomendarlo y 
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así continuar con la cadena de d ifusión cara a c ara que se encontró, y que es la 

principal razón junto con las cuestiones escolares, por la que los públicos asisten 

al MNV.  

La pregunta fue hecha en los dos momentos de aplicación de encuesta, por lo que 

para graficar se sumaron los 200 encuestados.  

 

Gráfica 22. Porcentaje de la disposición a regresar al MNV de los encuestados 

Media de las encuestas 1 y 2 

De f orma a bierta s e les pr eguntó por  qué s í o por  qué no r ecomendarían y  

regresarían al MNV. Por la similitud entre muchas de las respuestas dadas por los 

encuestados se sintetizan las respuestas en la siguiente tabla: 

¿Lo recomendaría? 

Sí No 

Por ser un lugar atractivo y por su valor 

estético 

Por la falta de información para 

explicar las obras de arte  

Por la etapa histórica que representa  Por la falta de atención para 
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explicar las colecciones  

Por ser un lugar importante para el Estado 

y para el país  

No hay explicaciones ni 

indicaciones 

Por contar con exposiciones permanentes 

muy interesantes  

No hay buenos souvenirs  

Por ser un lugar cultural  Porque no hay mucha variedad en 

el acervo  

Por interesante  

Por ser un atractivo turístico en el pueblo   

Complementar la enseñanza de las 

escuelas  

 

Por su contenido artístico   

Por la convivencia familiar  

Por la iglesia   

Las respuestas pos itivas para l a r ecomendación del MNV, reflejan que pese l as 

ineficiencias de la difusión, el público t iene un nivel de satisfacción importante, y 

con ello rescatan elementos que posteriormente estarán presentes en su discurso 

a la hora de recomendarlo, esto con mensajes fáciles de asumir como lo es: “es un 

lugar bello e interesante” con lo que se da continuidad a la cadena de difusión, al 

menos en su forma de convocatoria.  

Estos han s ido l os resultados sobre l as consideraciones del  público encuestado 

sobre la forma en que el MNV se difunde y difunde el tema novohispano. Si bien, 

el camino es largo en el análisis de la forma de comunicar el patrimonio cultural y 

su i mportancia, as í c omo l o es  h acer c onciencia s obre s u v alor y c uidado, s e 

espera sea un punto de partida par a r eflexionar s obre las posibilidades par a 

considerar la necesidad de un modelo de Difusión que acerque a los públicos con 

los diferentes recursos disponibles para la toma de conciencia y se emprenda un 

proceso de v aloración de  l os bi enes del  patrimonio c ultural, donde l os asuma 

como propios, reciba los mensajes del Museo y en consecuencia se muestre como 

un agente activo para la salvaguarda del patrimonio y la memoria. 
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Sobre lo encontrado en el trayecto, conclusiones de la 
investigación 

La D ifusión del  pa trimonio c ultural es  un a t area s ustantiva que t iene tanto 

beneficios económicos como sociales, pues en esta tarea está la meta de acercar 

al públ ico al  p atrimonio, pr ecisar s u c onsumo y  t ransmitir v alores hi stóricos y  

culturales.  

Partí de l a pr emisa d e q ue l a di fusión del  pat rimonio c ultural s e ha t ratado de 

carteles y publicidad, por lo que mi propósito fue nombrar un modelo de Difusión 

que reconozca los potenciales que tiene como apoyo no sólo a la convocatoria de 

asistencia s ino al  di alogo c on el  públ ico p ara q ue és te s ea c ómplice y  ag ente 

activo del Museo y su patrimonio para su valoración y cuidado. 

A partir de este propósito el objetivo de la investigación fue conocer las incidencias 

en la forma que los públicos del MNV usan y valoran el  pat rimonio cultural, esto 

desde las formas de comunicación y la información que las instituciones brindan 

como parte de sus estrategias y recursos de difusión.  

Asimismo, se buscó conocer si realmente los medios de difusión que implementa 

el I NAH y el  M NV s on pr eponderantes p ara q ue l os públ icas de cidan as istir al  

Museo, y  en su de fecto conocer cuáles son los medios reales que impulsan las 

visitas al  M useo y  gener an el  l os asistentes s entimientos q ue c onectan s u 

identidad c on el  patrimonio c ultural, y  en  e llo c onocer s i l os v isitantes o btienen 

herramientas para el cuidado del patrimonio.  

Se pretende, con l as conclusiones que a c ontinuación se presentan se v isibilice 

una diferencia e ntre l a di fusión t radicional y un m odelo de D ifusión, q ue de s er 

aplicado propicie ventajas en c uantitativas y cualitativas para l a salvaguarda de l 

patrimonio cultural.  

Si bien, en esta investigación no fue posible realizar un ejercicio de aplicación del 

modelo de Difusión que aquí presentamos, se exponen las ineficacias presentes 

en la tradición de la difusión institucional a fin de que se encuentren en el proceso 
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de gestión de una Difusión las soluciones ante las problemáticas de desinterés y 

desconocimiento de los valores del patrimonio cultural.  

De la mano de i nvestigadores como Santos Mateos y Yoli Martini se di jo que la 

Difusión es  una h erramienta q ue per mite dar  c uenta d e l a i mportancia d el 

patrimonio c ultural a sí c omo del  es fuerzo de i nvestigadores, r estauradores, 

museógrafos y  en  general de l os especialistas que trabajan con l as autoridades 

que resguardan el patrimonio cultural. Dory Castillo (2006), señala que por medio 

del museo, la comunidad comparte su historia, confirma su sentido de pertenencia 

y establece el derecho de los habitantes a conocerse, educarse y recrearse. (p.7)  

Así, la Difusión no se trata sólo de invitar al público a través de la publicidad, sino 

que es  una t area q ue deb e es tablecer un a c omunicación ópt ima par a q ue l os 

mensajes de convocatoria y los temas de las exposiciones del MNV, así como del 

valor del patrimonio, lleguen al público y con ello se reduzca el alejamiento entre el 

emisor y  el  r eceptor. Con el lo se expusieron al gunas de  l as disciplinas que han 

surgido des de el  r econocimiento de l a n ecesidad de hac er el  l enguaje del  

patrimonio m ás ac cesible par a t odos y  par a el lo s e des arrollen di sciplinas d e 

Difusión como la interpretación y la divulgación.  

En la Difusión del patrimonio cultural se encuentran dos niveles, las acciones para 

la convocatoria a la asistencia y las que buscan el reconocimiento de los museos 

como es pacio p ara l a difusión d e un t ema par ticular; en a mbos c asos, l a 

comunicación museo- público es un proceso de acercamiento y acogimiento, por 

lo que fue imprescindible hacer consideraciones de ambos niveles. 

La di fusión des de l a I nstitución s e ha en marcado c omo u na t area s ustantiva y  

presente en todos los niveles facultativos del INAH y asimismo está presente en el 

sector t urístico, como se señaló en el  PPM de l a SECTUR, en ambos casos se 

resaltan los objetivos de hacer de conocimiento general la cultura y el patrimonio a 

la sociedad, por lo que las principales acciones ha sido la creación de libros, guías 

y ot ros r egistros en l os m edios au diovisuales par a o frecer pr oductos de i nterés 

cultural. 
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En el  s entido d e di fusión c omo c onvocatoria, el  ej ercicio c omún ha s ido c rear 

carteles con horarios y ubicaciones, desafortunadamente llegar a públicos grandes 

ha s ido di fícil. Desde l a E ncuesta N acional de H ábitos y  C onsumos c ulturales, 

veíamos que existe un desinterés por el consumo cultural. En este mismo sentido 

se ha visto que los espacios como museos y galerías conservan su perfil de élite. 

El MNV supone un lugar de contemplación pasiva y muy poco participativo. Hacer 

de conocimiento l a ex istencia de éste, sus servicios es  una t area que no s e ha 

cumplido totalmente por las acciones de difusión institucional, asimismo existe un 

nivel desalentador en el entendimiento del virreinato. 

En el  INAH ex isten aciertos en materia de difusión, el  P rograma Institucional de 

Mediano P lazo 201 4-2018 q ue s urgió del  di agnostico y  reconocimiento de la 

diversidad de lugares históricos, culturales y artísticos, supone un acercamiento a 

la normativización y  r econocimiento de  l a importancia l a difusión del  patrimonio, 

como medio d e ac ercamiento de l a c ultura a l a s ociedad. Propone u n 

desenvolvimiento m ás amplio par a llegar al públ ico d esde el  ofrecimiento de 

suvenires, has ta una mayor m ovilidad en l os m useos c on l a i mplementación d e 

exposiciones temporales.  

Sin embargo, este programa institucional del INAH, no asegura una apertura para 

su apl icación d e forma h omogénea en t odo el  país. E xisten m uchos l ugares 

privilegiados, ya sea por su atractivo turístico o s u posicionamiento en las zonas 

de mayor legado y urbanización. 

Es por todo ello, que sostengo que un modelo de D ifusión del patrimonio cultural 

que permita la participación de la comunidad y los públicos y que se presente para 

la op timización d e l os m ensajes de forma q ue r esulten ap tos p ara s er 

comprendidos y  v alorados p or l os p úblicos, q ue s on di versos, pue de s er 

considerado c omo u na t area d entro de  l a gestión i ntercultural. Esto por que la 

interculturalidad, considera procesos de comunicación e interacción entre grupos a 

fin de que se integren, y en ello se presente la construcción de conocimiento.  
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En l os m useos, hay que r econocer, l os c onocimientos n o es tás depositados d e 

forma tacita, sino que el recinto es un espacio que debe permitir la construcción y 

reivindicación del conocimiento y valores, en este caso del patrimonio cultural.  

