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Nuesfl"o cuento empiez;¡ como toe/os los cuentos: k1hí;¡ un;¡ vez ............ un;¡ p,-ofeso,-;¡ 

que c/ese;¡h;¡ convenitse en un;¡ ;¡he¡;¡. Con este fin, huscó ;¡ los m;¡gos y c/eic/¿¡c/es 

ocultos enfre los me¿¡ncf,-os 4e su im;¡gin¿¡ción, los cu¿¡/es, en l"espuest;¡ ;¡ su c/eseo, /;¡ 

pl"oveye,-on e/e un /¿¡,-go y ;¡guz;¡c/o ¿¡gui¡ón, ;¡sí como e/e un;¡ señe,-¿¡ exp,-esión e/e cenez;¡. 

Yo /;¡ enconfré un¿¡ h,-umos¿¡ t¿¡,-cfe, po,- el Qmino ¿¡p,-enc/ic/o ¿¡ un vie¡o fr;¡sgo que e/ice 

se,- su ;¡migo y que /¿¡ ¿¡e/mil";¡ y /;¡ /"espet;¡ e/ese/e los l"emotos tiempos en que ¡untos 

con¡u,-¿¡,-on ¿¡p¿¡,-ecel"es, l"itos, ¿¡/quimi¿¡s y ofrec/¿¡c/es. 

Junto conmigo se enconfr¿¡h¿¡ un pequeño g,-upo e/e ¿¡p,-enc/ices, Rot¿¡nc/o como mot¿¡s • 

e/e polvo en el fr;¡s/uz. Toe/os fuimos empu¡¿¡c/os poi" el/¿¡ ¿¡ emp,-encfe,- ;¡cciones e/e husQ 

que, postel"iol"mente, c/eve/;¡,-on sel" c/ign;¡s e/e los fr¿¡h¿¡¡os e/el mítico He,-¿¡c/es. 

Así fue como c/io inicia mi v;¡g¿¡hunc/e;¡,- cutioso, ;¡,-¿¡ñé los p,-ofunc/os otígenes e/e un¿¡ 

ilusoti;¡ hum;¡nk/;¡c/ y ,-¿¡z;¡, t¡¡mhién escuché el c/elil"lo e/el en¿¡no oculto en /;¡ emhtu¡;¡cf;¡ 

g,-ut¿¡ e/el hosque, que ,-ec/¿¡m;¡ en~tico /;¡ ;¡tención e/el hum¿¡nok/e y los ptofunc/os 

/¿¡mentas e/e Sísifo en P¿¡/¿¡cio. 

Fin;¡/mente, y;¡ pes;¡,- e/e Cl"on~s, ¿¡p¿¡,-eciel"on Los Visit¿¡ntes e/el Museo como un pl"ime,. 

eshozo e/e futuros fr¿¡h¡¡¡os entre ¿¡qué/ fr;¡sgo y yo. L;¡ Ahe¡¿¡ emp,.enc/e el vuelo. El 

pl"ime,- episoc/io e/el cuento se te,-min;¡. 

Y. ................... cofo,-ín, co/o,-;¡c/o, este cuento ........................... me h;¡ empu¡;¡c/o. 
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INTRODUCCIÓN 

La Psicología social es una ciencia que estudia al ser humano en su interacción en sociedad, 
grupos y culturas, que organiza su vida en relación con otros seres humanos y está influido 
por su historia social, sus instituciones y actividades en general (por ejemplo lenguaje, 
ciencia, artes, cultura, educación sexo, religión, etc.). 

Desde nuestro punto de vista, la Psicología social adopta el supuesto de "determinación 
mutua" entre los procesos sociales y las características de la psicología humana. En este 
orden de cosas, nosotros suscribimos la idea de una Psicología social de raíces sociológicas 
que considera que la estructura social y la persona se influyen y limitan mutuamente, 
siguiendo los presupuestos del Interaccionismo simbólico, diríamos que la una presupone la 
existencia de la otra y que no puede existir una sin la otra. 

Este contexto enmarca nuestra propuesta . de tesis Los visitantes del museo, la cual se 
posiciona dentro del campo de la Psicología social mediante el uso de conceptos como 
intersubjetividad, comunicación, identidad y cultura. Estos conceptos son abordados por 
nosotros desde la perspectiva del interaccionismo simbólico (G.H. Mead), la construcción 
·social de la realidad (Berger y Luckmann) y la teoría de la representación social (Moscovici, 
Farr, Jodelet, Abric). "Representación social se define como la elaboración de un objeto¡ 
social por tina comunidad" (Moscovici, 1963). . 

En esta investigación pretendemos identificar elementos susceptibles de integrar la 
representación social del concepto de cultura y las características de identidad que puedan , 3 
tener los visitantes de algunos museos de la ciudad de México, así como el papel que dichos 
museos juegan en la construcción de la representación social de la cultura de sus visitantes 
dentro de un contexto de Marketing político. 

En este contexto, cabe señalar que dentro y fuera de México se han realizado algunos 
estudios que, de alguna manera abordan la problemática referida ·por nosotros, tal es el e.aso 
de Algunos dato$ sobre las preguntas formuladas por visitantes adultos en un museo, 
realizado por Dufresne-Tass en 1991, Museos y Público: cómo democratizar la cultura· 
de Néstor García Canclini y Los museos madrileños y su público, de Sánchez de Horcajo 
en 1997. Incluso, existe una área de investigación denominada estudios de público o de 
visitantes, que ha tenido una importancia creciente en Estados Unidos, Canadá, México y 

• algunos países de Europa occidental, particularmente durante los años 80. Sin embargo, 
nuestra propuesta metod9)ógica toma distancia de estos y otros estudios puesto que articula 
e integra el enfoque de -~ Repr_esentación Social y el Etnográfico, mediante una estrategia 
hermenéutica de interprÍª_f1ón;: : • 

!'(· 

Algunas definiciones oficialmente reconocidas de lo que es un Museo son las siguientes: 
desde el punto de vista de la UNESCO, un museo es, o debe ser, una "Institución 
permanente, sin finalidad lucrativa, al servicio de la sociedad y de su desarrollo, abierta al 
público que adquiere, conserva, investiga, comunica y exhibe para fines de estudio, de 
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educación y de deleite, testimonios y materiales del hombre y su entorno". 1 En cuanto a la 
misión que debe cumplir un Museo; "se deduce de su definición y se lé puede atribuir, 
fundamentalmente, una triple misión: educativa, científica y social"2

. 

En cuanto a los públicos de los museos se ha dicho, entre otras cosas, lo siguiente: el 
público de los museos es una "estructura social' amorfa, cuyos miembros tienen en común un 
gusto suscitado por una comunicación y un contacto impersonales . "3 Con base en esta 
afirmación de Watson se· puede pensar que el público es una formación estructural 
indefinida, desdibujada, que se manifiesta como un grupo cuyo carácter es sumamente 
difuso, compuesto básicamente por elementos heterogéneos y que convergen aleatoriamente 
en un espacio como el museo. En consecuencia, se encuentra imposibilitado de incidir 
significativamente tanto en los contenidos que desarrolla la institución como en la forma de 
presentarlos. 

Sin embargo paradógicamente y desde la misma oficialidad, el público . es considerado 
también como razón última del museo: "Público y museo están vinculados de forma 
indisoluble, como la de ser aquél el heredero del· conjunto de objetos que forman las 
colecciones más el patrimonio que se expone en los museos',4. Estas contradicciones son un 
ejemplo de lo que nos proponemos explorar en la presente investigación ya que, 
independientemente de su valor de verdad, nosotros consideramos que juegan un papel 
.dentro de las representaciones sociales, que del museo y la cultura, se hacen los visitantes y 
funcionarios de estas instituciones. 

Hablar de museos, es hablar indefectiblemente de cultura, a este respecto, nosotros 
consideramos que la cultura tiene como sustrato y espacio de su génesis a la vida cotidiana, 
la cual es el espacio/tiempo de reproducción y producción de las pautas y normas de 
interacción e intercambios sociales informales de los sujetos sociales. Es en este ámbito de lo 
cotidiano donde, desde nuestro punto de vista, se generan el concepto de cultura y sus 
contenidos. " La cultura no constituye una realidad externa, superior a los individuos, sino 
que resulta del propio proceso de interacción e intercambio entre ellos; sin embargo, existe 
un proceso psicológico de reificación, mediante el cual la cultura reificada ejerce influencia 
sobre las personas .... .la cultura es una experiencia vivida, como el mundo de las instituciones 
vividas por los individuos" (Bastide, Devereaux, 1970). 

La cultura representa así, un conjunto de sistemas simbólicos que definen la relación de los 
grupos sociales con su entorno, esto es, un conjunto de normas y valores más o menos 
compartidos y que se traducen en la visión que de sí misma y del mundo circundante se forja 
una sociedad. Estos marcos normativos y referenciales se concretan en formas específicas de 
representación social que dan soporte, sobre una base de relativa continuidad y permanencia, 
al conjunto de prácticas y organizaciones colectivas de una comunidad y a un sentido de 
unidad y pertenencia, en la doble acepción de suscribir y coparticipar de un sustrato común. 

1 ICOM (Consejo Internacional de Museos) UNESCO, 1974, Artículo 3° de sus estatutos. 
2 León,.A, El museo: teoría y práctica, Cuadernos de arte Cátedra, Madrid, 1988. 
3 Watson, B., Sociología del arte, Nueva visión, 1971. 
4 

Ministerio de Cultura, VIII.Jornadas Estatales de DEAC-MUSEOS, Mérida, 1991. 

6 



:~ 

~ 

□ 
-~ 

·~ 

~ 

o 
r:1 
11 

~ 

~ 
n 

¡-

~

□· 

~ 

La cultura pues, es más una práctica que un enunciado normativo estático, sin embargo, 
pareciera materializarse en objetos o instituciones particulares como son los libros, escuelas, 
normas, etc. 

Una de estas formas de materialización de lo cultural son los museos, los cuales vehiculizan 
un concepto de cultura institucionalizado que es propuesto desde un contexto histórico
político y bajo formas específicas tales como su estTIJctura arquitectónica, distribución del 
espacio, administración, contenidos programáticos, etc. 

Este concepto institucionalizado presupone al destinatario, es decir, pretende saber y 
responder a las demandas de un público receptor de cultura. Empero, dicho público tiene su 
propio existir cultural que, en • su particular dinamismo, puede coincidir o no con la 
propuesta institucional y, en cualquier caso, incorporar dicha propuesta a su cotidianidad a 
través de su particular apropiación y significación del espacio. 

Nosotros pretendemos abordar este fenómeno desde la perspectiva de la Psicología social y 
mediante la teoría • de la Representación social, específicamente dentro del campo de 
investigación de los objetos culturalmente construidos. Dentro de este campo se considera 
que la imaginación cultural proporciona realidad a los objetos que habitan el mundo social. 
''Las representaciones de estos objetos hacen inteligible el mundo a los miembros de grupos 
sociales y culturáles. Estas representaciones permiten unas interacciones sociales que no sólo 
recrean los • objetos mismos, sino que definen también a lcis actores como partes 
complementarias de los objetos y proporcionan a los sujetos sociales la impresión de 
pertenecer a culturas y comunidades específicas" (Gergen, 1982). Consideramos que esta 
perspectiva se encuentra íntimamente ligada al proceso de creación de identidades 
individuales y colectivas. Por otra parte, las representaciones sociales de objetos culturales 
representan principalmente conocimiento declarativo, es decir, delimitan los objetos y 
entidades, estructuran sus características y fijan su significado en los contextos sociales. 

Analizaremos la Representación social del concepto de cultura mediante el estudio . de los 
procesos de objetivación y anclaje. ''La objetivación se refiere a la transformación de 
conceptos abstractos extraños en experiencias o materializaciones concretas" (Farr, 1984), 
en este sentido, estudiaremos qué elementos concentran la significación de la cultura y cómo 
se articula esa significación con la práctica cotidiana en el interior de los grupos estudiados y 
su posibilidad de incorporación en una noción de identidad. 

Respecto al anclaje, lo describiremos mediante el análisis de la inclusión del objeto de 
representación _ el concepto de cultura_ en los marcos de referencia conocidos • y 
preexistentes en los grupos de visitantes, así como también en la instrumentalización social 
que dichos grupos llevan a cabo con el objeto representado, es decir, cómo es que esta 
representación se incorpora a los sistemas de lectura de la realidad social expresando y 
contribuyendo a desarrollar (aún en la contradicción) los valores sociales existentes. 
En nuestra estrategia general de abordaje privilegiaremos la noción . de cultura como 
representación social conceptual y exploraremos los procesos colectivos que le dan sustento 
a través del discurso y la comunicación. 
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CAPÍTULOI 

¿ EL MUSEO ... ESCAPARATE INERTE? 

I . 1 El museo y su función. 

El estudio sistemático de las diferentes formas como es percibido e interpretado el contenido 
cultural expuesto por los museos, se contiene en un área de investigación denominada 
estudios de público o de visitantes, y ha tenido una importancia creciente en Estados 
Unidos, Canadá, México y algunos países de Europa occidental, particularmente durante los 
años 80. Este tipo de estudios adquiere particular relevancia si pensamos en la planeación de 
proyectos culturales nacionales, así como también en el conocimiento crítico y reflexivo del 
papel jugado por los museos en la construcción de las representaciones sociales de la cultura 
y la vida cotidiana del ciudadano común. 

Tradicionalmente los museos han orientado su labor hacia la investigación, la conservación y 
la difusión del llamado patrimonio cultural, sin embargo, el actual interés en el receptor de 
las propuestas culturales da cuenta de las transformaciones que ha experimentado el 
concepto mismo de patrimonio cultural y la función de los museos como institución, así 
como también de un nuevo enfoque de las formas de conocimiento, aprendizaje, observación 
y comunicación. 

La idea de patrimonio cultural, concebido como una noción estática y transhistórica que 
emerge del pasado y expresa la identidad nacional como trascendental herencia de una 
colectividad que se apropia -de ella de forma indiferenciada, es ahora cuestionada, ya que tal 
colectividad no es un todo homogéneo ni se posiciona desde los mismos lugares ( ocupación, 
etnia, región, etc.) frente a esta imagen de identidad, ni tampoco ha sido de la misma manera 
en las diferentes épocas. 

o 

La cultura y el llamado patrimonio cultural contenido en ella, desde nuestra perspectiva, es 
una cuestión de práctica social y construcción de sentido que produce a su vez nuevos 
sentidos y formas de interpretación que comprometen universos simbólicos, cognitivos y 
afectivos de los sujetos sociales. El patrimonio cultural se ha transformado, "de un conjunto 
de bienes sobre los cuales ejercer un derecho (para amplios sectores más nominal que 
efectivo) solo de propiedad o tutela, ha pasado a ser concebido como un repertorio de 
connotadores, de signos, que cobran existencia en un espacio donde se ejercen los derechos 
a la disputa y a la negociación social del sentido en la cultura y que varía en y según cada 
sociedad y época particular''. 5 Esta condición reclama una nueva conceptualización de la 
función de los museos y del patrimonio cultural que éstos vehiculizan en la sociedad actual. 