La interculturalidad como proceso de interacción, o frece reflexiones para que en 

conjunto, los públicos, comunidad e instituciones, generen propuestas y formas de 

desarrollo que mejoren los servicios del Museo y de esa forma la salvaguarda del 

patrimonio cultural también se vea afianzada.  

Vimos en el MNV, las estrategias de difusión para el cumplimiento de sus objetivos 

como la generación de carteles y los festivales de m úsica. No obstante, a través 

de un estudio de público se ha dado cuenta del limitado alcance e incidencia de la 

difusión en el público asistente. 

Este estudio de público buscó a través de la medición de las consideraciones de 

los v isitantes, di agnosticar el  f uncionamiento de l a di fusión q ue actualmente s e 

lleva a cabo en el MNV para saber si realmente es un modelo que impacte o no a 

los pú blicos, y  de  q ué m anera o si por el  c ontrario la t area t iene i neficacias 

presentes. 

Los principales resultados de la investigación señalan que: 

A. No ha existido l a i mplementación d e es trategias c onsideradas d entro de 

una real Difusión, pues las formar de difundir son las tradicionales y no hay 

una forma de participación de los visitantes y de la comunidad con el Museo 

favorecida por las instituciones. 

B. La forma de  op erar l a di fusión ex terna está r elacionada al 

proporcionamiento de información únicamente de horarios y actividades, sin 

que ésta tenga necesariamente el cometido de comunicarse con el público.  

C. La difusión interna está limitada en principio por los recursos que el Museo 

dispone p ara l a i mplementación d e es trategias de di fusión, as í como l a 

carencia de medios que s irvan de c ontextualizadores e i ntérpretes del  

patrimonio y sus valores.  
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D. En general no existe una un conocimiento preciso del modo en que la gente 

conoce o decide visitar el MNV por parte de las personas encargadas de los 

departamentos de Difusión y de Medios. 

E. Las es trategias de difusión t radicionales y publicitarias no resultan ser las 

más e ficaces, s ino q ue l a pr esencia y  g eneración de medios al ternativos 

como t ransmisión de información c ara a c ara y  blogs en I nternet para l a 

difusión son los que realmente resultan preponderantes e incidentes en el  

público para generar interés y valoración.  

F. Asimismo l as es trategias par a enr iquecer l a ex periencia en  el i nterior del  

MNV s uelen es tar des apercibidas y  r equieren de  i nterés particular 

concerniente a un grado de capital cultural específico. 

G. Si bien ex iste una fuerte a fluencia de v isitantes a Tepotzotlán, sobre todo 

por la dinámica que presenta como Pueblo Mágico, las personas que visitan 

el MNV son considerablemente menos, lo que revela un desinterés por  e l 

uso del espacio del Museo y su patrimonio.  

H. Las estrategias de difusión desde las instituciones señalan la relevancia de 

la consolidación del turismo, lo cual trae consigo beneficios principalmente 

económicos. S in embargo, no s e señala la importancia de la participación 

de l a c omunidad p ara g enerar es trategias de di fusión, c omo p odría s er 

generar espacios para dar voz a l os conocimientos y valores que posee la 

comunidad respecto al patrimonio del MNV y de Tepotzotlán. 

I. No ex iste una r etroalimentación ent re el públ ico y /o l a comunidad 

directamente c on el  MNV, por  l o q ue l os pr ocesos c omunicativos s on 

unidireccionales.  

Con b ase a l o a nterior s e i dentificaron l as s iguientes i ncidencias de  l a difusión 

llevada a cabo por el MNV: 
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En términos de difusión externa  

I. La di fusión del  MNV, hecha por  el los como institución se vale de l uso de  

carteles que invitan y ofrecen información sobre las actividades académicas 

y culturales. Estos medios de difusión no son muy conocidos por el público 

en general que asiste al MNV. 

Propiamente l as formas de hac er de c onocimiento l a ex istencia del  M NV 

son hechas principalmente por el  turismo, la adscripción de Tepotzotlán al 

PPM ha representado para el MNV posicionarse como un atractivo cultural 

de la zona conurbada.  

Esto ya que el MNV forma parte de itinerarios, recorridos o planes de viaje. 

Personas que visitan el pueblo de Tepotzotlán, en ocasiones no conocen el 

MNV s ino q ue es  has ta el  m omento en el  que s e enc uentran ah í que l o 

conocen y deciden hacer uso de él.  

En es te sentido también se encuentra la importancia de las declaratorias, 

además de la de PPM o M NV, pues Patrimonio de la Humanidad también 

es una categoría que coloca al MNV y al pueblo como un atractivo turístico 

y cultural importante. 

II. La di fusión hecha desde el  MNV y  en s u medida por  el I NAH no son los 

medios de convocatoria principales. El turismo, las recomendaciones entre 

amigos y  f amiliares a sí c omo l a obl igatoriedad es colar y  el  ac tivismo p or 

parte de algunas per sonas de la comunidad de T epotzotlán son l os que 

generan conocimiento y deseo de consumo del Museo.  

Si bien esto es un apoyo indispensable, la institución debe prestar atención 

en la focalización de sus medios de difusión, analizar el costo-beneficio así 

como los impactos reales de su política de difusión, ya que sin el apoyo de 

estos elementos, sus indicadores de visita serían inciertos.  

III. Los c arteles d e ac tividades ac adémicas y  s u i mpacto s e r educe a un  

público interesado y resulta un “extra” que no forma parte de la difusión del 
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MNV para el público en general como estudiantes y turistas. 

IV. Los folletos contienen la misma información que los carteles, s in embargo 

estos medios impresos así como las postales que el MNV produce, resultan 

ajenos e i ntimidantes a los visitantes, pues no hay  indicaciones visuales ni 

apoyo personal constante en el área de atención del MNV.  

V. Los alcances geográficos del MNV están en la zona conurbada del Estado 

de México y en el  Distrito Federal, aunque se trata de u n Museo Nacional 

no hay asistencia importante de visitantes extranjeros o del interior del país. 

Las personas que viven fuera de la zona conurbada y del D.F., que llegan a 

asistir al  M NV t ambién t ienen c omo pr incipal m edio d e di fusión l as 

recomendaciones familiares, o p or e l c ontrario t ienen per files 

especializados, c omo l a r ealización de ac tividades pr ofesionales 

determinadas o inmersas en el turismo. 

VI. Aunque existen varias publicaciones respecto al MNV, tanto especializadas 

como de i nterés di vulgativo c omo l as g uías del  M useo, s u ac ceso en el 

Museo así como en las librerías culturales es difícil encontrarlas, por lo que 

el público en general no conoce el esfuerzo editorial realizado.  

 

En términos de Difusión interna 

VII. El M NV es  i ntimidante para m uchas p ersonas y  el  p erfil dominante s igue 

siendo el  m otivado p or l as es cuelas, pu es l a f orma y  m otivación q ue 

muchos asistentes tienen es por la realización de trabajos escolares, ya sea 

que s e t rate de es tudiantes q ue as isten en  c ompañía de s us a migos, o  

padres, y familiares que acompañan a estos jóvenes.  

Por l o q ue el al cance del  M NV es tá e nmarcado en este perfil d e públ ico 

mayoritario, que no conoce en realidad los medios de difusión elaborados y 

aplicados por el MNV y el INAH.  
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VIII. Los niveles de l ectura, atención y comprensión de l a información del MNV 

son desalentadores, las cédulas de información no logran captar la atención 

total de los visitantes, por lo que su lectura es superficial.  

IX. No hay  una r eal apr opiación y c ercanía de  l os públ icos hacia el M NV, e l 

recorrido no contiene herramientas de interpretación y contextualización del 

acervo, por lo que la valoración y comprensión es baja, tampoco hay ayuda 

o ex plicaciones s obre el  es tado d e c onservación de l as pi ezas o 

motivaciones para su cuidado, por lo que es común ver en áreas del MNV 

donde n o h ay vi gilancia, que se enc uentren m altratadas y s u n ivel d e 

deterioro sea cada vez mayor. 

X. El público no encuentra acogimiento en el MNV, el trato personal directo no 

ofrece c omodidad p ara hac er del  públ ico un c ómplice y  no s ólo un  

espectador pasivo. S i bien el recinto propiamente está dispuesto como un 

lugar de recogimiento por su corte religioso y artístico no debe significar un 

distanciamiento entre el Museo y sus asistentes.  

XI. No hay  c ontinuidad y  m antenimiento de l a i nfraestructura par a l a 

comunicación del Museo con el público, como es en la página de Internet 

oficial o el buzón de sugerencias. 

XII. El públ ico asistente, tiene un i nterés es pecífico por  asistir al  Museo y  

requiere m ucho m ás de el lo par a i nvolucrarse en l as ac tividades q ue s e 

ofrecen además del recorrido común, como conferencias y presentaciones. 

Por l o q ue es  c omún enc ontrarse aún c on el  d esinterés g eneral de l os 

públicos hacia los museos. 

XIII. En g eneral el r ecorrido d el M NV s e r ealiza de manera c ontemplativa y  

pasiva. Es decir, no hay elementos para que el público se involucre en una 

comunicación reciproca con el MNV y  su acervo, t ampoco l o inicia por  s í 

mismo. 
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Tepotzotlán, Pueblo Mágico 

XIV. El pueblo de Tepotzotlán, con el nombramiento de P ueblo Mágico ha i do 

consolidando u na es trategia p ara a traer visitantes. Los  at ractivos de  

tradición y  folklor resultan un g ran atractivo para generar a fluencia, por lo 

que existe un índice mayor del número de personas que visitan el pueblo y 

se i nvolucran e n s us actividades q ue l as p ersonas q ue s e c onvierten en 

público, y  públ ico potencial d el M NV, p or lo q ue el  t iempo q ue pas an 

consumiendo el pueblo también es mayor respecto al tiempo proporcionado 

al MNV. 

XV. Existe un desaprovechamiento de las potencialidades turísticas. La visita a 

Tepotzotlán es corta y no hay  una r eal complicidad en la forma en que se 

comunican los atractivos, por lo que se muestran más bien aislados en s u 

forma de operar en l ugar de es tablecer un i tinerario que contemple varios 

atractivos, incluido el MNV.  

XVI. Existen i ndicadores d e ev aluación para el P PM, per o su aplicación es  

incierta, por  l o q ue e n r ealidad n o hay  ev aluaciones c onstantes s obre el  

éxito del  pr ograma y  el  g rado d e s atisfacción e n Tepotzotlán, t ampoco l o 

hay en el MNV. 

Es por  es tos p untos que c abe s eñalar l a i mportancia de  la gestión de l 

patrimonio c ultural, desde l os di agnostico de c osto-beneficio has ta los 

impactos r eales en l os públ icos y  l a c omunidad. A nalizar el  g rado de  

satisfacción y la demanda que los consumidores t ienen es un punto c lave 

para s olucionar q ue l os at ractivos es tén ai slados y  l as es tancias de l os 

visitantes sea agradable, pero además que la comunicación de los valores 

sea reciproca y constructiva. 

XVII. Además de vendedores en el  Pueblo Mágico, la comunidad del pueblo de 

pueblo de Tepotzotlán no tiene una participación continua y cercana con las 

instituciones que regulan el  MNV, s i bien el  Museo está considerado a s u 

vez como un museo de sitio, existe una lejanía entre el discurso del Museo 
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con su comunidad. 

 

En términos de estrategias alternativas  

XVIII. Son muy poc os l os guías, i nterpretes q ue l aboran en  el  M NV, y  no  

pertenecen o ficialmente al  per sonal q ue l abora en el  M useo. A unque s u 

trabajo es bueno y  h an d emostrado t ener la c apacidad y  c onocimientos 

necesarios par a c umplir c on s u l abor n o t ienen un a c apacitación y  

regulación constante apoyada por el MNV o el INAH.  

XIX. La pr incipal forma d e c omunicar el m useo es  a t ravés de r elaciones 

personales, ya sean familiares o académicas.  

El t ema de l a difusión del  p atrimonio c ultural t iene c omo des ventaja el  

distanciamiento entre los canales en que se aplican, muchas de las estrategias de 

difusión r equieren de un i nterés p articular del  público c omo e s v er t elevisión 

cultural, escuchar pr ogramas de r adio i nformativos, o buscar i nformación en  

Internet por su propia cuenta.  

Estas es trategias apelan solamente a aq uellas per sonas q ue dent ro de s u 

quehacer cotidiano tienen contacto directo con este tipo de canales de di fusión, y 

que as imismo se encuentran con m otivaciones de obl igatoriedad dictaminadas 

desde los ámbitos escolares.  

Fuera de ello, la difusión se vale de materiales impresos, que colocados en puntos 

estratégicos suponen un encuentro con el público. Sin embargo, la realización de 

estos tiene un costo mayor y su alcance es limitado en su distribución.  

La tarea de di fundir el  per iodo v irreinal del  MNV t iene t ambién l a desventaja de 

alcanzar a públ icos q ue s e muestran i nteresados y  q ue t ienen un c ierto c apital 

cultural que los acerca al Museo y sus actividades.  

Ya que l as pr incipales ac tividades de di fusión ac adémicas, conciertos, y 

representaciones q ue s on formas d e i nterpretación, c ontextualización y  de 
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interacción c on el  pú blico per o q ue r equieren de a mplia di sposición t anto c omo 

para hacerse del conocimiento de su existencia como para decidir consumirlas.  

De forma más inmediata en una visita común al  MNV, lo que supone la di fusión 

del t ema v irreinal es el  ent endimiento de l di scurso m useográfico, per o 

desafortunadamente el recorrido, que en promedio se hace, muestra apatía por la 

lectura y a raíz de ello poco entendimiento de la historia mostrada. 

En es te s entido s e n otó l a c arencia d e m étodos q ue i nformen al públ ico y  l o 

involucren en el proceso de valoración del patrimonio y su respectivo cuidado.  

Cabe m encionar, qu e t anto e n l a difusión externa como en la interna está 

presente el  desinterés del  público, por lo que es  importante señalar que aunque 

las v ariables aq uí es tudiadas es tuvieron r elacionadas al  al cance de l a di fusión, 

resulta fundamental estudiar las razones de desinterés del público, que es un tema 

que ha sido continuamente encontrado en esta investigación.  

Según se ha visto, las consideraciones se realizan a par tir de l os resultados que 

se enc uentran como ineficaces en  l a forma de  hac er di fusión del M NV, e stán 

orientadas hacia la posibilidad de que los visitantes se encuentren con los medios 

de difusión, se refuercen las formas de difundir que no pertenecen propiamente al 

quehacer del  MNV, y s e c onsideré al públ ico como apoyo par a el c uidado del  

patrimonio. Tales c onsideraciones s e amoldan al  m odelo de Difusión que tiene 

como c ometido ac ercar l a i nformación y l os valores al  públ ico par a s u 

salvaguarda.  

Finalmente, es necesario mencionar que de no llevarse a cabo una evaluación del 

costo-benéfico de las estrategias que ya existen en materia de difusión, el alcance 

de éstas pu ede c ontinuar limitado. H ay q ue r econocer q ue l os beneficios d e l a 

difusión y  de l a as istencia a M useo s uceden e n pr omedio a mediano plazo, 

cuando los asistentes evocan el valor del patrimonio cultural en su vida cotidiana, 

por l o q ue r esulta i mprescindible g enerar D ifusión t anto externa como interna 

óptima a fin de que los beneficios para los públicos, las comunidades, instituciones 

y en s í el patrimonio cultural tengan beneficios para su cuidado y uso. Si bien es 
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difícil atraer al público potencial de l a zona no c onurbada y más a los del interior 

del país, buscar la forma de introducir la difusión en la cotidianidad del público es 

un r eto g rande p ero pr ometedor, a l o q ue adi cionalmente t ambién es  

imprescindible ev aluar el  f uncionamiento del M NV en s u museografía p ara 

garantizar la comprensión y valoración por parte de su público. 

Con estas consideraciones, cabe mencionar que, la gestión del patrimonio cultural 

es amplia y continua, por lo que los estudios de la difusión y conservación implican 

el estudio de varios factores del Museo, del comportamiento de los públicos y de la 

participación de l a c omunidad. E n ese s entido s e e ncontrarían el  es tudio de l a 

museografía y  sus impactos en la forma que los v isitantes hacen recorridos, l as 

razones de desinterés del  t ema d el v irreinato en  es pecifico, la pos tura de l a 

comunidad ante el  MNV como museo de sitio y como elemento de su identidad, 

entre otros puntos de investigación, con la finalidad de proyectos holísticos para la 

sustentabilidad y sostenibilidad del Museo. 
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Consideraciones hacia el modelo de “Difusión” del patrimonio 
cultural 

 

1) DIFUSIÓN INSTITUCIONAL  

Existe un al ejamiento ent re l os pr onunciamientos oficiales p or par te d e l as 

Instituciones y  s u ejecución. U na de l as pr oblemáticas es  el des dibujamiento y  

desconocimiento de l as posturas sobre Difusión y su importancia entre un nivel y 

otro, es d ecir, l os c onocimientos y  el  i nterés por  s u c orrecta a plicación pueden 

estar presentes en el nivel nacional pero pierde impacto a nivel local.  

Los pr oblemas b urocráticos s e v en ex presados e n el  i nterior del M useo: l os 

encargados de las áreas afines a la Difusión pueden tener importantes propuestas 

para el aprovechamiento de esta tarea. Sin embargo desde la directiva hasta los 

demás niveles que intervienen en l a gestión y administración del Museo pueden 

negar la oportunidad, principalmente por falta de recursos económicos. 

♦ Consideraciones 

i. Consideramos ampliamente l a c abida d e establecer u na r eglamentación 

para las principales leyes, como lo es la Ley Orgánica del INAH. Ya que es 

el instrumento f undamental que es tablece l as nor mas pr ecisas par a l a 

aplicación de las disposiciones contenidas en la Ley, otorga a los consejos 

General C onsultivo y  de Á rea, l as at ribuciones y  f acultades q ue permiten 

resoluciones c olegiadas d e c arácter c ientífico y  t écnico, propiciando 

consensos i nstitucionales, y  dot a al  INAH de l as i nstancias y  

procedimientos a dministrativos y  f inancieros q ue apoyen el t rabajo de l as 

áreas s ustantivas, r edundando t odo el lo en el  c umplimiento c abal de s us 

objetivos, funciones y atribuciones como bien lo es la difusión.  

ii. De i gual m anera l a c onstrucción de i ndicadores par a l a evaluación de l a 

aplicación e i mpactos de l as es trategias d e di fusión, as í c omo de l os 
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canales en l os q ue se des arrolla, per mitirá hac er b alances d e c osto 

beneficio a fin de corregir e implementar estrategias ad hoc. 

iii. Es i mportante q ue l os r ecursos y  m étodos no s e c entralicen ni s e 

estandaricen, u na c uestión i mprescindible a  t omar en  c uenta es  l a 

movilidad y cambio de disposición de los públicos, por lo que las estrategias 

de Difusión deben ser constantemente innovadoras. 