''En el siglo XIX la exposición de los museos era la forma de mostrar el mundo según un 
orden, se sustentaba sobre una concepción de las ciencias como disciplinas de la 

5 García Canclini, Néstor. Culturas híbridas. Estrategias para entrár y salir de la modernidad. Buenos 
Aires, Sudamericana, 1992. • 
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clasificación, del orden y de la separación, lo cual significaba una ruptura con las 
concepciones del sentido común de la sociedad antigua. En la época medieval entre la 
observación, el documento y la fábula no existía una diferencia, nos señala Foucault en Las 
palabras y las cosas. Hacer la historia de una planta o de un animal era lo mismo que decir 
cuales eran sus elementos o sus órganos, qué semejanzas se le podrían encontrar, las 
virtudes que les presta la leyenda, o las historias en las ·que ha estado mezclado, lo que los 
antiguos decían de ella. El animal o la planta para el sabio medieval existía en una red de 
signos que los enlazaba con el mundo. La historia natural empieza a mediados del siglo XVII 
en la que se limita la descripción a los aspectos estrictamente observables del organismo. 
Desaparecen las fábulas y las leyendas y la naturaleza pasa a ser representada por 
colecciones de objetos que con su sola presencia, proyectan la visión de un mundo ordenado 
por la ciencia o por la cronología histórica".6 

Esto ha sucedido también con el museo de historia social y el museo de arte y hace patente 
la separación o alienación del objeto con respecto al contexto que lo posibilita, es decir, se 
lleva a cabo una separación falaz entré las condiciones sociales y los universos de discursos 
producidos socialmente que dan cabida y posibilidad de existencia al objeto. Cabe señalar, 
sin embargo, que la alienación referida también es hija del contexto, de la sociedad concreta 
en la que surge, no es un maquiavelismo. de alguna entidad suprahumana o metasocial. E11 
este orden de ideas la cultura, decimos, no es una entidad atrapada en la materialidad de la 
cosa· o agotada en la significación ideologizada del lenguaje codificado,. sino que se existe y 
crea en la procesualidad del acontecer social. En la . actualidad, la cultura, que es 
intrínsecamente procesual y pertenece a los sujetos de la interacción social, se pretende 
objeto/producto/mercancía que es ofertada y confrontada a los mismos sujetos que la han 
producido y ahora la experimentan como un algo extraño a ellos. 

El modelo de museo del siglo XIX asignaba el sentido a los objetos que exponía mediante el 
orden, secuencia y forma seguidos en sus exposiciones, mientras que las descripciones de 
sus catálogos sancionaban la • correcta interpretación de lo _exhibido. Esta sanción de lo 
correcto era solidaria con las concepciones hegemónicas del deber ser sostenidas por los 
estados nacionales, de manera tal que se lograba el control formal de la producción del 
sentido sobre la naturaleza, la historia, el arte y la ciencia. Como consecuencia de esto, 
parecía que el sentido se encontraba esencialmente en la materialidad del objeto y se perdía 
de vista la complejidad de las relaciones sociales que le dan posibilid_ad de existencia -en este 
caso y sólo por mencionar algunas; el Estado, los museos y los públicos. 

Esta concepción decimonónica del museo como una institución que muestra la clasificación 
ordenada del mundo da cuenta de una época en la que convergen el predominio del 
pensamiento. positivista y el momento de constitución o consolidación de los estados 
nacionales que requería de una política homogénea y del control del sentido del mundo. Por 
su parte, los públicos existentes en ese momento se posicionaban expectantes frente a la 
magnificencia de la ciencia así exhibida y tenían la capacidad de entender el orden que se les 
presentaba, o bien se pensaba que con la educación y el acceso a las instituciones culturales -

•
6 Alberch, Pere. La identidad de los museos de historia natural a finales del siglo .XX. En Revista de la 
Escuela Nacional de Artes Plásticas, 17, México, pag. 55. 
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como el museo- se podría aspirar a la apropiación de las formas culturales que, dicho sea de 
paso, pertenecían a determinadas élites sociales. 

En la actualidad sé existe una realidad excesivamente compleja -y, diríamos, saturada de 
sentido, que no se conforma con descripciones y taxonomías ahistóricas, sino que requiere 
de la articulación entre los procesos culturales múltiples y complejos que dan lugar a la 
presencia de los objetos mostrados por los museos así como las ideas y conceptos que los 
invisten. Una parcial respuesta a los requerimientos de esta nueva condición está contenida 
en los estudios e investigaciones, como la presente, que construyen como su objeto de 
estudio a los receptores o públicos de las propuestas culturales museísticas actuales. 

I . 2. Tres museos de la Ciudad de México 

Antes de 1775, por orden del virrey Bucareli, los documentos que formaban parte de la 
colección de Lorenzo Boturini fueron depositados en la Real y Pontificia Universidad de 
México en donde se albergaba la escultura de la Coatlicue, encontrada el 13 de agosto de 
1790; así se originó la tradición museográfica mexicana. 

• Museo Nacionalde Antropología e Historia. La inauguración del Museo Nacional de 
Antropología e Historia se realizó el 17 de septiembre de 1964 durante el periodo 
presidencial del Lic. Adolfo López Mateas, quien declaró: " El pueblo mexicano levanta 
este monumento en honor de las admirables culturas que florecieron durante la era 
Precolombina en regiones que son, • ahora, territorio de la República. Frente a los 
testimonios de aquellas culturas el México de hoy rinde homenaje al México indígena en 
cuyo ejemplo reconoce características de su originalidad nacional". El discurso inaugural 
fue pronunciado por Jaime Torres Bodet, quien expresa como sustanciales dos funciones 
del museo; la ética social y la didáctica social. En cuanto a la didáctica social dice; ''El _ 
requerimiento de presentar al espectador la obra del pasado, en la soledad de su prístina 
desnudez ...... Ninguna lección revelaría tanto al viajero, como la obra maestra en su 
plenitud". Respecto a la ética social señala; ''Importa que el estudio comprenda (hasta 
donde parezca posible desde la limitación de nuestro saber) el sentido social de las obras 
que lo cautivan. Ninguna producción por intemporal que resulte en sus consecuencias, 
niega arbitrariamente la influencia del pueblo que hizo posible su advenimiento". 

Según Ignacio Berna! (historiador) el principal sentido de éste museo es "mostrar la vieja 
civilización y su descendencia hasta hoy,· como para permitir que sea entendida y 
apreciada como parte del espíritu nacional y así colaborar en la dignificáción de los 
indígenas y su cultura. 

Actualmente el objetivo y las funciones del museo, según sus propios documentos de 
divulgación, son: 
a) Difundir la cultura prehispánica entre la población nacional e internacional, por medio 

de la exposición de piezas de distinta procedencia. 

,/ 
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b) Difundir en forma accesible todo lo relativo a la antropología en México, ya sea por 
medio de exhibiciones y conferencias o por visitas para escolares y adultos. 

c) La conservación, registro y restauración de las colecciones arqueológicas y 
etnográficas, que se encuentran entre las más valiosas de México. 

d) Incrementar el acervo cultural e investigar todo lo relacionado al mismo, así como 
publicar los estudios que a este respecto hayan sido elaborados. 

• Palacio de Bellas Artes: El Museo Nacional de Artes Plásticas se encuentra enclavado 
en el conjunto arquitectónico que es el Palacio de Bellas Artes. Se inaugura en 1934 con 
ocho salas de exibición y dando cabida a una importante colección del muralismo 
mexicano. Desde 1932 se retomaron los trabajos de construcción; es Francisco Mariscal 
quien termina el edificio, modifica el proyecto original y lo adapta a las nuevas 
necesidades sociales del país. El discurso inaugural es pronunciado por Carlos Chávez 
quien señala la necesidad de que la cultura sea difundida a todos los estratos sociales. 
Más recientemente Juan José Bremer Martina dice; "Abordar la ingente tarea de revisar y 
reformar la educación artí~tica en nuestro país, para que constituya un sistema coherente 
integrado a una acción política cultural más amplia, representa una de las tareas más 
impor:tantes que el Instituto de Bellas Artes debe emprender dentro del marco del Plan 
Nacional de Educación". 

• Museo de Arte Moderno: Tiene como antecedente las salas de exhibición que se 
acondicionaron en el Palacio de Bellas Artes, entre 1957 y 1960. El proyecto para la 

. edificación de un inmueble, en el cual se exhibiera el "arte moderno", existía desde 1953. 
Sin embargo, el actual edificio fue terminado en 1964, e inaugurado el día 20 de 
septiembre de dicho año. 

El Museo de Arte Moderno está situado en el Bosque de Chapultepec, lo construyó la 
Edificadora Mexicana, S.A., siendo autor del proyecto Pedro Ramírez Vázquez en 
colaboración con Rafael Mijares. Se emplaza sobre una superficie total de 36 mil 528 
metros cuadrados, de los cuales 2 mil 615 por planta corresponden al • edificio principal y 
706 a la galería. Desde 1990 las salas que lo conforman ostentan los nombres de 
intelectuales mexicanos; Xavier Villaurrutia, Carlos Pellicer, José Juan Tablada y 
Antonieta Rivas Mercado, además de la Galería Femando Gamboa. 

Este museo ofrece conferencias, mesas redondas, edita catálogos, ensayos teóricos y . 
escritos, cuyos autores son investigadores del museo y especialistas invitados. Sostiene 
una librería especializada que posee un acervo de catálogos y libros de arte. 
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CAPITULOII 

LA COMUNICACIÓN COMO MATRIZ CULTURAL 

II . 1 . Comunicación y cultura 

Un ámbito de estudio privilegiado por la psicología social es la interacción como proceso 
social. Dado que todo proceso social implica un acto comunicativo, la comunicación es un 
tema perteneciente legítimamente a la disciplina, que le permite abordar los procesos y 
fenómenos sociales. La acción comunicativa en tanto interacción social, hace patentes las 
diferentes realidades eje los actores y da lugar a la construcción de nuevas realidades 
sustentadas en el intercambio de ideas y afectos característicos de las relaciones 
interpersonales. 

El elemento afectivo subyacente a toda interacción social constituye lo que llamamos 
comunicación intersubjetiva. Esta intersubjetividad es la que permite trascender las 
dimensiones espacio-temporales propias del contexto e ir más allá de los contenidos 

_ específicos del discurso, en consecuencia, el simple análisis semántico del discurso -si no 
considera la intersubjetividad- no da cuenta de la trascendencia de la acción comunicativa ni 

. de la creación cultural de la comunidad que esta acción implica. Así pues, consideramos que 
es desde la intersubjetividad que la psicología social aborda el proceso de comunicación 
sobre el que construye su acercamiento a la comunidad como entidad procesual. 

La intersubjetividad es un elemento fundante en la creación y recreación de_ la realidad 
afectiva de la comunidad, ya que es a .través de ella que elementos simbólicos localizados en 
el sentido común superan, vía el sentido, el plano personal y se incorporan al universo 
simbólico definitorio de una cultura comunitaria. Este proceso comunicativo implica, 
necesariamente, la jerarquización de los elementos simbólicos en cuestión por parte de la 
comunidad misma a través del consenso o el acuerdo. 

La continuidad del proceso comunicativo otorga permanente dinamicidad a los elementos 
simbólicos transformándolos en su morfología. Este mismo proceso da cuenta de la 
historicidad de la comunidad tanto en un sentido genético como en lo proyectivo, es decir, 
las posibles trayectorias que podrían seguir sus ulteriores transformaciones. Así mismo, las 
temáticas dialógicas cotidianas y la experiencia afectiva forman parte estructural de esta 
comunicabilidad y realidad comunitaria. 

La comunicación intersubjetiva proporciona pues, una posibilidad de explicación psicosocial 
de los fenómenos y procesos sociales, con base en una reflexión sobre la comunidad y sus 
formas comunicacionales a las que subyace la interacción. 

En la presente investigación consideramos que el espacio propio de la psicología social es la 
comunidad, puesto que es en este ámbito donde la acción comunicativa adquiere presencia y 
donde la realidad social no remite a un concepto extático o estereotipado, sino a una noción 
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de carácter abarcativo que lo mismo puede hacer referencia a un grupo que a una sociedad 
amplia y compleja. Lo que hace de una agrupación una comunidad es la presencia de 
factores comunes entre sus miembros y la conciencia que estos tienen de su existencia a 
través de la discrepancia y el acuerdo. 

La noción de comunidad que se plantea aquí tiene entonces un carácter dinámico, ya que los 
sujetos la conforman y sólo pueden ser tales sujetos dentro de ella, son los creadores de su 
propia realidad. Aún en el espacio privado el sujeto presentifica y recrea la comunidad a la 
que pertenece ya que su cognitividad e imaginario son traspasados por la significatividad de 
sus comunicaciones. De esta manera la comunidad y su realidad concomitante son creadas 
cotidianamente, por lo que la misma idea de temporalidad (pasado, presente o futuro) es 
emanada de la comunicabilidad de los integrantes. 

En este contexto la psicología social ocurre dentro del mismo proceso comunicativo que 
implica a la comunid1:td y en consecuencia sus explicaciones e interpretaciones se integran a 
un núcleo comunitario que aglutina aspectos particulares e ideológicos en una cotidianidad 
enteramente social. 

Así podemos decir que la cpmunidad es la matriz de cualquier creación cultural mediante la 
comunicación intersubjetiva y, haciendo caso omiso de valoraciones particulares, toda 
comunidad produce cultura, la cultura no sólo es lo que nos parezca familiar sino que 
compete a lo aparentemente extraño o distante. Así el psicólogo _social define un ámbito de 
estudio o una particular forma de abordar la realidad sustentándose, en forma consciente o 
no, en la propia comunidad que lo posibilita comunicacionalmente y respondiendo a 
parámetros culturales particulares. El análisis que parte de una particular comunidad 
científica y local es volcado posteriormente hacía la sociedad en su totalidad que es en 
esencia una comunidad de comunidades. Siguiendo esta dinámica los sujetos y las 
comunidades se transforman en un amplio proceso cultural que les es propio. 

La comunicación societal da cuenta pues, de la totalidad de las comumcaciones sociales y su 
dinamicidad, metodológicamente sin embargo, su abordaje psicosocial establece una 
dicotomía entre la comunicación normatizada del discurso lingüístico y la comunicación 
básicamente afectiva. La separación no es excluyente ya que no implica que el lenguaje 
codificado y consensuado no contenga elementos afectivos, lo que señala es el predominio 
del código y la norma que disfrazan el contenido afectivo compartido por la comunidad que 
les da origen. 

El discurso afectivo, cuyas reglas no corresponden a los parámetros lingüísticos, se 
presentifica mediante la gestualidad, el desplazamiento corporal, los ambientes, los 
particulares ritmos del tiempo, en suma, la puesta en escena del proceso de comunicación 
social. Las imágenes que constituyen este discurso no se ven encapsuladas por las normas y 
por lo tanto, muestran mayormente los afectos. La comunicación social y en consecuencia la 
. cultura, es un todo que se constituye simultáneamente tanto por el lenguaje normatizado 
como por el afectivo. 

13 



□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

D 

El acercamiento psicosocial a la noción de cultura que ensayaremos en la presente 
investigación, pretende incorporar tanto los procesos como los fenómenos sociales, en el 
entendido que, si bien éstos últimos son objetivaciones culturales relativas a especificidades 
contextuales y temporales, nosotros intentaremos su abordaje desde una perspectiva 
procesual. El enfoque psicosocial que adoptaremos será el de la comunicación intersubjetiva 
y su fundamento teórico, la intersubjetividad. • 

La psicología social se aproxima a las transformaciones de la realidad social mediante el 
análisis de las interacciones cotidianas de los sujetos, particularmente en lo que estas tienen 
de simbólico. Esta dimensión simbólica denota las construcciones imaginarias que se 
contienen en los actores, tanto como las construidas en el proceso mismo de interacción. Lo 
social de esta dimensión simbólica aparece entonces en la dotación lingüística e imaginativa 
que presentan los actores y que vehiculiza la interpretación de la realidad que mantienen sus 
grupos de pertenencia, así como también en la ampliación de estos eiementos que se realiza 
en la interacción. Este conjunto de imaginarios se constituye como alteridad y significa a los 
sujetos de la interacción. El constructo teórico que da cuenta del imaginario de la interacción 
es la intersubjetividad, es así que "lo relevante de la realidad, desde este punto de vista, se 
ubica entre los individuos". (A. Bautista, s/f). 

La generación intersubjetiva de lo simbólico contiene elementos racionales y afectivos que 
contribuyen a la discriminación y selección de normas, ideas o conceptos. Así mismo, 
constituye una articulación emotiva entre la racionalidad. de los actores y la sociedad es 
decir, "la vinculación simbólica entre el individuo y el alter ante un signo particular carga 
afectivamente el contenido de la interpretación que el individuo sea capaz de hacer en tomo 
al signo". (A. Bautista, s/f). 