 

2) DIFUSIÓN EN EL CASO DE ESTUDIO  

Externa 

a) Carteles 

Es difícil atraer la atención de los públicos por medios impresos, mantener carteles 

en buenas condiciones y de manera constante es un reto, por lo que hay que tener 

en cuenta que el tiempo de vida de los carteles es corto.  

Los carteles contienen información sobre actividades que resultan extras a la visita 

común del MNV, por lo que sólo un perfil de público interesado en el consumo de 

estas ac tividades y  eventos es  el  r eceptor de l a i nformación de l os m edios 

impresos.  

♦ Consideraciones 

i. Es i mportante es tablecer bue nas r elaciones c on l os par ticulares q ue 

destinan espacio p ara l a exhibición d e l os c arteles. S i bi en es di fícil 

asegurar su impacto y mantenerlos en buenas condiciones, una solución ha 

sido el egir l ugares es tratégicos ( como l os d e m ayor af luencia del  puebl o, 

grandes restaurantes e incluso sanitarios).  

ii. Asimismo, hay que considerar que los carteles son un medio de encuentro 

inmediato con los públicos por su distribución en l a calle y en l as áreas de 

afluencia, por l o q ue i ntegrar c arteles q ue ad emás de l as ac tividades 

académicas y  ev entos es peciales brinden i nformación b ásica y  q ue 
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contenga l os pr incipales v alores d el M NV, es u na estrategia q ue p uede 

expandir el conocimiento sobre el MNV y sus funciones generales.  

iii. Destinar un número de carteles a lugares de andar cotidiano en las zonas 

que se tienen identificadas como de r esidencia de l os públicos potenciales 

supone expandir el  al cance del M NV. L a c ontinuación d e di stribución de 

carteles en el metro es una estrategia que se claudicó, pero representa una 

oportunidad para la difusión del Museo.  

 

b) Folletos y otros impresos 

Aunque el  M NV c uenta c on u n m ódulo de at ención y  en él  s e o frecen medios 

impresos de di fusión como folletos y  pos tales, l a gente no los toma por falta de 

indicaciones visuales y apoyo del personal. 

♦ Consideraciones 

i. Se d ebe c apacitar mejor a l as per sonas q ue at ienden el módulo de 

información para q ue el pú blico h aga us o d e él , de manera efectiva y s e 

disminuyan l as i ntimidaciones r especto al  c obro de es tos i mpresos, as í 

como indicar más claramente el lugar y los servicios de este modulo. 

ii. Garantizar que los públicos asistentes lleven a casa estos folletos, postales 

y t arjetas, supone que l a cadena de di fusión cara a c ara t enga un apoyo 

material, pu es l as p ersonas pueden obsequiar, c ompartir y  habl ar s obre 

estos medios impresos. 

iii. Sumar una estrategia en la que las tarjetas contengan frases que alienten a 

compartir l a i nformación d el M NV es  un  r ecurso s in l ímites es tablecidos, 

pues se presenta la forma de comunicación “de boca en boca”. 
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c) Radio y Televisión 

Los públicos del MNV están en la zona conurbada del Estado de México y el D.F. 

por lo que no se ha asegurado incidir en el público potencial del resto del Estado y 

del interior del país.  

♦ Consideraciones 

i. Radio y Televisión Mexiquense tienen transmisión en el Estado de México y 

a través de servicios de televisión especiales e Internet, en el resto del país. 

Por l o q ue es  s ignificativo pr ocurar l a pr esencia d el M NV y  el  puebl o de 

Tepotzotlán de forma continua, buscando principalmente su patrocinio para 

la difusión.  

ii. Es fundamental q ue la i nformación a di fundir c ontenga mensajes q ue 

relacionen al Estado mexiquense con la historia de Tepotzotlán y el valor de 

su pat rimonio, as í c omo c on l a historia d e l a N ueva E spaña, misma q ue 

atañe al resto del país, de forma que se apele a l os valores personales de 

los públicos y se cree un sentido de pertenencia regional y nacional.  

 

d) Internet 

Se observó un bajo nivel de p articipación del público en redes sociales, blogs de 

contenido turístico. 

♦ Consideraciones 

i. Las redes sociales como Twitter y Facebook podrían planificar dinámicas de 

participación c on s us s eguidores, c on l a finalidad de  q ue no  funcionen 

únicamente c omo i nformadoras s ino c omo l ugares de dialogo y  

esparcimiento. Compartir y comentar las publicaciones del Museo en es te 

tipo de r edes asegura q ue l os a migos y  probablemente l os a migos d e 

amigos se encuentren con la información concerniente al MNV. 
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ii. Las dinámicas más participativas y hacer que la sociedad se dé cuenta del 

constante m ovimiento del  M NV, s us actividades y  s us s ervicios t erminará 

por des mitificar el he cho d e p ensar q ue s e “ conoce el  museo por ha ber 

asistido a él  una o un par  de veces” resulta preponderante mostrarle a l a 

sociedad que el Museo no es estático.  

 

Interna 

a) Lo presentado en el Museo 

Los pú blicos c on p erfiles oc asionales o m inoritarios, as í c omo l os as istentes d e 

menor capital cultural son q uienes pr incipalmente dan c uenta y en q uienes 

repercute la ineficiencia de la difusión interna.  

Los discursos museográficos complicados y los recorridos rutinarios pueden hacer 

que se pierda el interés en la exposición. Fuimos testigos de los comentarios en el 

estudio de público sobre la descontextualización de la información recibida, la falta 

de l ectura, el  ol vido d e t al i nformación, de no r elacionar l a i nformación c on l as 

piezas de las exposiciones y el no entendimiento de las prohibiciones de las que 

fueron parte en su visita al MNV.  

♦ Consideraciones 

i. Las cédulas informativas deben ser c laras y  precisas, aunque en algunas 

salas del  M NV esto sí oc urre, son un t anto es porádicas, p or l o q ue e s 

primordial hacer de  e llas un a h erramienta uniforme y  c ontundente. Los 

soportes multimedia recientemente comienzan a s er parte del MNV, por lo 

que habría que considerar la consolidación de este t ipo de medios y tener 

disposición durante todo el recorrido. 

ii. Es v ital, ade más, c onsiderar l a po tencialidad de l a at ención per sonal. N o 

existen guías oficiales como tal, y los guías que brindan sus servicios no se 

encuentran t odo el  t iempo e n l os al rededores y  t ienen q ue h acer sus 

propios méritos para poder otorgar el servicio. Las autoridades competentes 
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deben por  lo tanto regular es tas s ituaciones y  of recer con mayor facilidad 

estos servicios.  

iii. De la misma manera podría hacerse uso del potencial de los t rabajadores 

de pl anta c omo l os vigilantes, q uienes podrían es tar c apacitados p ara 

atender dudas de la sala que les toca resguardar.  

iv. La implementación de mecanismo de c ontextualización y de i nterpretación 

lleva a  que los públ icos conecten s us c onocimientos, v alores y has ta 

emociones c on l o pr esenciado e n el  M useo, g enerando una r elación 

personal que no supone un olvido tan pronto de la información así como la 

solución de las lecturas superficiales.  

v. Asimismo es  fundamental explicar el  ent orno del  M NV a l os v isitantes, l o 

cual incluye las explicaciones de las prohibiciones. Si se toma espacio para 

explicar al visitante la importancia de no usar flash en la toma de fotografías 

(por ej emplo) se c reara en el  públ ico conciencia asegurando que és te se 

forme como un cuidador y valorador del patrimonio museístico. 

 

3) INCIDENCIAS EN EL PÚBLICO  

El número de asistentes que recibe un museo supone ser uno de los pr incipales 

indicadores de éxito o f racaso del funcionamiento del Museo, esto índica que los 

medios de difusión externa, ya sean oficiales o no, están cumpliendo el cometido 

de convocatoria.  

Los grandes públicos representan para el MNV posicionarse y consolidarse como 

un recinto atractivo y popular, además de que significa ingresos y la generación de 

destacables recursos monetarios. S in embargo hay dos  pr incipales retos ante la 

afluencia elevada de asistentes.  

Primero ex iste el  r iesgo ( si úni camente t enemos e n c uenta l os i ndicadores 

cuantitativos) de una ceguera n umérica, es  dec ir, d estacar el  éxito e n c ifras es 
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importante, pero r equiere ad emás d el ap oyo de i ndicadores c ualitativos. Los  

primeros no permiten conocer el perfil, intereses y motivaciones del público, por lo 

que se podría no prestar la debida atención al dinamismo del Museo, provocando 

que los públ icos no sean en realidad cautivos, lo que di rigiría a una di sminución 

eventual de asistentes.  

Además a tender a u na g ran c antidad de v isitantes r equiere d e mayor at ención, 

mejora de servicios, de mantenimiento de las instalaciones y vigilancia. Por lo que 

si no se sabe cómo tratar a la masa ésta podría representar una amenaza.  