Dentro de la estructura del símbolo distinguimos un elemento llamado significante que, para 
la semántica y la semiótica es consensuado y racional, mientras que para la intersubjetividad, 
el significante posibilita la simbolización de la relación entre la conc~ptualización racional y 
el alter, por lo cual es un elemento fundamentalmente afectivo. El símbolo así construido, se 
estructura como universo simbólico social y cultural expresado en la cotidianidad del sentido 
común. 

Los fenómenos y procesos hasta aquí mencionados, constituyen creaciones colectivas plenas 
de dinamismo a las cuales pretendemos analizar desde el constructo teórico intersubjetividad_ 
que incluye el pensamiento social, su manifestación en objetivaciones específicas y la 
afectividad que va aparejada en la creación de ambos. 

Il . 2 . Particularidad de la Cultura 

Para nosotros la cultura no es estática, fluye. De esta manera no es aprehensible como una _ 
entidad concreta ya que a cada momento es y es otra. Estudiar la sociedad y su cultura es 
como un juego de espejos que enmascara los lugares del sujeto que conoce y aquello que se 
pretende conocer, el cognoscente se representa a sí mismo como tal, pero también vehiculiza 
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la vastedad significante qµe lo posibilita. Lo cognoscible, por su parte· no se detiene para 
facilitar la labor del que pregunta, sino que continúa su transcurrir y sólo muestra los 
momentos del proceso societal. Sin embargo pese a la dificultad de indagar sobre la cultura, 
no hay que olvidar que la perspectiva misma del investigador y su incorporación al espacio 
comunicativo suceden en el mismo proceso de creación cultural. 

La cultura, pensada como un todo moviente, se construye desde la psicología social 
considerándola primero; como el escenario que muestra las ideas y afectos de la sociedad; 
segundo, como el lugar donde se crean y expresan objetivaciones sociales. Las 
objetivaciones sociales dan cuerpo y presencia a las interpretaciones afectivas y 
momentáneas del proceso comunicacional-social, así podemos decir que el proceso de 
creación objetual es en un mismo momento un proceso de creación· de sentido, contenidos 
estos diferentes momentos en el proceso total de comunicación. 

Fenoménicamente, sin embargo, el proceso de significación resulta mucho más 
inaprehensible ya que a pesar de que la creación objetual va aparejada a la creación de 
sentido, el objeto parece perdurar mientras que a cada momento surgen nuevas 
significaciones sobre él. En suma, la objetivación como la asignación de sentido de ella 
constituyen un sólo proceso, la generación de cultura. El abordaje psicosocial se sitúa 
entonces en la localización de momentos particulares de la cultura y el complejo de sentidos 
emanados del proceso. La interpretación resultante dará cuenta de un sentido general que 
trasciende la momentaneidad del proceso comunicativo/ cultural. 

La cultura pues, entendida como proceso comu~cativo, es un universo de creación de 
sentido para abordar el cual la psicología social hace uso de un constructo teórico 
denominado "comunicación intersubjetiva", ésta noción refiere la cultura como proceso 
comunicativo y no se queda atrapada en la coyunturalidad de la situación ni en la 
temporalidad de sus contenidos. 

La intersubjetividad da sustento a un concepto más abarcativo, la comunicación societa/, 
que aborda niveles fluctuantes entre el monólogo y los mass-media. 

Il . 3 . Comunicación simbólica. 
Dimensión ilocusionaria del lenguaje. 

Podemos delimitar contornos, nominar objetos, crear nuevas significaciones y trastocar los 
límites del lenguaje que da forma y representación a nuestro hacer cotidiano, para reivindicar 
el sentido de nuestro hacer en tomo a una dimensión afectiva que versa sobre nuestra 
relacionalidad. El hacer es la totalidad de los actos, un hacer particular que tiene su referente 
en el otro, el otro de la lengua. El yo tiene su referente en el tu y ambos son posibilitados en 
el hacer mismo. Así cada particular refiere al otro para decir de sí mismo y esta es la ocasión 
del hacer. • 
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El lenguaje visto desde una perspectiva ontológica, aparece como metáfora a fa 
intencionalidad de los actos de habla: que posibilita la pluralidad de discursos e integra los 
acuerdos formales de . una comunidad de comunicación respecto a una normatividad 
lingüística y semántica. No obstante metáfora, porque aunque existan significados 
comúnmente vinculados a nuestro hacer, son siempre signos que están en el lugar de nuestra 
intencionalidad y más allá de la mera representación lingüística está la afectividad expresada 
en la palabra, pero sin referente sígnico. Esta afectividad está presente en todo discurso 
lingüístico, más aún, podría decirse que es otro discurso ella misma sin límites ni referentes o 
en todo caso, el límite sería el hacer autorreferente. De tal modo se expresa esta 
dimensionalidad afectiva con ocasión de romper la direccionalidad aparente entre la cosa y el 
significado, trastocando el sentido recto del habla. De aquí que el lenguaje sea metafórico en 
su creación, pues considerando que a lo que se llama en lingüística metáfora, es el acto de 
trasladar el sentido recto de una enunciación a otro figurado, en términos ontológicos el 
lenguaje no puede ser más que figuras en la construcción del sentido, que denota la afinidad 
de los interlocutores en la objetivación de lo que les es significativo, es decir, de lo que su 
particular hacer pone de manifiesto en el decir. • 

El hacer que tiene ocasión de integrar los diferentes discursos ya en la dimensión del habla, 
ya en una dimensión afectiva, recrea y configura los componentes lingüísticos que 
objetivamos en el lenguaje. Pero así como en el hacer se construye toda posibilidad 
discursiva, también se ponen en juego los límites del lenguaje articulado en función de los 
signos y sonidos que representan la realidad cotidiana, pues si el lenguaje hablado pondera el 
entendimiento de los hablantes, en esta interacción dialógica va implícita una relación 
afectiva que no tiene representación sígnica y, sin embargo, simboliza el sentir afectivo de 
los hablantes, lo cual escapa a la formalización del lenguaje en una estructura lingüística 
normativa. 

Si para entendemos con el otro es necesario una conceptualización y codificación que parta 
de los presupuestos de una comunidad de comunicación, existe ante todo una • relación 
afectiva integradora de la comunidad por el hecho de que el lenguaje es un problema de 
sentido y se construye de acuerdo a los sentires de los sujetos particulares. 

Los significados: implícitos en un sistema de signos que permiten la comunicación, son 
expresión de nuestro hacer colectivo más allá de la codificación normativa, esto es~ en una 
dimensión simbólica e ilocusionaria que contiene el sentimiento afectivo y significante no 
objetivado en el habla en tanto locución, pero sí figurado en el acontecer afectivo. 

Los actos de habla tienen de trasfondo el presupuesto de nuestras experiencias vivenciales, 
toda vez que tenemos ocasión de objetivar el sentido de nuestro . particular modo de 
significar y aprehender las estructuras normativas de los códigos que representan • el 
consenso de la comunidad de comunicación en que participamos. 

Así nuestro hacer encuentra sus condiciones de posibilidad en los actos de habla, que no 
so1o remiten a una figuración/ de contornos en la delimitación espacio-temporal cuyo 
significado pareciera estar determinado por ésta, sino que tal figuración es sólo en la medida 

16 



~ 
·-/~ 

□ 
Q_ 

·Q 

□ 

□ 

□ 

~ 

.o 
Q 

~ 
~-

□ 

''ü 
·.Q 

.□ 

□. 

de que la emisión proyecta el carácter afectivo de nuestros actos y da sentido a los 
significados que se construyen en tomo a la dimensionalidad del habla. Este carácter afectivo 
de los actos de habla figura la estética del lenguaje que apunta hacia el trasfondo de todo 
discurso posible, éste es el • sentido y se encuentra más allá del límite de lo decible. Esto no 
quiere decir que sea independiente del lenguaje, pues se contiene en el acto de comunicar o 
más aún, de poetizar si pensamos el lenguaje como una construcción metafórica que muestra 
la correspondencia afectiva de _nuestro hacer con los signos que lo representan formalmente. ' 

El sentido pues, viene a damos cuenta de dos dimensiones discursivas en uri mismo 
momento, por un lado, lo que podría llamarse emisión fónico-locutiva y, por otro lado, la 
dimensión ilocusionaria del lenguaje. Ninguna se precede, pues ambas dimensiones 
acontecen en el acto de habla, los significantes que caracterizan la dimensión ilocusionaria 
del lenguaje entretejen discursos simbólicos que si bien tienen sus referentes en las 
estructuras, pueden prescindir de éstas una vez que bajo las condiciones del lenguaje p~eden 

. ser interpretados si corresponden a la intencionalidad afectiva con ocasión· de las 
experiencias compartidas de los sujetos dialógicos. 

El diálogo es el acontecer elocuente cuya fuerza expresiva radica en la estética que nos 
muestra el arte del habla, no solo propiciado por los sujetos empíricos, sino por una 
comunidad de comunicación. El habla como arte primordial es la pauta comunicativa que, si 
bien parte de una especificidad locutiva, genera niveles discursivos más allá de todo acto 

. lingüístico posible. Los sentidos, figuraciones y significados en su interconexión desdoblan la 
comunicación fónico-locutiva a una dimensión ilocusionaria objetivando en gestos, . 
movimientos y actitudes la afectividad y el sentido de nuestro hacer. La palabra en tanto 
acto de habla se encuentra en una dimensión locutiva y está figurada en términos de una 
estructura lingüística· empero, los actos de habla son siempre vivencias y contienen los 
elementos que el contexto sugiere, de . modo que los referentes del lenguaje están 
subordinados a las experiencias vivenciales que trastocan las formalidades gramaticales 
puestas como jerarquía discursiva en lo que hace a la instrumentalización del lenguaje, pues 
aunque aparezca formalmente una direccionalidad entre signo y significado,· 1a vivencialidad 
afectiva de los sujetos no queda atrapada en los códigos· normativos sino que les da el 
carácter estético en una convencionalidad que en sí misma es ya afectiva e ilocusionaria. 

Esta perspectiva sobre el lenguaje viene a incorporarse e una perspectiva sobre la cultura, 
puesto que se concretiza en una morfología dinámica de modos de ser, de apreciación y de 
acción, integrados como sistemas simbólicos coyunturalmente considerados como legítimos 
en determinadas formaciones sociales. Sin embargo, esos modos de ser, de apreciación y de 
acción, no están predeterminados por una naturaleza intrínseca de las cosas o la naturaleza, 
sino que son producto de condiciones sociales específicas y son inteligibles a causa de la 
coherencia y las. funciones de las relaciones significantes que constituyen así como, de 
manera significativa, por el plano ilocusionario de su realizaci_ón. 

No obstante, las élites dominantes buscan l~gitimar sus privilegios mediante una 
naturalización de la cultura, vehiculizada mediante un modelo estático de la comunicación 
que construye un receptor, asimismo estático, y que subyace en las propuestas de la mayoría 
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de los museos en México. En este sentido P. Bordieu comenta; " ... para que los hombres de 
cultura puedan creer en la barbarie y persuadir a los bárbaros desde dentro de su propia 
barbarie es necesario que logren disimular las condiciones sociales que hacen posible, no 
solamente la cultura como segunda naturaleza, sino también la dominación legitimada de una 
definición particular de la cultura. Y para que el círculo ideológico se cierre perfectamente, 
basta que esos hombres de cultura encuentren, en una representación esencialista de la 
bipartición de su sociedad en bárbaros y civilizados, la justificación de su derecho a disponer 
de las condiciones que producen la posesión de la cultura y la desposesión cultural. Si tal es 
la función de la cultura, y si el amor al arte es precisamente la marca de elección que separa, 
como una barrera invisible e infranqueable, a los que no la han recibido, se comprende que 
los museos traicionan, en los menores detalles de su morfología y de su organización, su 
verdadera función que es la de reforzar en unos el sentimiento de pertenencia y, en otros, el 
sentimiento de exclusión". 7 

- 1 

7 
Bordieu,. P., L'Amour de l'art. Les musées d'art européene et leur public, Minuit, Paris, 1969 . 
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CAPÍTULOffi 

DIFERENTES ENFOQUES SOBRE LA IDENTIDAD 

Para realizar un acercamiento a la noción de identidad se hace necesario reflexionar acerca 
de su origen, características y manifestaciones. Dada la complejidad del objetivo, se requiere 
de una estrategia de aproximación multidisciplinaria, que proporcione una visión 
diferenciada y nos permita establecer las relaciones e interacciones que incorpora el 
conocimiento de la identidad. 

m . l. U na aproximación filosófica 

El abordaje filosófico propicia un acercamiento al origen y desarrollo de la noción de 
identidad particularmente desde tres vertientes; 

a) Ontología. La identidad se identifica consigo misma, es un referente para sí y no permite 
la determinación del tiempo. "En sentido esencial, las cosas son idénticas del mismo 
modo en que son unidad, ya que son idénticas cuando es una sola su materia. "8

. 

b) Lógica. Desde la perspectiva de la Lógica, la identidad supone la noción de igualdad, 
puesto que implica que si dos términos son idénticos, son intercambiables entre sí y 
pueden reemplazarse mutuamente dentro de un mismo universo lógico. Esta condición es 
atribuíble a la simetría de identidades subjetivas; en donde se dan. cita el sentido común y 
el discernimiento humano, pero, sigamos a Leibnitz cuando dice "idénticas son las cosas 
que pueden sustituirse una a otra"9

, y permanecen invariables en sus características de 
origen". 

Si nos permitimos un breve aparte por otras disciplinas, nos encontramos al doblar la 
esquina con un Erving Goffinan que nos refiere a la identidad con sensibilidad de 
dramaturgo; la identidad es como una puesta en escena que hace acopio de gestos, 
imágenes y objetos, haciéndose ver de forma tal, que genera un efecto de identidad en 
algún otro. Goffinan sesudamente se pregunta "¿cuál es la identidad, la que presenta en sí 
el sujeto o la que percibe el testigo?. Esta problemática lleva a establecer dudas, 
contradicciones y ansiedades mismas que remiten ya no sólo a un sujeto de referencia, 
sino a veces a un sujeto de definición"10

. • 

e) Una tercera perspectiva, parte de lo interno; el cogito, .la conciencia, el espíritu o lá 
realidad interior y desde ahí afronta la exterioridad del otro. Exponente definitivo de esta 

8 Aristóteles, citado por Andión Gamboa, E., Germen y quimer~: la tradición identitaria en comunicología, 
Venión Nº 2, México, UAM-X, Abril, 1992, p. 33 
9 Abbagnano, Nicola. Diccionario de f"tlosofia, México FCE, 1996, p.641. 
10 Mandoki, Katia, Estética de la identidad y sus paradojas en Venión, Abril, 1992 UAM-X, p.169. 
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postura es Descartes, quien habla de la identidad como entendimiento, sentumento y 
deseo, como la acción misma del tocar y del pensar ''Y o soy o existo, porque yo soy el 
que veo ( ... ) soy una cosa que ama, odia, quiere, no quiere, imagina, siente." Son las 
Meditaciones metafísicas que Descartes evoca en un discurso de identidad racional y 
estética. 

Una expresión más fría, no obstante similar, es la de Bertrand Russell, quien enuncia su ley 
de la transitividad de la identidad; ''X es el mismo A que Y". Dado que A es una nominación 
que implica una contextualidad, se incorpora aquí la temporalidad de una designación de 
relaciónes sociales que refieren la construcción de símbolos. Es así que en la aproximación 
lógica y en la egocéntrica, la noción de identidad es. relativizada a etapas concretas de la 
humanidad. Vemos pues que, mientras que durante el feudalismo la identidad moral estaba 
dada y determinada por Dios, a partir del Renacimiento se inventan una pléyade de 
identidades. El humanismo renacentista autonomiza al • hombre de la divinidad, se han 
conformado nuevos modos de relación social que asesinan, multiplicándolo, al tótem, al 
patriarca, al dios, el asesinato del padre engendra innúmeros hijos-padre. La identidad se 
expresa en múltiples formas apoyadas en convenciones, en formas de hablar, habitar, 
convivir, usar objetos. Estas relaciones van conformando una cierta individualidad 
psicológica. 