♦ Consideraciones 

i. Por l o ant erior, la a plicación ev entual de  es tudios de p úblico s ignifica 

conocer y  r econocer el per fil del público que as iste, p ara c oncretar t odas 

aquellas dinámicas, actividades y estrategias que estén resultando positivas 

y corregir las que no. 

ii. No s e r equiere de estudios muy c omplejos, pues  establecer u n objetivo 

general pu ede s er un  ej ercicio r ápido y  pr áctico, p or ej emplo r ealizar un  

breve cuestionario para saber el impacto de los carteles, de los folletos o de 

las pág inas de I nternet s e pu ede r ealizar con un a o dos  preguntas bi en 

definidas di spuestas en una s ección s imilar al  l ibro de “ quejas y  

sugerencias” l o q ue no i mplica de masiado trabajo personal y  s upone u n 

bajo presupuesto de realización.  

iii. Disponer d e c arteles, o c ualquier apoy o g ráfico p ara ex plicar c uestiones 

relacionadas a l a v aloración y  c uidado del M useo y  en g eneral del  

patrimonio e s u n r ecurso de  s ensibilización. De l a m isma m anera 

implementar t alleres, cursos, ponencias, etcétera, sobre el  estado f ísico y  

social del  pat rimonio que está resguardado y di fundido en el  MNV es una 

estrategia notable. Apelar a la identidad, exaltar la belleza y los valores del 

patrimonio además de dar pistas y explicaciones sobre el patrimonio que se 

presencia s on el ementos par a q ue l os v isitantes sean par ticipantes de l a 

valoración y cuidado del Museo y su patrimonio. 
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4) RELACIÓN DE LA COMUNIDAD CON SU PATRIMONIO CULTURAL EN EL MUSEO NACIONAL 

DEL VIRREINATO 

La comunidad no participa activamente con el MNV, las actividades culturales que 

realizan s on de forma i ndependiente y  no  es tán apoyados ni  avalados por  l a 

institución, aunque esto no es necesario, el Museo debe reconocer el potencial en 

la información y valores que tiene la comunidad. 

♦ Consideraciones 

i. Las m esas de t rabajo, as í c omo l as ac tividades ac adémicas son u n 

constante e n l as ac tividades i nstitucionalizadas. G enerar es pacios de 

diálogo para conversar con la gente de la comunidad y conocer los valores 

y saberes en relación al patrimonio de Tepotzotlán enriquecerá las formas 

de comunicación y relación en diferentes niveles.  

 

5) EXPERIENCIAS EN LA COMUNICACIÓN DEL MUSEO NACIONAL DEL VIRREINATO 

Los m edios de D ifusión-Comunicación per sonales, c omo l as r ecomendaciones 

entre a migos y  f amiliares, as í c omo aquellas r elacionadas c on l os á mbitos 

escolares son los principales medios y motivaciones de asistencia al MNV.  

Es por ello que este punto es sustancial para su aprovechamiento de convocatoria 

y t ransmisión de v alores ( históricos, p atrimoniales, c ulturales, estéticos, d e 

ocio…). E l M NV t iene a di sposición postales y  ot ros i mpresos similares c omo 

obsequio, asegurar q ue es tos s ean s ignificativos par a l os as istentes p uede s er 

una estrategia para que ese visitante cuente su experiencia a las personas con las 

que convive y generar en ellas la inspiración para asistir. 

Una de las demandas constante fue la relacionada a la falta de atención personal 

en el  M useo. L os c ustodios n o r epresentan c onfianza par a l os v isitantes ( la 

compra de b oletos e i nspección de s eguridad a l a en trada es l a at ención m ás 

cercana que reciben), salvo los guías que no forman parte oficial del personal del 

MNV no existen mediadores entre las exposiciones, el edificio y el público.  
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Este y  ot ros puntos como el  dinamismo en las redes sociales y el  apoyo de los 

soportes multimedia son destacables a considerar para consolidar la Difusión del 

MNV. 

La complicidad con el turismo y la sociedad civil es un imprescindible y formidable 

mecanismo para la optimización de la Difusión.  

De i gual m anera e s tan i mportante u na afluencia de públicos c omo l a 

consagración d el di namismo d el M useo as í como de e fectuar l azos d e 

pertenencia, valoración y la activación de la agencia de cuidado.  

No es suficiente con enviar gente al Museo, la satisfacción que éste ofrezca diluirá 

los s entimientos de i mposición, prohibición e i ntimidación e n l a relación c on l a 

sociedad. Que el público entienda los porqués de lo que es el patrimonio cultural y 

los objetivos del MNV afianzará la sostenibilidad de éste. 

El M useo es  un a ent idad q ue c onstantemente es tá en l a b úsqueda de públicos 

más grande, por lo que el objetivo es mostrarse como un espacio accesible y de 

encuentro con valores diversos. Al igual que la cultura, el público no es estático, y 

por consiguiente el Museo debe tener movilidad continua, en su oferta cultural, en 

la forma de encontrarse con el público, en los mensajes que muestra.  

El M NV es  un  c aso s obresaliente e i nteresante por  l as metas q ue b usca y  l os 

públicos a los que está dirigido, son diversos, el público nacional, el internacional, 

y los locales. Tomando en cuenta el perfil de público mayoritario que se encontró, 

es i mprescindible q ue ant e t odo s e g esten pr oyectos p ara “ vivir” el  M useo d e 

formas di námicas y  c ercanas a l a l ocalidad en la q ue s e enc uentra i nmerso, 

algunos ejemplos de ello pueden ser la mejoría en las visitas guiadas, en las que 

los ha bitantes de l a zona pu eden s er c apacitados p ara atender a v isitantes y  

turistas, asimismo ofrecer talleres relacionados a experimentar y a su vez conocer 

la vida de la nueva España es una forma de contextualizar las piezas del acervo y 

de dar una dinámica interactiva y reciproca con públicos y localidad. 
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La o ptimización de l as es trategias de  D ifusión, r equiere de u na amplia 

consideración p or l as opi niones y  c onsideraciones del p úblico, por  l o q ue l a 

implementación de proyectos que representen v ivir el  Museo de una forma más 

cercana, entendible y reducir el alejamiento en los procesos de comunicación. 

Por l o t anto, y  de m anera c onsecuente, r eiteramos l as pot encialidades de l a 

Difusión como un medio para acercar a l a sociedad a l a valoración y cuidado del 

patrimonio y  no s ólo como una tarea de carteles e i nvitaciones, esta tarea es  la 

que c ontiene l os pr ocesos de c omunicación q ue e nmarcan l a ex periencia y  

satisfacción de visitar, memorar, comprender… salvaguardar. 
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Apéndice 

1.- Después de la investigación 

 

ACIERTOS DE L MNV: EXPOSICIÓN SO BRE RESTAURACIÓN DE  L IBROS DE C OROS. EL 

EJERCICIO DE LA DIFUSIÓN INTERNA  

Aunque los t rabajos de campo de la presente investigación se concluyeron en el  

mes de noviembre del año 2014, posteriormente, ya iniciado el año de 2015 fue de 

mi conocimiento la inauguración de una exposición temporal del MNV en la que se 

exponen los trabajos de los restauradores de los libros de coros de la colección de 

libro antiguo del MNV.  

La exposición recoge elementos de c omunicación directa con el público, a t ravés 

de l a i nteractividad y  es timulación para la par ticipación d e l os v isitantes, la 

exposición reduce el distanciamiento emisor –receptor. 

Brinda información sobre el estado de conservación de los libros expuestos, y con 

un lenguaje m ucho m ás cotidiano, ofrece al  públ ico l a pos ibilidad d e r etener, 

analizar y comprender la información de una forma más eficaz.  

Asimismo las cédulas de información son menores en ex tensión y  la  d isposición 

de t extos y  obj etos per mite una museografía m ás l igera y as equible. E stas 

consideraciones son precisamente las formas de optimización que se buscan en el 

modelo de Difusión del patrimonio cultural.  
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Imagen: Joven interactuando con la nueva exposición del MNV 

Fuente: Adriana Gómez 

 
Imagen: Ejemplo de material interactivo y mensajes optimizados en la nueva exposición 

del MNV 

Fuente: Adriana Gómez 

Si b ien, es u na exposición t emporal, es una importante pr ueba a c onsiderar y  

evaluar par a u tilizar sus c riterios y  apl icarlos en el  r esto de l as ex posiciones 

permanentes. 
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En la observación de esta exposición se notó una clara disposición de t iempo del 

público. Los v isitantes comienzan el r ecorrido del M NV y  las salas es tán l lenas, 

conforme se avanza estás van siendo omitidas (como ya lo analizábamos desde 

los resultados de la propia investigación), hacia el final del recorrido se encuentran 

esta exposición y se aprecia nuevamente la disposición del público por participar 

de ella.  

Participando brevemente con el público, en una visita realizada el día domingo 15 

de febrero de 2015 se registró que los visitantes entienden la información brindada 

y t ienen c omentarios m ás pr ofundos al  r especto, r elacionando i ncluso, l o 

entendido con su vida cotidiana.  

No obstante, siguen existiendo inconvenientes en relación a la difusión externa en 

este caso, pues las personas con las que se platicó de manera informal no tenían 

conocimiento real sobre la existencia de esta nueva exposición, y la información al 

respecto no figura plenamente en las páginas de Internet.  

Cabe mencionar que esta exposición cuenta con una sección de opiniones, donde 

en un cuaderno se le permite al público expresar su opinión sobre la exposición o 

el M NV en g eneral. E n l os c omentarios q ue s e nos permitió l eer, l os v isitantes 

mencionan s u s atisfacción en  g eneral, no obs tante, se i dentificaron al gunos 

puntos relacionados al agotamiento del modelo de di fusión de la institución y las 

limitantes que en ella existen, pues la gente menciona cuestiones sobre la falta de 

folletos y  material de apoyo, el  desconocimiento de la exposición y asimismo se 

nota el  g usto de l os v isitantes p or l a participación, pues s e e ncontraron 

comentarios sobre querer respuestas y dialogo con el MNV.  

En r elación al  t ema de l a obligatoriedad de l a escuela en  l os j óvenes s e 

encontraron c omentarios q ue muestran que h acer t rabajos e scolares es  l a 

principal motivación de asistencia al MNV. 
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Imágenes: Comentarios encontrados en el cuaderno de participación de la nueva 

exposición del MNV 

Fuente: Adrian Gómez 

Esta exposición es  un ejemplo del  f uncionamiento de la Difusión, en f orma d e 

optimizar los mensajes que se envían al público y procurando crear canales para 

el di alogo c on és te, a f in d e ev aluar el  des empeño del  M useo as í c omo por  

conocer l as dem andas del  pú blico y  t enerlas pr esentas en pos teriores 

planificaciones. 
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Anexos 

1. Entrevistas 

 

A.- ¿Cuáles son las tareas principales del Departamento de Difusión del MNV?  

L. A. - Se enc arga de l a  pr ogramación de ac tividades l a c ual es tá di vidida en varios 

eventos. Hay c onciertos cada fin de s emana; s on dom inicales y  s on de ent rada l ibre; 

tenemos varias actividades como es el Festival de Música Antigua, que es una de las más 

importantes, s e l leva a c abo en octubre, tenemos el  E ncuentro de  Trova, el  E ncuentro 

Coral, el Festival de Teatro Infantil, el Festival de Órgano. 

Entonces esta programación tratamos que sea de gran calidad artística, que sea muy 

aceptable, m uy buena,  para l o c ual nos  s ervimos de al gunos apoy os de i nstituciones 

culturales, como becarios del Instituto Mexiquense de Cultura, mediante becas del 

FOCAEM, mediante becas de CONACULTA, también nos apoyan a t ravés de an imación 

cultural algunas embajadas. 

Nosotros no manejamos dinero para las presentaciones, no pagamos nada. Lo único que 

se les da a los artistas es en sí el espacio, la difusión, los medios impresos como el  

cartel, el programa de mano y todos los requerimientos en relación a la presentación.  

Lo que está a cargo de nosotros es la programación, le damos seguimiento y esto se hace 

cada año, tenemos una programación trimestral que tiene que salir con mucho tiempo de 

anticipación ( ahorita y a es toy pr ogramando el  segundo trimestre del  20 15) y  c omo y a 

tenemos en todo el año qué eventos se van a presentar y en qué meses, nos da la pauta 

a hacer una buena programación y que esté todo en tiempo y forma.  

Entrevista a: 

Adriana Vázquez Lobato 

Licenciada en empresas turísticas 

Jefa del Departamento de Difusión 

Museo Nacional del Virreinato 

Fecha: 27/11/14 
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A.- ¿Cuáles son los principales discursos que se difunden? 

L. A.-Toda la información que se concentra aquí no sólo son los eventos sino que yo soy 

la enc argada de l os ev entos de ot ros depar tamentos pa ra q ue a  s u v ez s algan 

difundiéndose en los carteles, como las actividades educativas, el programa académico y 

talleres, entonces concentro toda esa información y posteriormente se envía a corrección 

de es tilo y  des pués s e m anda a d iseño. Y a c on el  di seño s e apr ueba por  el  I NAH y  

cuando se aprueba se va a impresión. 

También s omos l as en cargadas de  dar  s eguimiento a  t odos l os ev entos l os fines de  

semana: se prepara la logística de c ada evento, se ven los requerimientos técnicos y las 

necesidades de al imentos ( que aún y  c uando no c ontamos c on apoy o ec onómico se 

buscan patrocinios con los restauranteros). 

 

A.-  ¿Cómo se programan los eventos que se van a difundir?  

L. A.-Cuando no conocemos al grupo, porque es la primera vez que se presenta, nosotros 

lo audicionamos o los vemos en un video. En relación al Festival de Música Antigua, es 

algo muy específico porque forma parte de la misión de que a través de la música se da a 

conocer el periodo virreinal.  

Se hacen temáticas especificas para este festival y para esto me doy a la tarea de buscar 

un asesor musical, se trata de gente muy reconocida en el medio de la investigación, pues 

se hac en ac tividades par alelas c omo exposiciones t emporales o c iclos de c ine, per o l o 

más importante es llevar a cabo la difusión de la investigación a t ravés de un c oloquio, y 

para estos eventos sí contamos con patrocinios fuertes, el Instituto Mexiquense de Cultura 

nos da un donat ivo de  $100, 00.00. CONACULTA nos  apoy a r elacionándonos c on el  

Festival C ervantino. T ambién c ontamos c on u n pr esupuesto pr opio d el I NAH q ue s on 

$70,000.00, y todo eso se va a generar el pago de los grupos que elijamos. 

Yo hago un presupuesto de gasto básico que van a ser contemplados para el siguiente 

año para que sea aprobado por el INAH y yo lo vaya administrando. 
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A.- ¿Qué comprende este gasto básico? 

L. A.- Comprende insumos, trasportación, servicios particulares, la sonorización de los 

eventos.  

Por ej emplo en el  Fes tival de T eatro I nfantil, e l d ía del  n iño e xiste pr esupuesto par a 

comprar dul ces y  poder  hac erles r egalos a l os ni ños. S e hac en gestiones par a p oder 

donar zapatos, jugos, leche. 

 

A.- ¿Cuáles son los principales medios de difusión? 

L. A. - La di fusión de l os m edios i mpresos, a quí s e m anda a hac er el  t iraje y  nos otros 

distribuimos a l os ot ros depar tamentos, que s e hac e a t ravés de una  bas e de dat os. 

También se contempla la difusión masiva, pero en el nivel local se distribuyen los carteles 

a restaurantes y otras empresas, nos corresponde vigilar el mantenimiento de los carteles 

para que no hagan falta. 

 

A.- ¿Cuál es su postura respecto a los estudios de público? ¿Se han realizado?  

L. A. - En relación a l os es tudios de público, s e hi cieron en al guna oc asión par a v er el  

gusto por el tipo de música y de las obras de teatro, lo cual me llevó a la creación de los 

encuentros de trova, porque el Museo debe cumplir la función de dar a conocer el 

virreinato y para eso hay modos estratégicos como el Festival de Música Antigua. 

Entonces hay que darle variedad para que la oferta sea atractiva y es por eso que nace el 

Festival de Órgano, que busca dar a conocer el órgano que aquí en el Museo tuvo una 

mala restauración. Anteriormente se hi zo una colecta colocando urnas donde la gente 

hacia sus donativos voluntarios y eso nos permitió llevar a cabo la investigación histórica 

del órgano y poder llevar a cabo una buena restauración y afortunadamente el festival ha 

continuado. 

 

A.- ¿Cuál diría que son los principales aciertos en materia de difusión del MNV?  
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L. A. - Como p royecto pr opio de di fusión, pens ando en l as ac tividades de l os s ábados, 

ideamos un monólogo que hablará de l a v ida del  fundador de l a Compañía de J esús y  

entonces nace el monologo de San Ignacio de Loyola y me di a la tarea de ver a un buen 

actor y también fui a ver a los Jesuitas para ayudarnos con la historia y construir un guión.  

En r elación con l os púb licos podem os af irmar que t enemos un públ ico cautivo par a l os 

eventos sobre todo para los domingos por lo que es importante difundir las actividades los 

días s ábados, per o habl ando de l os Fes tivales de M úsica hay  gente que v iene 

específicamente a los conciertos o las obras de teatro y eso se ha c onstituido a lo largo 

del t iempo porque anteriormente no eran todos los domingos, sino que eran uno de vez 

en cuando y yo ahora con los eventos tengo aproximadamente 15 años. 
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C.- Mi nombre es Cristina Gutiérrez Colín. Yo soy licenciada en periodismo y 

comunicación colectiva por la UNAM, estudié en Acatlán y tengo 20 años de trabajar en el 

MNV, sin embargo, como responsable de Atención a Medios, tengo como 6 años 

aproximadamente. Es importante que sepas que el  área de D ifusión Cultural es  el  área 

que está dentro del organigrama institucional, así está establecido como área de Difusión, 

sin em bargo l a m isma dinámica de t rabajo, l as necesidades de s ervicio, nos  l levaron a  

dividir D ifusión C ultural en dos  ej es de t rabajo, ev entos c ulturales c on m i c ompañera 

Adriana Vázquez y Atención a Medios que es un área que se encarga justamente de la 

Difusión de t odo el  quehacer que r ealiza el  MNV a t ravés de l os di ferentes medios d e 

comunicación, m edios es critos, m edios electrónicos y hoy  a t ravés de l o q ue es  el  

Internet, páginas web, redes s ociales y  es te año c oncluimos un pr oyecto que es  un a 

revista digital, justamente como un medio más de comunicación. 

 

A.- En general me podr ía c omentar ¿C uál es  l a t area del  depa rtamento de A tención a 

Medios? 

C.- Nosotros tenemos como tarea fundamental difundir todas las actividades que el MNV 

genera. Las  actividades ar tísticas, l as ac tividades educ ativas, l as a cadémicas y  por  

supuesto el  M useo, es  dec ir, su c olección s us ex posiciones t anto pe rmanentes c omo 

temporales que son esto lo que le da razón de ser al Museo y lo que hacemos esta 

difusión a t ravés de los medios de comunicación que están a nuestro alcance, porque no 

tenemos un presupuesto par a difusión, para publicidad propiamente. Este presupuesto 

está señalado únicamente para la Dirección de Medios de comunicación de INAH, que es 

el área central del Instituto.  

Entrevista a: 

Cristina Gutiérrez Colín 

Jefa de Departamento de Atención a Medios 

Museo Nacional del Virreinato 

Fecha: 21/11/14 
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Nosotros nos manejamos en cuanto a es to con los espacios gratuitos que nos dejan los 

medios de c omunicación propiamente, es así como funcionamos para toda esta tarea. Y 

lo q ue son l os m edios electrónicos, l as r edes sociales pues  en r ealidad no g eneran un  

costo. 

 

A.- La atención de las redes sociales y en general de Internet ¿Lo realiza usted? 