La identidad filosófica es vista pues, como esencia, ser en sí mismo: La identidad como algo 
igual a otro desde la sustancia y la identidad por comparación con base en referentes 
predeterminados. Para la presente investigación asumimos la última vertiente ya que nos 
permite articular relaciones de identidad entre sujetos sociales y lugáres u objetos con 
significación para 'ellos. 

m . 2. Identidad y cultura en Antropología 

Dado que la identidad no se estructura sólo de manera individual sino, dialécticamente, 
dentro de un contexto relacional, debe ser abordada desde una amplia perspectiva social. A 
este respecto, la . Antropología presenta como su principal línea de abordaje de los 
fenómenos sociales el estudio de la cultura. Edward B. Taylor define la, cultura como "el 
conjunto de valores, creencias, símbolos, técnicas y modos de pensar que definen a cada 
sociedad"11

. Bajo esta interpretación, puede decirse que cada cultura presenta características 
propias que la delínean partiendo de su organización política, social y económica, sin 
embargo, al interior de la sociedad se manifiestan formas culturales particulares expresadas 
por los diferentes grupos o etnias que la integran·y donde se concretizan. 

La morfología de la cultura está estrechamente vinculada con la producción material de cada 
sociedad, por lo que la cultura dominante en cada época es la cultura de la clase 
hegemónica. Así, la cultura es susceptible de convertirse en un instrumento de legitimación y 

11 Citado por Salazar Sotelo Francisco, El concepto de cultura y los cambios culturales, Sociológica 1991 
nº 17, UAM-A, Sep-Dic.991, p.12-
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dominación del grupo en el poder, que se apoya en las instituciones sociales para generar 
consenso y con ello legitimar su dominio, en esté caso, por la vía cultural. 

En interpretación de Femando Braudel la cultura se mantiene por periodos amplios, por lo 
que la permanencia de lo cultural se expresa en fenómenos de larga duración, donde muchos 
de sus rasgos se mantienen a pesar de situaciones problemáticas ya sea políticas o 
económicas, dependiendo en gran parte de la efectividad de sus prácticas colectivas y de la 
ideologia prevaleciente. Por otra parte, cuando cambia la cultura, puede deberse a hechos 
coyunturales que afectan a la estructura social, a la sensibilidad de la comunidad o a la 
acción de grupos disidentes que se enfrentan a las pautas de conducta predominantes, 
estructurando propuestas alternativas que resignifican los valores y pautas culturales 
existentes. 

En la modernidad la cultura se identifica, de manera casi directa, con los valores científicos y 
tecnológicos que se trasmiten privilegiadamente por la escolarización, lo cual permea toda la 
escala social. Al respecto Michelle Chauvet comenta que "la estratificación social produjo la 
bipartición de la cultura en un componente erudito que es el dominante de los letrados y un 
componente vulgar de dominio popular''12

. 

Habermas, por su parte. Parece considerar que el hombre se enfrenta al· fenómeno 
tecnológico de dos maneras; adaptándose a sus condiciones de existencia por medio del 
trabajo, ya que es a través de la técnica· como el hombre transforma a la naturaleza y 
satisface sus necesidades, o mediante una adaptación pasiva que subordina al hombre a las 
presiones que sobre él ejerce la racionalidad instrumental del progreso técnico. Más que una 
adaptación pasiva, nosotros pensaríamos en la imposición autoritaria de . la razón 
instrumental sobre aquellas sociedades que importan modelos tecnológicos que los conducen 
a una situación doblemente angustiante ya que se ve cuestionada tanto su cultura, como su 
modelo productivo. 

Aludir a las contribuciones de la antropología en la investigación de la identidad nos a 
llevado a detenemos en el tratamiento del aspecto cultural, -lo que ha permitido señalar 
algunos de sus rasgos predominantes. Así mismo al interior de esta disciplina, hay otras 
especialidades, más acordes con nuestro campo disciplinar y que permiten ·profundizar en el 
análisis. Nos referimos a la psicoantropología de lo imaginario, que bajo la visión 
antropológica indaga cómo los individuos y los grupos constituyen tipos de identidades 
afectivas a partir de la elaboración de mitos, narrativas y símbolos, los cual~ crean y recrean 
una identidad colectiva que opera por sentimientos, proyecciones, imitaciones o referencias 
socialmente eficaces y por las cuales las personas en su relación van confirmando 
identificaciones que se plasman en ideas y prácticas de colectivos simbólicos. 

12 Chauvet, Michelle, Cultura nacional y espíritu científico, en Sociológica, Año 6, Nº 17, Sep-Dic-1991, 
~n • 

21 



□ 

□ 

ill.3 Desde la sociología. 

El análisis sociológico ha proporcionado elementos útiles para el estudio de la identidad 
desde el siglo XIX con autores como Durkheim, Weber y Marx, llegando hasta el presente 
siglo con T. Parsons, G. Simmel, Berger y Luckman, A Heller, A Schutz, J. Habermas y A. 
Giddens, por mencionar algunos. Estos autores se han ocupado de temáticas tales como la 
interacción entre los individuos y los grupos, las instituciones al interior de las estructuras 
sociales, el consumo y las representaciones sociales. 

Actualmente en México, G. Giménez, considera que la teoría de la identidad forma parte de 
una teoría más amplia, la del actor social, donde los actores sociales están situados entre el 
determinismo y la libertad, en contraste con los trabajos de Parsons que incorporan la 
identidad al sistema de la personalidad como elemento del mantenimiento del ord,en y la 
consideran como un sistema central de significados emanados de la socialización. 

Después de los años 70's la sociología europea tematiza la identidad en el contexto de las 
reivindicaciones regionales con los trabajos de P. Burdieu, la identidad incorporada a la 
esfera de la subjetividad de los actores sociales con las elaboraciones de Habermas y dentro 
de la dimensión colectiva desde autores como Touraine, Melucci y Pizorno. En Italia, 
mientras tanto, la socióloga Lorena Sciolla analiza la identidad en tres dimensiones: 

a) Locativa: En esta dimensión el sujeto define su propio campo simbólico, es decir, el 
territorio que determina su mismidad. 

b) Selectiva: En ésta el sujeto ordena y direcciona sus preferencias dentro de los límites 
localistas y los pondera seleccionando alternativas. 

e) Integrativa: El sujeto dispone de un marco interpretativo en donde enlaza experiencias 
pasadas, presentes y futuras. 

Finalmente, para Cirese, "no todos los rasgos culturales inventados son igualmente 
pertinentes para la definición de identidad, sino sólo algunos de ellos socialmente 
seleccionados, jerarquizados y codificados para marcar simbólicamente sus fronteras en el 
proceso de interacción con otros actores sociales". No es la realidad que aparece al sujeto lo 
que permite conocer la identidad, sino la apropiación y el lugar desde el cual se apropia y se 
interpreta aquella. Es, diríase, una seleccíón operativa de la subjetividad analizada. Para 
Cirese "no es lo que realmente es, sino la imagen que cada quien da de sí mismo". 

m . 4 Identidades 

Para Berger y Luckmann, los individuos construyen su entorno social mediante la repetición 
de acciones que, finaimente, conforman tipos de actuación. Este proceso constituye una • 
forma de institucionalización que funciona como reguladora e identificadora de los 
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comportamientos individuales. En consecuencia, la identidad colectiva resulta del modo en 
que los individuos se relacionan entre sí. 

Moscovici por su parte, señala que la identidad se organiza a partir de representaciones 
sociales las cuales son campos conceptuales o sistemas de nociones y de imágenes que 
sirven para construir la realidad y determinan el comportamiento de los hombres. Pueden 
alcanzar en los individuos diversos grados de elaboración, desde la imagen mental hasta urt 
sistema de relaciones figurativas y conceptuales, pueden • presentarse en forma de 
contraposiciones binarias; hombre/mujer, blanco/negro, etc. La representación de identidad 
comparte interpretaciones que permiten vincular entre sí las experiencias pasadas, presentes 
y futuras en la unidad de una biografia o en la memoria colectiva. 

Deveraux afirma que la identidad del ego nó es su unicidad numérica, sino la multiplicidad 
de círculos de pertenencia concéntricos o intersectados, es decir, que la identidad de los 
individuos es pluridimensional y depende de los papeles que representa socialmente. En este 
contexto se da la llamada hipercatectización, esto es, la permanencia de uno de los círculos 
de pertenencia de los individuos, con lo que conforma una identidad de clase. 

La dinámica de identidad, ya sea individual o colectiva, es un proceso activo e histórico en 
constante transformación y mutación que genera nuevas identidades. La transformación es 
un proceso adaptativo y gradual que no afecta la estructura del sistema, mientras que la 
mutación es un cambio que supone alteraciones cualitativas y_ graduales que afectan la 
estructura del sistema dando paso al cambio de una a otra. Este cambio puede darse por 
asimilación/fusión o por diferenciación. 

Las nuevas movilizaciones colectivas plantean el tema de la identidad, sin embargo, 
. relegando aquella perspectiva que fijaba su • atención en la dominación o la explotación 

económica, ahora lo que reclaman es igualdad, el extremo de este reclamo ha llegado a 
constituir un individualismo exacerbado, sin mayores referencias a la comunidad. Esta 
postura pretende desconocer la idea de individuo vinculado intergenéticamente con los 
sistemas sociales, e identificarlo entonces como una identidad preestablecida. 

La identidad, desde la sociología puede verse de diferentes maneras: 13 

a) La manera clásica es ver como el individuo interioriza los roles y el estatus, mientras más 
fuerte es la integración más fuerte es la identidad (Durkheim, Parsons). La identidad 
aparece entonces como inseparable de la socialización y su eficacia. Sin embargo, esto 
no implica pasividad de los individuos ya que para la integración es necesario cierto 
grado de individualismo que permita a los sujetos a ádaptarse al cambio. 

b) La identidad puede entenderse como asociada a los temas del cambio social y de la 
crisis. El abandono de un estatus y de una cultura por nuevos roles implica una crisis de 
pertenencia y de identidad. La identidad vinculada a la modernidad puede pensarse ya no 

13 Dubet, Francois, De la sociología del sujeto, en Estudios Sociológicos, vol. VI Nº 21, COLMEx, sep-dic, 
1989 
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definida por la integración sino por la capacidad estratégica de lograr ciertos fines en un 
contexto donde los equilibrios tradicionales se derrumban. La identidad deviene entonces 
como recursos para la acción. Quizá el ejemplo más significativo sea el del populismo en 
donde el papel del líder es el de ofrecer una nueva identificación a aquella masa que 
constituye su base. 

Buscando integrar los tres criterios anteriores, Dubet clasifica tres formas de identidad; de 
Integración, Estratégica y De compromiso. Como por ejemplo, para Durkheim y los 
funcionalistas, la identidad es la autorrepresentación del lugar y la integración del sujeto. 
Pero la integración no es el único principio organizador de la acción, existen otros factores 
como la tradición, lo permanente, la adscripción y lo específico, situaciones que también la 
definen aunque la modernidad se oponga a estas influencias definitorias. En este sentido, 
consideramos que la definición estratégica del actor se centra en los intereses racionales, por 
lo que la identidad no • se define por normas sino por la capacidad estratégica de lograr 
ciertos fines, es decir como recurso para acción, entonces la identidad es asumida como un 
valor al estilo weberiano. 

Al mismo tiempo, el uso_ social separa a los dos tipos- de identidad, una sometida al principio 
de integración y otra al de estrategia. "No son los actores en crisis los que se movilizan más 
fácilmente sino los que pueden utilizar los medios de su integración para promover una 
estrategia" dice Dubet. 

Mientras la identidad se hace más fuerte hay más capacidad estratégica de conseguir 
resultados y por consiguiente, mayores posibilidades de que mejore la posición del grupo o 
del actor, lo que implica que una minoría con una identidad fuerte pueda imponer sus 
objetivos a la mayoría. La identidad social no sólo es producto de la historia y la 
socialización, sino también posee dimensiones instrumentales que se definen tanto por la 
pertenencia del actor como por sus intereses y recursos culturalmente determinados, así 
como por sus convicciones, compromisos e identificaciones con los valores centralés de una 
sociedad. Así, la identidad por compromiso es la que se basa más en principios que en 
beneficios, es cuando el individuo tiene una causa. 

Rossana Reguillo entiende la id_entidad con referencia a tres aspectos; el situacional, el clan y 
el simbólico. El primero indica los escenarios tales como espacios o lugares sociales que 
introyectan en los actores la idea de quienes son, quienes han sido y cuáles son sus 
posibilidades objetivas. En tanto el clan o grupo, remite a actos constituyentes de los 
mismos, como ceremonias, ritos o actividades que identifican a los miembros. Otro aspecto 
es la objetivación simbólica, expresada en vínculos como el rostro, el lenguaje, los gustos, 
entre otras manifestaciones en donde se institucionalizan los diferentes tipos de significantes, 
todo esto conforma el ámbito mismo en que se desenvuelven los actores enmarcando al 
interior una dinámica social conformada desde lo macro de la estructura cultural general la 
identidad y lo político. 14 

14 Reguillo Cruz Rossana, En la calle otra vez, las bandas; identidad urbana y usos de la comunicación, 
México ITESO, 1991 
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Los actuales enfoques sobre la identidad resaltan su pluralidad y dinamicidad vinculadas 
genéticamente con las luchas sociales. Las diversas manifestaciones identitarias incorporan 
representaciones y clasificaciones que dan cuenta de las relaciones y prácticas sociales, desde 
las cuales personas y grupos se posicionan construyendo su lugar de p~rtenencia. Vemos 
pues que no se trata de propiedades inamovibles o universales, sino de perfiles clasificatorios 
asumidos • o atribuidos por un otro, orientados en función de conflictos e intereses 
confrontados, que señalan la estructura de los grupos y la naturaleza fenoménica de lo real. 
Contrariamente a las propuestas ofidales de los museos, la identidad no es una característica 
inmutable transmitida desde el principio de los tiempos, sino una construcción del presente 
que recrea el pasado y se orienta hacia un deseado porvenir. 
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CAPÍTULO IV 

LA REPRESENTACIÓN SOCIAL: UN ENFOQUE PSICOSOCIAL . 

IV . 1 Antecedentes históricos de la representación social 

A finales del s. XIX Emile Durkheim utiliza un concepto que resulta de importancia como 
• antecedente de la teoría de la representación social propuesta por Serge Moscovici, las 
representaciones colectivas. Éstas constituyen propiamente lo que Durkheim señalaba como 
hecho social, ideas y tendencias que provenían del espacio social exterior y estaban dotadas 
de poder coercitivo. Durkheim señalaba también que poseían características de generalidad e 
independencia frente al individuo cuya voluntad quedaba así anulada. 

El sentido de exterioridad se refiere a que el sujeto se encuentra frente a un medio 
organizado, constituido por una • variedad de objetos culturales a los que denomina 
representaciones colectivas y que están conformadas por creencias, normas y valores ajenos 
a él pero que pasaran a formar parte de su propia subjetividad. Así pues leyendas, mitos, 
concepciones religiosas, creencias morales etc. quedan enmarcadas como representaciones 
colectivas. 

Para Durkheim el actuar de la gente estaba determinado por los cuerpos de creencias o 
representaciones colectivas, éstas comc:i fenómenos sociales darían paso a que existieran las 
representaciones individuales. La diferencia que Durkheim establece entre estas dos 
nociones es que la primera refiere el plano conceptual, mientras que la segunda implica el 
plano empírico, el contacto visual con el objeto particular lo cual tiene un carácter personal y 
fenoménico; en cuanto al concepto, lo sitúa como algo impersonal fuera del individuo y 
perteneciente al patrimonio cultural de la comunidad. Sin embargo, encuentra un parecido 
entre el concepto y la experiencia empírica, señala que ambas son proyecciones mentales, no 
obstante, las representaciones tienen la característica de proveer a los individuos concretos 
para que tengan conceptos con los cuales pensar y construir sus elaboraciones mentales 
particulares. 