C.- Sí, s omos dos  i ntegrantes, r ecién s e ac aba de i ntegrar una c ompañera m as pe ro 

estos años que te comento hemos funcionado dos personas. Y el trabajo lo hemos 

dividido, mi compañera es la que se encarga de coordinar la atención con los medios de 

comunicación, ¿Cómo funciona esto? Bueno hay medios de comunicación tanto privados 

como gubernamentales como canal 22 o canal 11 que de repente nos dicen “oye quiero ir 

a grabar al MNV porque me interesa hacer un programa, un r eportaje sobre el Museo o 

sobre algún tema en especial” entonces ella se encarga de atenderlos.  

Tenemos que pr eparar una l ogística interna, es  dec ir, ¿Q uiénes v ienen?, ¿C uántos 

vienen?, ¿Q ué es  l o q ue v an a g rabar? P ero adem ás de es o t enemos q ue hac er u n 

trámite adm inistrativo, n osotros no pode mos d ecidir q ue l os m edios v engan a grabar 

porque significa derechos de imagen, entonces esa autorización nos la da la Coordinación 

Nacional de A suntos J urídicos del  I NAH, hac emos un  o ficio que firma nues tro D irector 

informándoles que hay  un m edio i nteresado en v enir a g rabar al  M NV, el  J urídico 

dictamina si es procedente esa grabación, nos responde y entonces ya lo hacemos. 

Últimamente he mos c onsolidado m ucho el  vínculo c on el  s istema de r adio y t elevisión 

mexiquense sobre todo con radio. Actualmente tenemos entrevistas casi todas las 

semanas de las actividades que el Museo genera con las tres emisoras de radio 

mexiquense que son Zumpango, Tultitlán y el Valle de México a través de diversos 

programas, ellos nos llaman, nos dicen: “Quiero una entrevista sobre tal evento” y se 

coordina. Y esto sucede porque cada mes lo que hacemos es integrar la agenda cultural 

que el Museo tiene.  

 

A.- ¿Diría que hay algún aspecto que resulte perjudicial al Atender a los Medios?  
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C.- No, nos otros he mos t rabajado m ucho, s obre t odo, c reo que m i propia formación 

profesional me ha ayudado a conocer el manejo de los medios de comunicación. Como 

institución siempre hay políticas de comunicación y tenemos que atender a esas políticas 

de comunicación.  

Estas políticas de comunicación las determinan las áreas centrales desde la D irección 

General a través de la Dirección de Medios de Comunicación del  I NAH, c on quien y o 

estoy en c ontacto permanente. Entonces de alguna manera yo sé cuál es la información 

que t engo q ue dar  a l os m edios de c omunicación, c uál es  l a i nformación q ue pued e 

considerase como reservada o como información que no tiene que ser difundida de 

manera pública. 

Entonces creo que a mí me ha permitido ser muy cautelosa en términos del manejo de la 

información, por  l o q ue en r ealidad nosotros no hem os t enido ningún p roblema con l os 

medios, con los reporteros, si no queremos dar la información.  

 

A.- En su experiencia ¿Cuál diría que es el medio que más tiene potencial de impactar en 

los públicos?  

C.- Yo hice la carrera hace 20 años y sigo creyendo que hay público para cada medio de 

comunicación.  

Por ej emplo c uando hem os hec ho al gunos s ondeos de opi nión par a poder  obt ener 

indicadores de cómo llega a la gente, nos dice que sí se informan a t ravés del periódico, 

dicen que vieron el anuncio en el periódico tal, nos dicen que escucharon en radio, nos 

dicen que vieron en televisión, cosa que nos sorprende porque en televisión son meros 

reportajes los que llegan a salir, no una publ icidad propia del MNV, pero se dejo un buen 

nivel de r ecordación en es a gente y lo que son las redes sociales, entonces yo creo que 

nuestro público, el público del MNV que es un público diverso. 

Nosotros ahorita y en mucho por la cuestión presupuestal, estamos apostando mucho a la 

difusión a través del Internet, a través de la página web, a través de las redes sociales, 

sobre todo como Facebook y Twitter, tenemos ya también el canal de You tube que está 

un poquito en stand by pero tratamos mucho de fortalecerlo y yo creo que puede s er un 

medio importante en los próximos años para el Museo.  
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A.- ¿Cuál diría que es el medio más trascendental?  

C.- Justamente una de l as intenciones para el próximo año es  poder tener un es tudio de 

público q ue nos  per mita t ener i ndicadores s ólidos. A cabamos de hac er un s ondeo de  

opinión porque nues tro director nos  pidió, él  quería saber cuál era el  impacto, el  costo-

beneficio del  cartel, hay un t iraje de m il carteles aproximadamente, entonces el  di rector 

dice “Quiero saber cuál es el  costo-beneficio que t iene ese cartel”, y  pues  para nuestra 

sorpresa grata el sondeo de opinión nos refleja que la mayoría de la gente que viene a las 

actividades de fin de semana se entera por el cartel, sí ha tenido un impacto importante. 

Algo que nos llamó la atención es que hace como tres años dejamos de ir al metro a dejar 

carteles, y nos sorprendió que hubiera gente que nos dijera que había visto el cartel en el 

metro, en tonces queremos s uponer q ue es as per sonas s on l as q ue l o v ieron en al gún 

tiempo y su nivel de recordación se quedo ahí muy fijo y por eso recuerdan que ese cartel 

lo vieron en el metro en algún momento.  

Twitter también per o c reo q ue Facebook es el  medio q ue nos  es tá dando un r esultado 

importante ahorita porque el público que viene a las actividades, sobre todo a las que se 

hicieron este año c on motivo del aniversario del MNV, la gran mayoría nos decía que se 

enteró en l a publ icación a t ravés de Facebook, entonces dec imos “Sí nos va ayudando 

mucho en materia de difusión”. 

 

A.- Además de utilizar los medios de comunicación como medio de atracción, de atraer al 

público, de invitarlo ¿Diría que  hay alguna otra incidencia, algún otro impacto?  

C.- Sí, i ndudablemente. Y o c reo que l os medios de c omunicación, l os medios m asivos 

son la herramienta fundamental para poder llegar al público, creo que sin ellos, espacios 

como los nuestros, sobre todo museos, sobre todo la cultural sería mucho más difícil de 

poderlo hacer. Todavía a pesar de que se acaban de cumplir 50 años del Museo, todavía 

hay g ente en l os al rededores de  Tepotzotlán que no c onoce el  MNV, q ue no sabe que 

está el Museo entonces sí, definitivamente estoy convencida del aporte de los medios de 

comunicación para la difusión. 
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A.- Me comenta que los estudios del público recién están gestándose, ¿Anteriormente se 

realizaban? 

C.- Sí, hay muchos trabajos de estudio de públ ico pero estos se han hecho en el  área de 

Servicios E ducativos q ue t ienen m ucho que v er c on el  pe rfil de l os p úblicos, c on l os 

gustos, preferencias, más enfocados a la parte educativa. No hemos podido hacer un 

estudio completo que nos dé verdaderos indicadores en términos de difusión. 

 

A.- ¿Hay un discurso definido que se deba transmitir a través de estos medios? 

C.- El M useo t iene de finida s u m isión y  s u v isión. E l M useo t iene c omo misión l a 

divulgación de l o que es el  per iodo v irreinal ese es  nuestro, en ese sentido y  t iene una 

visión de q uerer pos icionarse c omo u no de  l os m ejores museos a ni vel nac ional. E n 

función de eso es cómo vamos construyendo en esta área los discursos para el público a 

través de los medios de comunicación. Siempre estamos destacando las actividades que 

se r ealizan c omo ac tividades de al to ni vel, c omo ac tividades q ue es tán en focadas a  

contribuir con la sociedad en términos de un mayor conocimiento de lo que es  el periodo 

virreinal y por supuesto fortalecer estos valores de identidad como mexicanos. 

Una de las cosas que van dándose en nues tra forma de di fundir es tratar de permear en 

la sociedad que el periodo virreinal fue un periodo importante para los mexicanos y lograr 

que la sociedad pueda ver todo lo positivo que este periodo tuvo y no solamente la parte 

oscura que muchas veces se ha quedado en la historia oficial, eso del sometimiento, la 

conquista, los malos, etcétera. 
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A.- ¿Cuál es la labor de la Dirección de Medios de Comunicación en la difusión? 

F.- Somos el conducto de salida a los medios de comunicación de toda la labor sustantiva 

que hace el Instituto. La unidad de comunicación, la dirección de medios es un área de 

apoyo para canalizar a los diferentes medios masivos, toda la labor y actividad sustantiva 

que hacen las coordinaciones. 

 

A.- ¿Con qué otros departamentos colabora la Dirección de Medios de Comunicación? 

F.- La di rección de Medios de C omunicación depende de l a Dirección G eneral y  c ada 

Coordinación te dice: “hoy tengo el evento que se llama Cuando los espíritus visitan a los 

hombres en el Museo Nacional de las Culturas, Mitos y Leyendas en el Mundo”. 

¿Entonces qué s e hac e?, nos otros s omos el  ár ea de apoy o par a q ue esta i nformación 

pueda ser distribuida a l os medios masivos de comunicación. ¿A través de q ué?, bueno, 

elaboras un boletín, los mandas a los medios, en este caso haces una campaña en redes 

para que l a gente esté enterada de los eventos que va a ir t eniendo, esa es la parte 

importante. 

 

A.- ¿Me podría decir cómo es la estrategia de medios? 