En el decir dé Durkheim las representaciones colectivas se imponen a las personas por 
medio de la coerción definida como una presión de todos sobre cada uno, el individuo es 
parte de la organización que presiona y sanciona de tal forma que es víctima de su propia 
opresión. Señala dentro de la coerción dos tipos de sanciones; difusas y organizadas, en las 
difusas es el colectivo por medio de sus costumbres.el que interviene 1y en las organizadas la 
intervención es a través de la institución. 

· Un último aspecto considerado por Durkheim es la generalidad e independencia, nociones 
que refieren que un hecho social es compartido por todos los miembros de un colectivo. La 
autonomía del hecho social es explicada mediante tres razones; las ;, representaciones 
colectivas son elaboradas por la comunidad, existe una homogeneidad por el uso de sus 
miembros y son usadas por otras generaciones. 
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Los hechos sociales los consideró como cosas objetivas, cosas a las que se les debe tomar 
como tales, entendiendo como cosas todo lo que es dado, todo lo que se ofrece a la 
observación. Esta concepción tiene, y de hecho funda, una imagen metodológica positivista. 

La aproximación sociológica de e Durkheim explica la relación entre el individuo y la 
sociedad, dejando entrever la importancia del pensamiento ordinario o social. A partfr de 
este estudio la sociología produjo una enorme cantidad de conocimientos en relación a las 
funciones que tienen las representaciones colectivas, sus mecanismos o modos de 
elaboración, pero sin incursionar en la explicación del origen y de la naturaleza del 
pensamiento social. Con estos antecedentes Moscovici rescata el concepto para desarrollar 
una nueva teoría: Representaciones Sociales, la cual contempla aspectos psicológicos y 
sociales. 

Moscovici en el año de 1961 publica "El psicoanalisis, su imagen y su público". Esta obra 
fue la culminación de una serie de estudios realizados por el autor en los años cincuenta, 
sobre las representaciones sociales del psicoanálisis en algunos sectores de "1a de la sociedad 
francesa y en varios medios de comunicación masiva de ese país. 

Con esta obra Moscovici señala el comienzo de la escuela contemporánea francesa de 
investigación sobre representaciones sociales. La hipótesis sostenida por el autor es que toda 
nueva teoría científica o política se difunde dentro de una cultura particular, sufre 
transformaciones durante este proceso y altera de diversas maneras, la forma en que la gente 
se ve a sí misma y al mundo en que vive. En la difusión de estas teorías, individuos o grupos· 
de individuos en función de su situación dentro de una sociedad y una cultura particulares 
asimilan lo que les es "extraño" o lo que les llega de un ámbito distinto al conocido (Farr, 
1983). 

La metodología utilizada por Moscovici fue la aplicación de cuestionarios estructurados y 
semiestructurados, así como también un análisis de contenido de todos los artículos 
relacionados con el psicoanálisis aparecidos en 241 periódicos, revistas y diarios. Este 
estudio le permitió ver como lo extraño es asimilado y se vuelve conocido, el psicoanálisis 

. . 

en este caso, es representado como una especie de contacto con un sacerdote laico, pues se 
le asocia con la confesión (Farr, 1983). 

Moscovici, por otra parte, nos dice que "en la mayoría de las sociedades, las personas pasan 
gran parte de su tiempo hablando, y quien desee . estudiar las representaciones sociales 
deberá interesarse por el contenido de estas conversaciones" (Moscovici, 1883). 

IV . 2 Representación social: fenómenos, concepto y teoría 

Es importante señalar las características y funciones más importantes de la teoría de las 
representaciones sociales a propósito del porqué la tomamos en consideración para nuestra 
investigación. 
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Las modalidades del pensamiento práctico son parte constitutiva de las representaciones 
sociales, en el pensamiento práctico destaca la actividad mental orientada hacia la práctica 
como una guía para la acción concreta sobre sujetos y objetos. Las representaciones sociales 
pretenden sistematizar los saberes pragmáticos a través de la comunicación para acercarnos a 
la creación de un universo mental (Jodelet, 1985) .. 

Existen "tomas de postura" en la actuación y las representaciones sociales constituyen los 
generadores de estas '1omas" que determinan la perspectiva que adopta una persona ante él 
objeto representado y determina la conducta hacia el objeto. En este proceso los significados 
creados le permiten al sujeto comprender, actuar y orientarse en su 'medio social. Las 
representaciones también constituyen estructuras significantes emanadas de la sociedad, de 
manera que la informan de sus propias características. 

Las representaciones sociales son pensamientos constituidos y a la vez constituyentes, 
productos que intervienen en la vida social como estructuras preformadas y son el punto a 
partir del cual se interpreta y se da pauta a un pensamiento constituido; como pensamiento 
constituyente las representaciones sociales no solo reflejan la realidad sino que intervienen en 
su elaboración (Ibañez, 1988). Los aspectos simbólicos tienen un papel importante en la 
elaboración de significados y en la capacidad interpretativa de los sujetos. Tanto las actividades 
de comunicación como las de simbolización permiten el surgimiento de representaciones 
sociales. En Ja vida cotidiana las experiencias de los sujetos al ser simbolizados y comunicados 
permite que estas experiencias sean difundidas y utilizadas por otros. 

IV . 3 Concepto de la Representación social 

En el concepto de representación social confluyen nociones de origen sociológico como son la 
cultura y la. ideología y de procedencia psicológica como imagen y pensamiento. Este 
concepto, representación social, está ligado a diversos elementos tales como procesos 
cognitivos, inserciones sociales, factores afectivos sistemas de valores, etc., el polimorfismo del 
concepto dificulta la precisión que pudiera tener para hacer comprender su contenido. Por otra 
parte, la representación social tiene que ver con la manera en que nosotros sujetos sociales, 

· aprehendemos los acontecimientos de la vida diaria, las características de nuestro medio • 
ambiente, las informaciones que en él circulan y que también conciernen a las personas de 
nuestro entorno lejano o cercano que se traduce en conocimiento espontáneo, • de sentido 
común o pensamiento natural (Jodelet 1985). • 

A partir de estos saberes del sentido común podemos observar una dimensión pragmática de 
las representaciones sociales en cuanto a su funcionalidad, mecanismos de su función y su 
carácter social. Las representaciones _sociales como fenómeno, se presentan mediante imágenes 
que condensan un conjunto de significados que configuran un sistema de referencia que nos 
permite interpretar lo que nos sucede y al mismo tiempo dar un sentido· a lo inesperado 
(Moscovici S. 1985). 

El concepto de representación social designa así una forma de conocimiento especifico, el 
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saber del sentido común, cuyos contenidos expresan la operación de procesos generativos y 
funcionales socialmente caracterizados, designa una forma de pensamiento social que se apega 
a cuestiones y situaciones cotidianas en el nivel de su aparición y de sus implicaciones 
inmediatas, hecho que lo hace dependiente del ambiente global del individuo que lo produce. 
Las representaciones dependen del orden contemporáneo de la sociedad donde se presenta, de 
sus formas y características, de su organización y economía (Rouquette, M. 1973). 

Los contenidos de los procesos de la de representación social refieren condiciones y contextós, 
comunicaciones mediante las que circulan, y funciones que sirven dentro de la interacción con 
el mundo. Así pues los contenidos se caracterizan por ser una actitud hacia el objeto, un 
conjunto de conocimientos sobre ese objeto y una serie de temas organizados en un campo de 
representaciones sociales. 

El acto de representar es un acto de pensamiento en donde el sujeto se relaciona con el objeto, 
el representar es "sustituir a ... " "estar en lugar de ... ", es decir, es un representante mental de 
algo; objeto, persona, acontecimiento, idea, etc. La representación esta emparentada con el 
símbolo y con el &.igno, el acto de pensamiento restituye simbólicamente algo ausente, 
aproxima algo lejano. 

IV . 4 Características de la representación social 

Las representaciones sociales como expresión del pensamiento natural deben centrarse en 
objetos sociales, pues una representación sólo es social si es compartida por un grupo y si es 
elaborada por éste. Las representaciones sociales como conocimiento clasificatorio, evaluativo 
y explicativo del sentido guían las interacciones, según Moscovici la forma en que se concibe a 
la sociedad se expresa a través de lo que el llama universo consensual y universo reificado. -

Existe un universo que se refiere a la distinción que hay entre lo que es y lo que se supone que 
• es. Mucha de nuestra realidad es mera suposición en el deber ser en el sentido estricto de la 
frase y el deber ser es definido por el consenso social. La suposición de una cosa, hecho o. 
persona, es definido socialmente en un consenso, universo consensual al que pertenecen las 
representaciones sociales. 

En el universo reificado se presentan grados en cuanto a la competencia en donde los expertos 
tienen autoridad frente a quienes no lo son, este universo reificado, para los que no se 
encuentran en él, está fuera de la naturaleza y de las experiencias de la vida cotidiana, los que 
no se encuentran en él lo experimentan como no familiar y ajeno, las ciencias son un ejemplo 
de este universo. 

IV . 5 Dimensiones de las Representaciones Sociales 

Moscovici señala tres dimensiones para poder analizar las representaciones sociales: La 
actitud, la información y el campo de la representación. 
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a) La información. Ésta varía de un grupo con respecto a otro, por lo tanto las 
representaciones también, en este sentido es importante considerar el contexto, el origen de 
la información de que disponen los grupos y considerar que la información que se obtiene 
del contacto directo con el objeto y de las prácticas que uno desarrolla con respecto a él, 
tiene propiedades diferentes de las que presenta la información recogida a través de la 
comunicación social. 

b) El campo de. representación expresa la idea de una organización del contenido y nos remite 
a la idea de imagen en donde existe una jerarquización, de tal forma que el campo de 
información varia entre sujetos y grupos (Moscovici, 1984). 

c) La actitud expresa la orientación cualitativa en relación con el objeto, en ella intervienen 
componentes afectivos. Este componente actitudinal dinamiza y orienta las conductas 
hacia el objeto representado, aunque exista poca información o un campo de la 
representación poco organizado. 

Las representaciones sociales· en tanto fenómenos se presentan bajo formas variadas, como 
imágenes que co~densan un conjunto de significados, lo cual crea sistemas que nos permiten 
interpretar lo que nos sucede y dar un sentido a lo inesperado. Es la creación de categorías que 
sirven para clasificar a los fenómenos y a los individuos con los que tenemos algo que ver 
_(Moscovici, 1983). "Es una manera de interpretar y de pensar nuestra realidad cotidiana, una 
forma de conocimiento social" (Moscovici, 1985). 

''El concepto de representación social designa una forma de conocimiento específico, él 
saber del sentido común, cuyos contenidos manifiestan la operación de procesos generativos 
y funcionales socialmente caracterizados. • En sentido más amplio, designan una forma de 
pensamiento social" (D. Jodelet). 

La representación restituye simbólicamente algo ausente, pero no solo eso, sino que también 
puede sustituir lo que está presente. No se puede considerar solo una reproducción sirio una • 
contrición y conlleva en la comunicación a una parte de autonomía y de creación individual o 
colectiva (Moscovici, 1985). 

IV . 6 Lo social en la representación: la objetivación 

La objetivación se refiere a hacer concreto lo abstracto, materializar la palabra, puede \ 
definirse como una operación formada de imagen y estructurante (Moscovici). En este 
proceso la representación permite intercambiar percepción y concepto, poner imágenes en 
nociones abstractas, hacer corresponder cosas con palabras, dar cuerpo a esquemas 
conceptuales, es una proyección reificante que nos hace materializar en imágenes concretas 
lo que es puramente conceptual. En un objeto complejo la objetivación implica varias fases: 

a) Selección y descontextualización: la información es apropiada por el público que al 
proyectarlas como. hechos de su propio universo, consigue dominarlas (Moscovici, 1985). 
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b) Formación de un núcleo figurativo: Una estructura de imagen reproducirá de manera 
visible una estructura conceptual (Moscovici, 1985). 

c) Naturalización: El modelo figurativo considerándolo como un demarcador· de 
fenómenos, adquiere un status de evidencia y una vez considerado como adquirido se 
integra en una realidad de sentido común (Moscovici). 

IV . 7 La representación en lo social: El anclaje 

-Este proceso se refiere a la intervención de lo social que se traduce en el significado y la 
utilidad que le son conferidos a los objetos (Moscovici, 1985). El proceso de anclaje articula 
las tres funciones básicas de la representación; función de integración de la novedad, función 
de interpretación de la realidad y función de orientación de las conductas y las relaciones 
sociales (Moscovici, 1985). El anclaje tiene cuatro características importantes: 

a) El anclaje. Su característica principal es darle sentido a la novedad, es decir, se refiere a 
la nueva representación en la cual expresa su identidad a través del sentido que confiere 
a su representación (Moscovici, 1985). 

b) El anclaje como instrumento del saber: El sistema de interpretación tiene una función de 
mediación entre el individuo y su medio, así como entre los miembros de un llllsmo 
grupo. Este sistemá transforma el código en lenguaje común par~ clasificar tanto a los 
individuos como a los acontecimientos y se convierte en un instrumento de referencia 
que permite la comunicación en un mismo lenguaje (Moscovici, 1985). 

e) Anclaje y objetivación. Es la relación existente entre la cristalización de un núcleo 
figurativo, y un sistema de interpretación de la realidad y de la orientación de los 
comportamientos (Moscovici, 1985). 

d) El anclaje como sistema de enraizamiento en . el sistema de pensamiento. La 
incorporación social de la novedad puede ser estimulada por el carácter creador y 
autónomo de la representación social, por otro lado la familiarización de lo extraño junto 
al anclaje hará prevalecer los antiguos marcos de pensamiento, alineándose en lo ya 
conocido, comprender algo nuevo es hacerlo propio y también explicarlo (Moscovici, 
1985). 

La imagen es inseparable del aspecto significante, en el contexto de la representación esto 
quiere decir que entre el sentido y la figura existe interdependencia. El término imagen como 
figura o conjunto figurativo, es un conjunto de características en el que entra en juego lo 
específicamente imaginario, lo individual y lo social (Moscovici, 1985). 

En este contexto, el sujeto y el objeto no son esencialmente distintos, el representarse algo 
es darse conjunta e indiferenciadamente, el estímulo y la respuesta. Este fenómeno es una 
característica de la interacción del sujeto y del objeto que al enfrentarse se modifican 
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mutuamente. Así, la interacción entre sujeto y objeto implica una actividad de construcción y 
de reconstrucción en el acto de representar ya que el sujeto no es un organismo sede de 
procesos psicobiológicos, sino un sujeto social y su actividad es tanto simbólica como 
cognitiva (Moscovici, 1985). 

• Abric desarrolla una teoría denominada, teoría del núcleo central, la cual define a la 
representación como constituida por este elemento teórico. El núcleo central es el elemento
fundamental de la representación, es • el que determina a la vez la significación y la 
.organización de dicha representación, permite una función organizadora, determina la 
naturaleza de los vínculos que existen entre los elementos constitutivos de la representación 
y es considerado un elemento unificador y estabilizador de la representación. La 
modificación del núcleo ocasiona una transformación completa de la representación. 

El núcleo central tiene dos dimensiones diferentes: una dimensión funcional y una 
dimensión normativa. _Los elementos fancionales definen las prácticas que se activan cuando 
los individuos son confrontados al objeto de representación, en la dimensión normativa los 
elementos están ligados a la historia colectiva, al sistema de vajores y a las normas del grupo 
social. Estás dos dimensiones constituyen el marco de referencia en el cual el objeto es 
socialmente evaluado. 

Alrededor del núcleo central se organizan los elementos periféricos que se encuentran en 
relación directa con el núcleo y que constituyen los juicios formulados a propósito del objeto 
y de su entorno, de los estereotipos y de las creencias. Cuando los elementos son cercanos al 
núcleo central juegan un papel importante en la concientización del significado de la 
representación cuando se encuentran mas alejados ilustran, explicitan o justifican esta 
significación. Los elementos periféricos responden a tres funciones: 

a) La función de concretización. Refiere que los elementos periféricos dependen 
directamente del contexto y son el resultado del anclaje de la representación dentro de la 
realidad social, lo cual permite una expresión en términos concretos, comprensibles y 
transmisibles, expresando el presente y la cotidianidad de los sujetos. 

b) La función de regulación. En las periferias de la representación se puede encontrar 
información nueva o cambios en el entorno que pueden cuestionar la representación y 
darle un status menor o proporcionar elementos para reinterpretarla dentro del. sentido de 
la significación central. 

c) La función de defensa. El sistema periférico funciona como el sistema de defensa de la 
representación, la transformación de una representación se da por la transformación de 
sus elementos periréricos. 
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• IV . 8 La representación social y su relación con la ideología 

Las representaciones sociales constituyen productos· cuyo estudio permite el conocimiento 
de las ideologías que circulan en la sociedad. Dado que las representaciones sociales son una " 
concreción particular de la ideología, su estudio facilita ·el acceso a las ideologías implícitas. 
Para Moscovici las representaciones sociales y las ideologías tienen una relación de 
inclusión, considera que una ideología es un sistema constituido por un conjunto de 
representaciones sociales cuyas relaciones denotan significativamente al todo. 

Para Ibañez las ideologías permiten estudiar la forma en que las estructuras, las prácticas y 
las relaciones sociales dan como resultado ideologías e influyen sobre los procesos 
cognitivos, al mismo tiempo estudia la forma en que esos elementos ideológicos o cognitivos 
repercuten sobre sus propias causas y legitiman ciertas relaciones y prácticas sociales. Para 
él la articulación radica en que la ideología constituye una condición de producción de las 
representaciones sociales, éstas nacen a partir de las conversaciones cotidianas y las 
experiencias concretas con el objeto de la representación. 

La ideología pues, es uno de los elementos de causalidad que intervienen en la génesis de las 
representaciones sociales, define una causalidad de tipo circular en el sentido de que las 
representaciones sociales pueden modificar los elementos ideológicos que han contribuido a 
su propia formación. Esta causalidad de tipo circular las vincula fuertemente. 

IV . 9 La Representación social y su relación con la actitud 

Otro concepto importante dentro de la teoría de las representaciones sociales es la actitud, 
Ibañez habla de su función en el sentido de que hace referencia a las disposiciones cognitivas 
y afectivas adquiridas por las personas con relación a ciertos objetos sociales orientando 
conductas. y moldeando imágenes con respecto a dichos objetos. Mientras que la actitud 
determina y orienta la respuesta· ti-ente al estímulo, la representación social constituye el 
estímulo y determina la respuesta a él, esto quiere decir que existe una representación del 
objeto y una actitud hacía una representación. 
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CAPÍTULO V 

¿ MARKETING POLÍTICO O UNA CULTURA.DEL MARKETING? 

En esta investigación pretendemos analizar los elementos de representación social • de la 
cultura y las características identitarias de los visitantes de tres museos de la ciudad de 
México, en el contexto de la oferta cultural institucional que dichos museos representan. Así 
mismo, intentaremos describir las particulares formas de apropiación de esta oferta por parte 
de los consumidores (visitantes) a los cuales está destinada. 

Nuéstra propuesta de investigación se encuadra en una perspectiva de marketing político, 
puesto que consideramos que las instituciones sociales altamente normatizadas, como el 
sistema de gobierno y administración, particularmente la educativa, contemplan o deben 
contemplar dentro de sus funciones, satisfacer las necesidades de la sociedad civil. Para . 
cumplir estas expectativas la institución tiene que partir, o bien del estudio exhaustivo de las 
necesidades reales de la población, o de lo que los grupos dominantes dentro del aparato de 
gobierno consideran que son dichas necesidades. En muchos casos dichas necesidades más 
bien dan cuenta de los intereses personales de los integrantes de tales grupos. En ambos 
casos, sin embargo, nos encontramos frente a estrategias de marketing sólo que mientras que 

. en la primera se consideran las condiciones de un mercado, en la segunda de lo que se trata 
es de crear un mercado de acuerdo a las necesidades o intereses del ofertante. 

En la presente investigación también se pone el acento en las características de identidad de 
los sujetos receptores de la oferta • cultural lo que responde a que no los consideramos 
receptores pasivos de dicha oferta, sino que los consideramos creadores también . del 
producto ofertado en tanto que constituyen el finished del producto como tal en la esfera del 
consumo15 y esto sólo puede suceder desde "algún lugar'' donde se sitúe el sujeto, es decir, 
desde su noción de identidad. Así pues, si la apropiación de los espacios de los museos por 
parte de los visitantes está fuertemente signada por su noción de identidad y el privilegiado 
producto de consumo en juego es un concepto de "cultura", en esta investigación rios 
interesa saber qué es lo que construye el visitante como cultura, qué es lo que los museos le 
ofrecen como cultura y qué es finalmente lo que el visitante adquiere de los museos en' 
cuanto a cultura. 

El museo es una institución privilegiada por la comunicación, que difunde, promueve y 
finalmente oferta una estructura funcional y una organización del pensamiento en tomo a 
tópicos como la cultura. En este contexto, cabe preguntarse hasta qué punto las nociones de 
cultura de los museos y de sus visitantes pueden pertenecer a una misma representación o el 
museo sólo es uno de "esos templos cívico en donde la sociedad burguesa deposita lo más 
sagrado que posee, es decir, las reliquieas heredadas de un pasado que no es el súyo; ( ... ) 
esos lugares sagrados del arte, donde algunos elegidos acuden a alimentar una fe de 
virtuosos conformistas y los falsos devotos van a cumplimentar un ritual de clase. El carácter 

15 Marx, Karl, El Capital, tomo I, segunda edición, F.C.E., México, 1986. 
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intocable de los objetos, el silencio religioso que se impone a los visitantes, el ascetismo 
puritano del equipamiento, siempre escaso y poco confortable, el rechazo casi sistemático de 
toda didáctica, la solemnidad grandiosa de la decoración y el decoro; todo parece hecho 
para recordar que el paso del mundo profano al mundo sagrado supone, como dice 
Durkheim, « una verdadera metamorfosis,_ una conversión radical de los espíritus, que al 
relacionar los dos universos es siempre, por sí misma, una operación delicada que requiere 
precauciones y una iniciación, más o menos compicada, que ni siquiera es posible sin que lo 
profano pierda sus características específicas, sin que se convierta en sagrado en alguna 
medida y en algún grado»". 16 

• 

V.1 Cómo es pensado el marketing 
( Un acercamiento a la critica hecha por Pride y F errell a las más comunes definiciones de marketing ) 

Pride, W.M. y O.C. Ferrell en un estudio realizado en 1982, hacen una crítica sobre las 
definiciones de marketing existentes. Ellos consideran que dichas definiciones sólo expresan 
operaciones mercantiles que conciben al marketing sólo en el producto final. Su punto de 
vista es que el marketing puede realizarse también en operaciones no mercantiles y no 
lucrativas, más aún, se inicia antes de las operaciones productivas mismas. La definición se 
torna así mucho más abarcativa, implica mercancías, servicios, hechos, conceptos, incluso.a 
las personas. • 

Así pues se han pergeñado una definición mas amplia, "el marketing consiste en actividades, 
tanto de individuos como de organizaciones, encaminadas a facilitar y estimular intercambios 
dentro de un grupo de fuerzas externas dinámicas." (Pride y Ferrell, 1982) 

Dicho intercambio es un aspecto que debe cumplir condiciones tales como: 

• Participación de dos o más personas grupos u organizaciones. 
• Cada parte debe poner algo de valor que la otra parte desee tener. 
• Cada uno debe estar en disposición de ceder su "cosa de valor''. 
• Las partes que intervienen en el intercambio deben encontrarse en posibilidad de 

comunicarse entre sí. 

La presunción de Pride y Ferrell los lleva a proponer que el concepto de marketing pasa, de 
una simple definición a ser una forma de pensar es decir, una filosofia de dirección que 
abarca todas las actividades de una organización. Dicha organización es pensada en función 
de la búsqueda de satisfacción de las necesidades de los consumidores o clientes, mediante 
un grupo de actividades coordinadas que permitan a la: organización también cumplir sus 
metas. 

• 
16 Sánchez de Horcajo, J.J. et. al., Los museos madrileños y su público, Madrid, Ediciones 
Libertarias/Prodhufi, 1997, p.31.. 
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□ Comportamiento de compra. La importancia de su estudio. 

La posibilidad de tener elementos que apunten al conocimiento de los procesos de toma de 
decisión de las personas· que adquieren los productos, es la idea que legitima analizar el 
comport~ento de compras. Hay que guiar la desición. La toma de. desiciones, según ~ 
Pride y Ferrell está atravesada por influencias psicológicas y sociales. 

Influencias psicológicas. 

• Percepción. Es un proceso que sigue tres pasos; selección, clasificación e interpretación 
de las entradas de información, a éste fenómeno se le conoce como exposición selectiva 
porque se seleccionan las entradas de información que deben llegar al conocimiento. 

• Motivos. Es una fuerza interna que produce energía y que orienta el c0mportamiento de 
una persona hacia sus objetivos, por lo cual es importante crear motivos ·de patrocinio. 
Estos se muestran en precios, servicios, localización, honestidad (?),. variedad de 
artículos o buen trato del personal de ventas. 

• Aprendizaje. Refiere los efectos de las experiencias directas o indirectas sobre el 
comportamiento futuro, y que es considerado en el conocimiento que tiene el cliente 
sobre el producto o la información que se le puede dar al cliente para hacer atractivo el 
producto a fin de lograr su compra y consumo. 

• Actitudes. Considera el conocimiento y sentimientos positivos o negativos hacia un 
objeto que puede ser tangible o intangible, por ejemplo la política, el aborto etc. 

• Personalidad. La personalidad del individuo signa o se proyecta sobre los tipos y 
marcas de los productos comprados, los artículos pueden reflejar características de la 
personalidad del sujeto. 

lnflueneias sociales: 

• Papeles e influencias familiares. Refiere roles, acciones y actividades que realiza una 
persona dependiendo de su posición particular, por ejemplo una mamá. 

• Grupo de referencia. Es el grupo con el cual las personas se identifican y del cual toman • 
valores, actitudes y comportamientos. 

• Clase social. Es un conjunto de personas con posición social similar. 
• Cultura. Es todo lo que rodea a las personas y que ha sido hecho por seres humanos. 

Una cultura se compone de varias subculturas y ambas influyen en el comportamiento de 
compra de las personas. 

La importancia de la comunicación en la promoción. 

Pride y F errell consideran que en el proceso de promoción se debe considerar a la 
comunicación como el compartir significados, con lo que aquella resulta una condición 
para que el proceso pueda ser eficaz. La fuente tiene que emplear signos que le sean 
familiares al receptor o audiencia, para que pueda descifrar el mensaje y retroalimentar la 
fuente. La retroalimentación pondrá de manifiesto cómo fue recibido el mensaje y si este 
ha cumplido su objetivo, si esto no se cumple significa que existe una situación de ruido. 
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La promoción tiene como objetivo a largo plazo influir en los clientes y estimularlos para 
que acepten o adopten mercancías servicios e ideas. 

Etapas del prpceso de promoción: 

• Etapa del conocimiento. Se da cuando las personas tienen conciencia del producto. 
• Etapa de interés. Las personas pasan a esta cuando buscan más información sobre el 

producto. 
• Etapa de evaluación. Los individuos deciden si el producto tiene ciertas normas críticas 

para satisfacer sus necesidades. 
• La persona decide el uso continuado del producto. 
• En cualquier etapa puede ser rechazado el producto. 

Mixtura de promoción. 

Organización de la promoción de acuerdo. a la demanda del público y los objetivos o metas 
de la agrupación. -, • 

• Publicidad. Es una forma pagada de comunicación impersonal sobre una organización y 
sus productos que se _transmite por un medio masivo a una audiencia seleccionada como 
meta. 

• Venta personal. Es el proceso de informar a los clientes y persuadirlo_s a que compren 
productos en una situación de intercambio mediante la comunicación personal. 

• Propaganda. Es la comunicación mediante un reportaje relacionado con una 
organización, sus productos o ambos, que se transmite gratis a traves de un medio 
masivo. 

• El envase. Puede utilizarse con objetivos promocionales para atraer la atención de los 
consumidores e informarlos. 

• Promoción de ventas. Es una actividad que actúa como un estímulo directo ofreciendo 
· valor adicional o incentivos por el producto a los revendedores, personal de ventas o 

consumidores. 

Características de las organizaciones no lucrativas. 

En estas es dificil definir los clientes y las metas, sin embargo, la planeación de las 
actividades de marketing exigen la mayor coordinación y claridad en las metas. Este tipo de 
marketing comprende las siguientes estrategias: 

• Definir y analizar el mercado seleccionado como meta. 
• Crear y mantener una mixtura de marketing, es decir, la organización a partir de la 

demanda del público y los objetivos de la agrupación. 

Para Pride y Ferrell es claro que los objetivos van a surgir de los intereses de la organización 
que, en este caso y para nosotros, serían los museos donde éstos son lugares de promoción, 
exibición y venta de cultura. La pregunta pertinente es; ¿qué es lo que el visitante consume o 
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percibe como cultura? Por otro lado, también nos preguntamos cuál es la función de estos 
museos. En esta última pregunta, sin considerarla como una propuesta de marketing político 
pensado de antemano por la agrupación, la contestaríamos bajo la intuición de que existen 
mensajes que los visitantes reciben de alguna forma. 

Pride y Ferrell consideran importante el vincular la demanda del público con la mixturá del 
marketing, es decir, que a partir de la respuesta del público los mensajes sean reorganizados 
al igual que las cuestiones museográficas en general. 

¿La identidad cultural puede ser un objetivo de marketing no lucrativo? 
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VI.1 

VI.1.1 

CAPÍTULO VI 

METODOLOGiA 

Teoría 

Confluencias y diferencias de las diversas aproximaciones teóricas a 
problemáticas psicosociales. 

Los positivistas proponen la explicación causal de la conducta manifiesta por medio del 
método empírico-analítico. Desde esta perspectiva, la acción del sujeto está determinada por 
el estímulo que constituye el orden social. instituido y, en consecuencia, el plano 
epistemológico en que se sustenta esta visión se caracteriza por el predominio del objeto . 
sobre el sujeto. Esta propuesta metodológica, así como su encuadre epistemológico, son 
compartidos por autores como A. Comte y E. Durkheim. 

A Dilthey, se le puede considerar como fenomenólogo y hermenéut~ así como psicologista, 
el plantea, a diferencia de los positivistas, que existe una "identidad entre sujeto y objeto", 
esto se muestra en las experiencias, las cuales se objetivan y expresan por medio de fas 
vivencias como lugar donde se capta la totalidad de vida es decir, que mediante el abordaje 
de la experiencia humana, en su inmediatéz y en su interioridad, se funda la posibilidad del 
conocimiento, al cual se arriba mediante la comprensión (verstehen), y ya no se privilegia la 
explicación (erklaren) como en el positivismo. Esta idea tiene origen en "la comp_rensión 
hermenéutica" de Shleiermacher, la cual nos lleva a considerar las condiciones que rodean al 
acto de creación del texto, más que al texto mismo como producto. 