F.- Se crea el banner, se pone con ant icipación para empezar a c rear la expectativa, se 

hace una  c ampaña en r edes q ue t iene t res t iempos: el  ant es, q ue es  el  c rear es a 

expectativa, de dec ir, “ vamos a t ener es a ex posición”, pr epararte y  em pezar a dar  

pequeños anuncitos de l o que van a poder  ver en es a exposición. Y de hecho, desde el 

momento en que l lega a l a aut oridad, al  i nvitado o a s er l a aper tura en es e m omento, 

Entrevista a: 

María del Carmen Fátima Soto 

Directora de Medios de Comunicación 

Instituto Nacional de Antropología e Historia 

Fecha: 07/07/14 
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nosotros ya es tuvimos en r edes t odo el  d ía y en ese m omento es tás en r edes se es tá 

haciendo la inauguración oficial.  

Siempre en una i ntroducción hay un di scurso que habl a sobre la propia exposición y la 

importancia que tiene para la ciudadanía el  tener esta oferta cultural, entonces lo que 

hacemos es igual, esa noche es de esa parte de anuncio y luego sigue la tercera fase de 

la campaña que invitas a que no ol viden que esa exposición se mantiene v igente en el  

Museo Nacional de l as culturas hasta septiembre de 2014 [ por e jemplo], t ienes que i rla 

renovando porque son  muchos meses, entonces ahí va haciendo campaña. También 

hiciste par a es ta i nauguración una c arpeta de prensa que es  l o que l e vas a dar  a  tus 

reproductores potenciales, que son los medios de c omunicación y  que son los que nos  

ayudan a empujar lo que haces aquí. Ese boletín de prensa tiene la información sobre la 

propia exposición en cuanto a curaduría, piezas y demás, se acompañan en un di sco, en 

el cual el disco tiene imagen, tanto en video como fotografía de lo que estas mostrando 

ahí. Esa carpetita de prensa es la que entregas y los medios reproducen y nos ayudan a ir 

saliendo a los medios.  

Cuando se  t rata de este tipo  de ex posiciones más o menos esa es la estrategia. Tienes 

que ha cer una  i nvitación a l os m edios. N osotros y a s abemos que v a a s er el  dí a 8 l a  

inauguración, ent onces  el  viernes pas ado hi cimos una i nvitación a l os m edios. U na 

convocatoria a través de correo electrónico  donde les decimos que  vamos a hacer un 

recordatorio  para que sepan que estamos porque queremos garantizar que vayan y  nos 

difundan nues tra i nformación. En g eneral es  l o q ue hac emos en c uanto a es te t ipo de  

eventos.  

¿Qué hacemos en eventos con información muy institucional? Aplica ahí [por ejemplo] el 

programa por  t emporada de hur acanes l a C oordinación N acional de C entros INAH nos  

dice: “a ver, tengo mi programa PREVINAH” porque es el programa que previene, hace 

las acciones preventivas para huracanes y demás. Nos dicen, tenemos esta información, 

nos las dan, la información técnica. ¿Qué hacemos en esta área con especialistas?, les 

damos el  en foque de  r edacción per iodístico par a que un  m edio pue da hac erlo más 

accesible al  púb lico en general. Metemos aq uí la i nformación, fue una información que 

sacamos el domingo y entonces tú ves reflejado al otro día tu información en una cantidad 

de m edios. E sta es  l a di fusión q ue a par tir del  t rabajo s ustantivo q ue hac e una   

Coordinación, en este caso  la de Centros INAH al emitir una información muy importante 
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para darla a conocer la Dirección de Medios la redacta de manera periodística, se la envía 

a todos los medios de difusión y entonces empiezas a tener ahí la gran reproducción que 

era lo que necesitábamos para que toda la ciudadanía a través de estos medios se enteré 

al m argen de  quien en tra a  l a pá gina, que e ntra mucha gente a  l a pág ina a  v er l a 

información. 

 

A.- Me c omenta que h ay t ambién es tudios c ualitativos c omo i ndicadores ¿C uál es  un 

ejemplo de esto? 

F.- Nosotros aquí a ni vel interno no l o hacemos, nosotros no pag amos a nadi e externo 

con l a g ente q ue trabaja aq uí en e l  m onitoreo es  c omo l o hac emos. S emanalmente 

hacemos un doc umento  en el  que hacemos un análisis de cómo fue el comportamiento 

de l os m edios. E l I NAH hac e una par te per o es tas c oordinada c on toda l a par te d e 

protección civil y en cada  uno de los estados, porque se aplica en todos los estados de la 

República. Mi semana entonces va a s er con mi análisis cuantitativo cuantas notas nada 

más y  el cualitativo es cual nota sobresalió si huracanes, fue fósiles o fue Semillas y ver 

como l a m anejaron l os M edios c omo M ilenio que des tacó el  di scurso i naugural, La 

Jornada destacó l a curaduría que tuvo l a muestra, Reforma se fue p or l a cantidad de 

piezas y qué significa cada pieza. Ese es el tipo de análisis que hacemos.  

 

A.- La difusión que se realiza en medios impresos como carteles ¿Quién los elabora? 

F.- Esta es la parte le toca a la Coordinación Nacional de Difusión. Ellos lo hacen, esta 

parte de difusión. El diseño, la imagen, todo a nosotros, te repito, es algo que ya hicieron 

en l a C oordinación N acional de M useos y  E xposiciones, el   qué i ban a  hac er, c ómo l o 

iban a hacer,  lo mandan a la Coordinación Nacional de D ifusión que es la encargada de 

la parte de diseño y de todo lo que se tiene  que hacer y de imprimir carteles, yo aquí no 

imprimo nada, es en aquel lugar ese tipo de difusión. ¿Qué hace la Coordinación? Nos 

dice  a nos otros “oye ahí  t e v a es ta i nformación, v amos a pr esentar es te l ibro. P ues  

convocamos a prensa pero siempre como área de apoyo.  Y entonces implementamos las 

estrategias de que ya te mencioné.  

Esa es básicamente nuestra tarea de difusión en esta coordinación. 
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2.- Encuestas aplicadas al público 

Modelo n° 1 de encuesta al público 

Edad: Escolaridad: ¿Con quién viene acompañado(a)?  
O Solo/a            O Familia 
O Compañeros 
O Amigos          O Pareja 
O Otro:  
 

Sexo:  
o Masculino 
o Femenino  

Lugar de procedencia:  

 

¿A través de qué medio se entero del Museo Nacional del Virreinato? 

a) folletos o trípticos 
b) carteles 
c) espectaculares  
d) guías turísticas 
e) libros 
f) recomendación de un amigo o familiar  
g) internet    
h) televisión   
i) por la escuela  
Otro: __________________________ 
 
¿El medio por el que se entero del MNV  fue importante para que usted decidiera realizar su visita? 
O Totalmente de acuerdo O De acuerdo O Neutral O En desacuerdo O Totalmente en desacuerdo 
 
 
Su experiencia en el MNV fue: 
O Muy satisfactoria O Satisfactoria O Neutral O Poco satisfactoria O Muy insatisfactoria 
 
 
¿Cómo considera el trato del personal del MNV con el público? 
O Muy malo O Malo O Neutral O Bueno O Muy bueno 
 
 
¿Cómo considera la difusión del MNV? 
O Muy mala O Mala O Neutral O Muy mala O Mala 
 
 
¿Usted Regresaría al MNV? 
O Muy probable O Probable O No lo sé O Poco probable O Nada probable 
 
 
¿Recomendaría el MNV a sus amigos, familiares y conocidos? 
O Muy probable O Probable O No lo sé O Poco probable O Nada Probable 
 
 
¿Por qué sí o por qué no recomendaría el MNV? 
 
________________________________________________________________________________________ 
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Modelo n° 2 de encuesta al público 
Edad: Escolaridad: ¿Con quién viene acompañado(a)?  

O Solo/a            O Familia 
O Compañeros 
O Amigos          O Pareja 
O Otro:  
 

Sexo:  
 Masculino 
 Femenino  

Lugar de procedencia:  

 
¿Cuál fue su motivación o la finalidad con la que realizó su visita al MNV? 
________________________________________________________________________________________ 
 
¿Cómo percibió la información que encontró en el interior del MNV o qué uso le dio a ésta? 
________________________________________________________________________________________ 
 
 
DE LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES MARQUE LA CASILLA QUE CON LA QUE ESTÉ DE ACUERDO 
En su experiencia: 
 
¿Cómo considera la difusión del MV? 
O Muy mala O Mala O Neutral O Buena O Muy buena 
 
 
¿Considera que su visita al MNV cumplió con su expectativa? 
O Totalmente de acuerdo O De acuerdo O Neutral O En desacuerdo O Totalmente en desacuerdo 
 
 
¿Qué tan identificado se siente con los temas expuestos dentro del MNV así como con el edificio? 
O Muy identificado O Identificado, O Neutral O Poco O Nada 
 
 
¿Qué tan identificado se siente con el pueblo de Tepotzotlán? 
O Muy identificado O Identificado, O Neutral O Poco O Nada 
 
 
¿Qué tanto leyó  las cédulas de información dentro del MNV?  
O Todo O Más de la mitad O La mitad O Menos de la mitad O Nada 
 
 
¿Qué tanto entendió la exposición y la historia mostrada en el MNV? 
O Todo O Mucho O Neutral O Poco O Nada 
 
 
¿Considera que aprendió a valorar y cuidar los objetos del patrimonio tras su recorrido en el MNV? 
O Sí, aprendí mucho O Aprendí algo O No lo sé  O No realmente O No aprendí nada de ello 
 
 
¿Realizaría de nuevo la visita al Museo Nacional del Virreinato? 
O Muy probable O Poco probable O Probable O Quizá no O No 
 
 
¿Por qué sí o por qué no recomendaría el MNV? 
________________________________________________________________________________________ 
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