Dilthey postula que toda institución y época deben remitirse a la estructura del "yo" que es 
"el fondo original", por lo cual puede pensarse que el objeto existe siempre y cuando el 
sujeto lo experimente, en la relación que propone pretende que el sujeto tenga • "una 
identidad con el objeto". Entendemos que la acción está en el proceso que representa la 
experiencia y que el orden no existe hasta que el sujeto lo experimente y a su vez lo 
comprenda. Dilthey plantea el verstehen como metodología que se basa en la comprensión 
para captar el murido significativo, intencional (teleológico). 

Weber retoma "el fondo" del que habla Dilthey' y lo maneja como el contexto, como el orden 
creado causalmente dentro de los procesos históricos y lo define como lugar de las acciones. 
Señala la importancia de la historia para formular hipótesis acerca de la acción, lo cual indica 
la prioridad del orden que determina al sujeto en la acción, en el orderi del. contexto 
histórico. Weber construye una "sociología comprensiva", en la cual marca la diferencia 
entre la acción reactiva y la acción que posee un sentido o una orientación, esto es, surge en 
función de la racionalidad y la intelectualización. Por otro lado, no niega "las fantasías 
endopáticas", ante las cuales considera necesario observar la orientación o sentido de la 
acción, para poder tener una comprensión racional clara de la acción. 
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La acción refiere al sujeto y la orientación o sentigo al ordenamiento del contexto histórico, 
ambos; acción y sentido posibilitan la construcción de lo que Weber llama "tipos-ideales", a 
través de los cuales se accede a la comprensión. De esta manera establece el sentido en el 
motivo de la acción, lo cual habla de la causalidad de la misma, su metodología se funda en 
la concepción de la acción como orientada a fines, los constructos de tipos ideales son 
hipotéticos y "las leyes sociológicas" son las probabilidades típicas confirmadas en la 
observación. 

En el caso de Schutz, éste retoma de Weber su "sociología comprensiva", sólo que él 
plantea la "zona de la realidad compleja", lo que reconoce en Weber es que la tarea de la 
sociología es la de interpretar la acción social, así mismo advierte que existen "estructuras 
significativas de la acción," tanto entre actores, como en el mismo observador no 
participante, dichas estructuras son distintas y además cambiantes. Schutz centra su interés 
en la acción, describiéndola en cinco niveles; en el primer nivel hace hincapié en cómo se 
construye el significado de la acción, tanto en los actores, como en el observador y como 
este significado se modifica. Esto coloca al sujeto frente a la acción que es objeto de su 
observación y es susceptible de ser interpretada por medio de significados que no son 
estáticos y adquieren formas diferentes. 

Lo que de individual y cambiante tiene la construcción de los significados, parece ser lo que 
Blumer planteaba como la "contingencia" que es cada sujeto en su individualidad interna 

• que, al ser contingente, refiere desorden. Sin embargo, paradogicamente, al realizar una 
observación se significa la acción observada sobre una base de estructuras instituidas que le 
adjudican un orden y sentido determinado con lo que adquiere un estatus de objeto, no 
obstante, habrá que considerar que las acciones que se observan nos remiten al orden 
(pautas instituidas) y estructuran a su vez un determinado orden de pensamiento. Pese a 
todo. esto la contingencia que se advierte en lo cambiante de las significaciones marca una 
relatividad constante e inaprehensible. El orden conforma entonces estructuras de 
pensamiento que no pueden ser finitas, dado las múltiples combinaciones que puede concebir 
el sujeto y en las que incide, por lo cual el orden queda sujeto a las formas de entendimiento 
que éste pueda tener, de acuerdo a su muy particular acción de significar. 

Schutz retoma el planteamiento weberiano de que "la acción para ser social deb,e basarse en 
la conducta del otro" y lo categoriza como el segundo nivel de significación, el tercer nivel 
lo ubica en la necesariedad de que el actor oriente su conducta significativamente hacia el 
otro. Dos momentos son representativos en este proceso; el de la acción orientada y el de 
interpretación, señalando que son dos cosas distintas, a esta distinción la considera como el 
cuarto nivel. El quinto y último nivel se refiere al científico interpretando los cuatro niveles 
en los que se desarrolla la acción. En esta relación entre observadores y 
observadores/actores de la acción, se construye una dicotomía sujeto/objeto que además, 
adjudica la primacía del sujeto sobre el objeto, que es la acción observada. 

"Para Schutz la vivencia es el medio privilegiado de interpretación del actor en su mundo • 
vital", así pues, hace énfasis sobre las tipificaciones y vivencias pero, como ya se mencionó 
anteriormente, las vivencias implican la significación cambiante que puede reoasar el control 
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sobre las tipificaciones. "(Winch), pone a discusión ..... el carácter pre-interpretado de la 
. realidad social y la necesidad de que la sociología (reconozca) que los principios, los 
preceptos, las definiciones, deben su sentido al contexto de actividades humanas", él 

• considera las reglas como un todo, su reflexión es filosófica y la investigación que plantea 
se centra en el razonamiento a priori, su reflexión es la siguiente; la acción humana da 
origen a un contexto, por lo tanto éste es producto de la acción, la cual. es generadora de 
reglas a las que atribuye la representatividad del todo. En este sentido, la organización está 
dada por la acción y la relación se muestra como el predominio del sujeto sobre el objeto. 

" 

Considerado como el autor más representativo del Interaccionismo simbólico, G. Mead 
concibe a la persona a través de una estructura producida por la interacción y que incorpora 
tres aspectos categoriales fundamentales; "el selj', "elyo" y "el mi". 

Mead, apoyándose en Darwin (la teoría evolucionista) y en W. Wund (el gesto al vocalizarse 
genera el lenguaje, lo que posibilita la emergencia de la mente), se cuestiona cómo es que el 
sujeto pasa de la condición meramente biológica, al pensamiento abstracto y la 
simbolización. Es influido por el pragmatismo . de Hume a través de John Dewey y de 
William James asumiendo la visión del hombre como un ser racional que puede dirigir el 
curso de su evolución. Esta base conceptual le permite visualizar en la acción humana dos 
aspectos de la percepción; la percepción como proceso activo creador de significados y la 
percepción como proceso interpretativo. El acto de significar la gestualidad y expresarla 
mediante el lenguaje, representa una atribución de sentido que posibilita el surgimiento del 
pensamiento abstracto.· • 

Dé acuerdo a lo anterior tenemos a dos sujetos, el uno es el estímulo del otro y viceversa, 
detrás de cada uno Mead señala que se encuentra "el otro generalizado" que representa a la 
comunidad organizada. En este contexto de interacción, sitúa Mead el surgimiento del 
concepto de Self que posibilita el que ambos sujetos puedan verse a través de los 
significados, es decir, el significado juega el papel de un tercer elemento en la relación de los 
dos sujetos, se ubica fuera de ellos y por consiguiente les posibilita el verse a sí mismos 
desde la otredad, Mead plantea así "el Self como la mismidad". En cuanto al planteamiento 
del yo, éste es definido como la reacción del organismo, se puede entender como el lugar 
donde puede darse el proceso de autoconciencia de la mismidad o sel/, por su parte "el mi es 
considerado como la conciencia del yo, como memoria del yo que en tanto que es memoria 
se convierte en mi y deja de ser yo." 

Parsons busca resolver el porqué del orden social, propone la teoría general de la acción 
social la cual señala que "lo que fundamenta la acción son los principios básicos de la 
acción", los cuales son normas y valores. Considera cuatro marcos o sistemas de la acción: 
el biológico, el psicológico, el social y el cultural, a estos sistemas los considera abiertos, 
complementarios y lógicamente articulados, además de definirlos como mecanismos , 
cibernéticos. Entre los sistemas cultural y social la interrelación es posible vía la 
institucionalización, mientras que, a nivel intrasistémico la comunicación e interrelación se 
concretizan mediante el proceso de interiorización. 
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El sistema social definido por Parsons tiene cuatro clases de componentes estructurales: los 
roles y las colectividades (ricas en energía) y las normas y valores (ricas en información), 
entre los cuales existe jerarquía cibernética. Plantea que este sistema debe adaptarse a los 
otros sistemas por medio de un ajuste de acuerdo a cuatro aspectos: la estabilidad 
normativa, la integración, la consecución de fines y la adaptación. Entre estos aspectos 
también existe un control cibernético de acuerdo con el orden existente en cada subsistema, 
este tipo de control obedece a que se· refieren conceptos como energía e información. La 
estructura refiere al orden y la dinámica a un posible cambio, pero se requiere que exista un 
equilibrio entre ambas, la posibilidad de cambio está mediada por cumplimiento de las cuatro 
condidones antes citadas. 

Parsons considera que existe una vinculación recíproca entre el sistema social y la 
personalidad, lo cual ocurre cuando los sujetos interiorizan y asumen las pautas de la acción 
social ( en éste punto parece seguir a Freud), consecuentemente, es en este proceso de 
interiorización de valores y normas establecidas en lo que consiste el proceso de 
socialización. Parsons también reflexiona sobre el análisis de la acción realizado por Max 
Weber, apoyándose en él, visualiza a los actores de la acción como situados de manera que 
puedan adecuar su acción a los modelos ideales de conducta, los cuales refieren el orden 
estructurado y posibilitan el equilibrio que debe mantenerse para la subsistencia del sistema 

• social, los tipos ideales marcan conductas estructuradas (institucionalizadas) y aprobadas 
legalmente, las conductas contrarias son coartadas por el sistema, el cual dispone de los 

• medios coercitivos adecuados a éste fin. 

Esto último muestra la postura de Parsons frente al fenómeno del cambio; la evolución de 
los sistemas sociales que propone es funcional y estructural, en tanto que mantenga el 
equilibrio y la estructura considera al cambio innovador y creativo -siempre y cuando sea 
susceptible de incorporación mediante el proceso de innovación. En caso contrario; cuando 
el cambio social incide en el equilibrio y la estructura poniendo en peligro la normatividad y 
el .sistema existente, dicho cambio debe ser reprimido. 

La postura Parsoniana muestra un determinismo que evita la posibilidad de la subjetividad, si 
bien no la niega, la evita en nombre del orden estructurado, poniendo por encima de ella los 
tipos ideales normatizados, es decir el orden de la acción: Caso contrario es el de Blumer, el 
cual concede gran importancia a la subjetividad a través de la categoría de contingencia, la 
cual refiere un individuo autoiridicativo que dirige su acción, es decir él crea todo desde su 
significación, es creador del mundo. Blumer, si bien no niega las estructuras, sí les niega 
capacidad de determinación de los sujetos ya que plantea que todas las acciones son 
azarosas "la unidad puede determinar pero no puede ser determinada", este autor afirma que 
el gesto determina la ~ctitud, pero la actitud no puede determinar al gesto, el gesto contiene 
un sustrato innominable de contingencia, por lo tanto, su concepto de acción se sustenta en 
el individuo autónomo, pragmático y autoindicativo. 

Esta postura, si bien da elementos suficientes para argumentar la noción de cambio y 
dinamismo social, se enfrenta a un problema casi indisoluble cuando pretende fundamentar el 
orden, en un primer momento plantea que "no se puede . explicar el orden sólo podemos 
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meternos en él y verlo ocurrir". En estas condiciones, trata de explicar la organización por 
medio de la suma de contingencias (entre mas sujetos se unan la contingencia se reduce), 
mediante esta sumatoria pretende dar cuenta de la existencia del orden y la estructura. Esta 
posición última muestra inconsistencia teórica, la cual puede resultar dramática en tanto que, 
de algún modo, al ·subestimar la permanencia de Ías estructuras, puede pretenderse la 
negación de la existencia del poder estructurado, sinónimo de sometimiento y coercion, 
existencia en la cual pone tanto énfasis Parsons y que de ninguna manera puede pretenderse 
inexistente. 

Erwing Goffinan es un autor al que no le interesan tanto los ámbitos de la acción, como la 
interacción cara a cara y los escenarios en donde los sujetos son actores presentando un self 
para definir una situación, siempre con una sola finalidad, tener un control sobre las 
impresiones de los demás. A través de la mascara_da es como pueden relacionarse los sujetos, 
el self es manipulado porque no se muestra, queda oculto o mejor dicho maquillado con una 
máscara para conseguir el control. Los vehículos de signos son definidos como claves de 
conducta y apariencia (información cultural y estructurada), los sujetos son atomizados 
porque nunca muestran su subjetividad, la categoría de tipos ideales es colocada como una 
estructura institucional e inamovible, ya no refiere la accióri observada que se deriva de la 
interacción, sino la utilización de lo ya dicho y establecido, con lo cual se forma la máscara 
que oculta una intención. Blumer ve a los sujetos, a partir de su teoría, como atomizados 
porque no existe un puente que pueda posibilitarlos en la interacción dada la composición 
azarosa de sus ·acciones, esto los hace inaprehensibles en su acción y resultan ser sistemas 
cerrados, Goffinan, por su parte, plantea "la autonomía asocial de la personalidad" y la 
máscara como un vehículo que posibilita la socialización. 

' ' 

La metodología que Goffinan utiliza es cualitativa, plural y basada en la observación 
participante, por lo que su trabajo muestra una coincidencia con el marco teórico de la 
interacción social. A la actividad de los sujetos la denomina actuación y en tanto que ésta se 
va estandarizando, se va constituyendo como rol. Algunos elementos de la interacción que 
son de su interés son: la comunicación, la conversación,· la presentación, la participación. 
Parece ser que existe una jerarquización cibernética similar a la que plantea Parsons entre 
éstos elementos, en tanto que se propone que en la comunicación existe un intercambio 
informativo. Parsons consideraba como jerarquías cibernéticas, los elementos de energía e 
información manejados en la interacción. 

En el ámbito de la conversación, que es una interacción cara a cara, ésta exige información 
de los otros, así la información se comunica, pero en apariencia, lo que la posibilita es_ la 
experiencia, el contexto social y la presentació~ en ésta última se recurre a lo que uno 
quiere decirle al otro de sí mismo. El papel que juega aquí la información es el de poder 
determinar lo que los demás esperan en cuanto a la construcción de la actuación que hace de 
sí el sujeto. En la presentación Goffinan recurre alyo y al mi de G. Mead. 

Goffinan marca dos roles fundamentales en el sujeto, el de creador de la escena y el de actor 
que ejecuta la escena, de lo cual surgen dos selfs; la imagen que crea el actuante y que 
pretende le atribuyan y el self que vivencia él mismo. Esto lo identifica como establishment, 
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lugar cerrado con una región trasera y otra delantera, en la primera se prepara la actuación y 
en la segunda se presenta, el público percibe sólo la fachada, que no es otra cosa que la 
aceptación de los tipos ideales y su reproducción. Esto evoca el orden descrito por Parsons, 
de hecho Goffinan dice de las fachadas que tie11:den a institucionalizarse, volviéndose un 
hecho en sí mismo. Pero su análisis abarca no sólo el manejo de las impresiones en el ámbito 
social cotidiano, sino también el ·análisis de lo que llama instituciones totales, en el cual su 
teoría cobra todavía mayor trascendencia, ya que presenta a un sujeto determinado por la 
actuación que la institución espera de él, la conducta normatizada es impuesta de manera 
directa y absoluta sobre el sujeto. 

Anselm Strauss ( discípulo de Blumer), basa su teoría en la investigación empírica, para el la 
investigación es un proceso de interacción; por un lado entr_e teoría y conceptos, por otro 
entre la observación y la interpretación, en tal proceso admite la investigación cualitativa y la 
cuantitativa, esta última como complementaria. Considera que las estructura sociales se 
convierten en orden social e incluye el factor de negociación social como proceso de. 
cambio en el orden, su interés es dirigido hacia el orden negociado considerándolo un 
fenómeno social. Esto se contrapone con el planteamiento de Parsons en cuanto a la 
inamovilidad.de las estructuras, en donde la negociación significaría reconocer al otro y por 
lo tanto aceptar como parte de la normalidad los cambios sociales. Por lo que respecta al 
planteamiento de Goffinan, la mascarada podría ser utilizada para lograr un objetivo de 
cambio m~diado por la negociación, lo cual no es considerado por éste en tanto que concibe 
la apariencia como una condena correspondiente a la actuación demandada por el sistema 
social mediante el poder, que además está presente como una constante de estructura que, 
sin embargo, no es definitiva. 

Tamotsu Shibutani ( discípulo también de Blumer), centra su atención en las relaciones 
interpersonales, considera dentro de éstas a los sentimientos y concibe una conducta 
humana que, si bien esta dirigida a objetivos no está controlada por éstos, lo que la controla 
retroalimentándola son los cambios ·de valor, que a su vez afectan a la motivación y al self 
Shibutani llega a· esto a través de un modelo cibernético que, mediante la categoría de 
retroalimentación da cuenta de los elementos de energía e información que lo conforman. 

Esta aproximación teórica considera cuatro propiedades de la acción: el significado, el rol, la 
persona y el grupo, y las denomina unidades funcionales. Refiere Shibutani en el siguiente 
enunciado; "la naturaleza humana y el orden social son productos de la comunicación", la 
comunicación es posible gracias al surgimiento del pensamiento abstracto, condición para 
que exista tanto naturaleza humana como orden social, este planteamiento nos remite al 
pensamiento .de Mead. Por otro lado, al hablar de naturaleza humana pensada como proceso 
evolutivo que se va modificando, tenemos un nuevo acercamiento a la teoría de Mead e, 
inclusive, a las fuentes de éste. 

Por otro lado Shibutani dice de la conducta que si bien tiene una dirección, ésta se construye 
· por medio de transacciones y por lo tanto de un modelo de interdependencia, en. este punto 
reconoce la necesariedad de que exista un otro al cual la acción esté dirigida. Resulta 
interesante lo que dice de la construcción de la direccionalidad ( recordemos que con Weber 
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la direccionalidad se puede objetivar a través de la construcción de tipos-ideales), en este 
aspecto, Shibutani sigue más bien el planteamiento de Mead al poner al otro como 
posibilidad de la acción, sólo que al referir que la direccionalidad se construye, proporciona 
un planteamiento rico y dinámico en el sentido de creación porque, si bien los elementos de 
comunicación creados socialmente existen de antemano, la construcción que el sujeto hace 
es hermenéutica en todos los sentidos y en la interacción con los otros. 

Aquí se puede intuir la categoría de "contingencia" de Blumer, sin embargo, elementos 
específicos de la teorización de StrausS son reconocibles en su concepción de la negociación 
y el orden negociado, así como en la identidad, el estatus, los roles y el autoconcepto, que 
constituyen la personalidad y que son desarrollados en la interacción con los demás. Esta 
última observación de Shibutani puede referir lo que Go:ffinan describe en la creación de los 
dos Selfs, el primero estaría constituido por los roles y el estatus y el s_egundo por la 
identidad y el autoconcepto. 

La Etnometodología, es una corriente que surge en los años sesenta derivada de la 
sociología, entre sus principales exponentes se encuentran Garfinkel, Cicourel, • Giddens y 
Sacks. Entre los autores que mayormente la influyen se encuentra A. Schutz, discípulo de . 
Husserl y Weber. Schutz concibe la acción como susceptible de ser abordada mediante la 
comprensión (verstehen) de los motivos de las acciones, es decir, averiguar "lo que el actor 
significa en su actuación, en contraste con el significado que esta acción tiene para el otro 

• interactuante" y de esta manera, situar la intersubjetividad humana como tema central de las 
ciencias sociales, "la acción (es) negociada intersubjetivamente· en un marco de referencia 
social", por consiguiente, el objeto de estudio puede situarse en la vida cotidiana y 
particularmente, en el 'sentido común. La etnometodología finalmente, coincide con Schutz 
en cuanto a su no aceptación de la dicotomía sujeto-objeto. 

H. Garfinkel, sobresaliente representante de ésta corriente, es influenciado por Schutz y T. 
Parsons, define la etnometodología como "el estudio de la metodología ( ... ) popular ( ... ) 
analiza las actividades cotidianas para comprender como la gente las hace racionales y 
explicables en la práctica( ... ), la etnometodología ( .... ) se presenta como el estudio de los 
métodos que la gente emplea al interactuar para que, al nivel psicosocial, la interacción sea 
posible y estable, y al nivel sociológico, para que sea factible el orden social" (p.311, • 
Munné), dicho orden es concretado mediante reglas y normas que se dan por hecho y se 
manifiestan en la interacción humana. 

Garfinkel propone, metodologicamente, la observación y la manipulación de la realidad de 
los sujetos observados, a fin de que las normas y reglas vigentes e implícitas en la 
cotidianidad, se hagan explícitas mostrando su consistencia y su génesis de interacción. 

Desde esta perspectiva, el lenguaje es un elemento primordial a ser estudiado ya que muestra 
cómo los sujetos interpretan, su mundo y lo hacen inteligible (Cicourel, 1972~ Wolf, 1979). 
Por otra, parte el discurso presenta dos características que deben tomarse en cuenta,. 
reflexividad e indexicalidad. '1.,a reflexividad es una propiedad de aquellos objetos que se 
relacionan consigo mismos" en tanto que constituyen la experiencia de la que forman parte, 
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las expos1c1ones y las explicaciones de la gente sobre sus propias acciones. hacen 
comprensibles y racionales a éstas últimas y propician un entorno social comprensible 
intersubjetivamente. Un aspecto importante de la reflexividad es que no sólo proporciona 
información, sino que puede crearla, "el termino crea el contexto". 

Las expresiones indicia/es o indexicales forman parte de la realidad y refieren 
específicamente a la situación en que son empleadas "son indexicales porque indican la 
deixis o sea que se refieren a algo más allá de. su entidad". En tanto que refieren una 
situación y un enunciante particular, constituyen una comunicación subjetiva. De ésta 
manera, la etnometodología propone la comunicación e incluso el proceso de conocimiento, 
como un acto de significación y así Garfinkel plantea como problema la indexicalidad del 
proceso de conocimiento, lo que ló relativiza al punto de considerar a la verdad como 
dependiente de una visión compartida del mundo. 

VI.1.2. La reflexión conceptual como antecedente de todo problema 
metodológico y técnico. 

Los problemas metodológicos que enfrenta el científico en su hacer cotidiano, no se agotan 
en la esfera de lo puramente técnico, ya que todo proceso de pensamiento, incluido por • 
supuesto el pensamiento científico, tiene como presupuesto una noción de la realidad o del 
mundo que incluye al científico mismo, sin embargo, el discurso de la ciencia se ha 
pretendido en muchas ocasiones como la realidad misma. En este contexto, se hace 
·necesaria una reflexión acerca de cómo es posible el conocimiento, incluyendo por supuesto, 
el conocimiento científico. En otros momentos, este tipo de reflexión dio paso a una fuerte 
polémica entre Gnoseología ( cómo se produce el conocimiento) y Epistemología ( cómo se 
produce la ciencia). 

El problema del conocimiento, dadas sus connotaciones de acc10n, remite más 
concretamente al cómo es que se constituye tal conocimiento, lo cual exige situar la 
respectiva posición del sujeto que conoce y aquello susceptible de ser conocido, es decir, el 
cognoscente y lo cognoscible. Sobre este punto giran múltiples reflexiones que implic~ 
acercamientos diferenciados e, inclusive, antagónicos en el intento de dar cuenta de la 

• relación existente entre los elementos condicionantes del proceso de conocimiento. Diversas 
aproximaciones teóricas, tales como; la de la escuela de Chicago, la de Harvard y la de 
Iowa, abordan dicha problemática por medio de categorías conceptuales como acción, 
significado, interacción, sistema, entre otras. 

Como puede deducirse de la panorámica desarrollada en el apartado anterior, las reflexiones 
de estas corrientes del pensamiento se encuadran en una perspectiva epistemológica y, pese 
a mantener una constante polémica y discusión entre sí, concretan posiciones teóri~as que no 
difieren en su basificación; la permanencia de una dicotomía del proceso de conocimiento a 
través del modelo de relación entre un objeto y un sujeto cuyas relaciones pueden ser, a lo 
sumo, intercambiables. La discusión epistemológica así planteada deriva en propuestas 
paradigmáticas que, al no rebasar y poner en cuestión la dicotomía sujeto/objeto que les 
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sirve de base, mantienen intocada la dimensión profunda del proceso de pensamiento, lo que 
deriva en una circularidad taut_ológica que institucionaliza ál ser que és más allá de los 
límites de la construcción científica. 

Mientras en las diferentes posturas el sujeto puede estar determinado por el objeto o el 
objeto determinado por el sujeto o, como lo plantea Dilthey, que exista una identidad entre 
ambas partes, ontológicamente el ser que se actualiza en el sujeto que conoce tiene una 
relación intergenética con el objeto por conocer. Las reflexiones observadas en las escuelas 
del pensamiento que aquí hemos visto • giran alrededor de cuestiones tales como; ¿en el 
proceso de conocimiento, el sujeto construye su objeto en la medida que lo determina como • 
unidad de estudio?, ¿el sujeto recibe la información del objeto y sólo la registra, dependiendo 
así de él?, ¿el_ sujeto construye su objeto de estudio y, en caso de ser así, se considera dentro . 
de esta construcción o se posiciona frente a ella?. 

Dos tipos de metodologías surgen a partir de dichas reflexiones y se confrontan en un primer 
momento; la cualitativa y la cuantitativa. Sin embargo, a partir de éstas han surgido 
corrientes como la etnometodología y la etogenia que validan tanto el ~specto cualitativo 
(revalorando la hermenéutica como procesq interpretativo), como el aspecto cuantitativo 
que puede basificar el proceso de interpretación de lo observado. 

Al considerar que el sujeto construye el conocimiento por medio de la significación e 
interpretación hermenéutica, se reconoce también un sujeto mayormente complejo y 
comprometido ontológicamente con su hacer cotidiano y científico. Dicha complejidad da 
cuenta de un proceso social de construcción de lo real y del sujeto mismo que es 
radicalmente diferente de la manera como plantea el conocimiento el científico cuantitativo, 
ya que éste refiere nociones de tipo matemático que equiparan al ser humano que es proceso 
de significación y sujeto de su historia, con la objetividad de la cosa, la cual de ninguna 
manera es proclive . a la autoconciencia. Por otra parte, desde un punto de vista 
metodológico, es posible considerar que, si bien los métodos cualitativo y cuantitativo tienen 
bases distintas y responden a modelos distintos, pueden complementarse y funcionar como 
herramientas que nos permitan aproximarnos a una construcción del conocimiento acerca de 
las formas sociales y sus cambios concomitantes, sin olvidar que tales aproximaciones no 
dan cuenta más que de ese momento histórico y no puede pretenderse el eternizamiento de 
la inmediatéz del pensamiento científico y su esquematización matemática. 

VI.1.3. La complejidad de los procesos sociohistóricos y su relación con la 
propuesta de investigación de las distintas posturas metodológicas. 

El recorrido y exploración que se muestra a través del análisis teórico del positivismo, la 
fenomenología, la hermenéutica, el interaccionismo simbólico, la teoría de sistemas, la 
etnometodología y la etogenia, nos muestra un abanico de categorizaciones distintas ·y 
aportes diversos sobre la poblemática que rodea la construcción del conocimiento. Así pues, 
tenemos que con los positivistas la relación entre sujeto y objeto es dominada por el objeto, 
el orden en sí ya está dado a través de las estructuras y concibe la explicación matemática 
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como privilegiada para dar cuenta de las acciones del sujeto detenninado por el objeto ante 
el cual responde. Esta perspectiva no concibe al sujeto como un todo orgánico con su 
entorno y niega su procesualidad autocreativa, concibiéndolo ahistórico. 

Los fenomenólogos, consideran la acción como un fenómeno producto del sujeto que es 
capaz de conocer al objeto y que, en cierta medida, puede determinarlo. En este caso, cabe 
suponer que el sujeto tiene posibilidad de incidir sobre su propio desarrollo, se le reconoce 
individualidad, pero lo que no esta argumentado es cómo surge este sujeto capaz de 
determinarse y detenninar al objeto. Si bien en este caso, se propone una visión dinámica y 
por ende un cambio, al negar de alguna manera la-influencia del objeto sobre el sujeto, se 
toma a una posición ahistórica. • 

Desde la perspectiva hermenéuta se considera un contexto en el cual se efectúa la acción, la 
relación entre sujeto-objeto es visualizada en forma bidireccional y en consecuencia el 
conocimiento es un proceso constructivo que da cuenta también de la realidad, ya que ésta 
también es construida. La acción es concebida mediante su sentido o direccionalidad, la 
intersubjetividad por su parte, refiere relaciones orgánicas entre los sujetos. Si bien los 
hermenéutas no presentan una concepción suficientemente amplia de los aspectos 
sociohistóricos, su manera de abordar el proceso de conocimiento da pie a una reflexión que 
conlleva a esta dimensión. 

El interaccionismo simbólico, propone también una relación sujeto/objeto de tipo 
correlacional que concede movilidad y protagonismo al sujeto, sin embargo, dado el carácter 
evolucionista, pareciera que existe una teleología mediante la cual el sujeto sólo tiene que 
desplegarse hacia adelante, hacia un desarrollo intrínsecamente determinado. Esta postura 

. considera a lo social como un objeto constituido por constructos de significado, producto de 
la intersubjetividad y la comunicación, así también, y quizá más importante, es que reconoce 
al lenguaje como instrumento privilegiado a través del cual se puede dar cuenta de la 
dimensión sociohistórica que rodea a la interacción, aún cuando no sea éste su objetivo 
fundamental. -

En la teoría de los sistemas no se niega la subjetividad, pero ésta queda limitada por el 
predominio del orden sistémico que tiende al equilibrio, no hay la posibilidad de que . los 
cambios sociales respondan a los intereses particulares de los individuos, sino que tales 
cambios deben corresponder a necesidades intrínsecas de los sistemas que gravitan por sobre 
el individuo y su circunstancia particular, para que la estabilidad y equilibrio vital del sistema 
no se vean aiterados. La pretensión de orden sistémico estructurado, intenta bloquear los 
cambios que lo impliquen sustancialmente, de esta manera, si bien no se niega la historia, se 
concibe el cambio social como un cambiar para no cambiar, que deviene inmovilismo. 

En la Etnometodología y la Etogenia, el interés _se centra en la vida cotidiana en medio de la 
cual los procesos sociohistórico~ se suceden, la vida cotidiana es la unidad de observación y 
análisis para esta corriente, con ella se retoman aportes anteriores que dan origen a un 
eclecticismo profundo entre los métodos cualitativos y cuantitativos que podría dar paso a 
una concepción propiamente histórica. 
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Lo que puede observarse en las diferentes posturas, es la constante referencia a las 
categorías de acción y orden, pero destaca la ausencia de una puntualización explícita con 
relación al poder en todas ellas, por otra parte, la polarización entre sujeto y objeto y su 
mutua determinación, coloca al sujeto social bajo un microscopio que lo atomiza, que no da 
cuenta de su intervención en el orden institucional de lo real y los avatares del poder. 

VI.1.4. Procedimiento metodológico 

Planteamiento del problema 

¿ Cuáles son los elementos de representación social de la cultura que se hacen los visitantes 
de tres museos de la ciudad de México? . 

Objetivo general 

Identificar los elementos de representación social de la cultura que se hacen los visitantes de 
tres museos de la ciudad de México. • 

Objetivos particulares 

• Delimitar la propuesta cultural de cada uno de los museos considerados. 
• Ubicar el.contexto de sociedad y cultura de los visitantes de los museos considerados. 
• Identificar las característícas de identidad de los visitantes de los museos considerados, 

Definiciones conceptuales. 

Cultura: Adoptamos la llamada concepción "semiótica" de la cultura que implica definirla 
como "pautas de significados". (Clifford Geertz, 1992: J.B. Thompson, 1990). ''En esta 
perspectiva la cultura sería la dimensión simbólico-expresiva de todas las prácticas sociales, 
incluidas sus matrices subjetivas ("hábitus") y sus productos materializados en forma de 
instituciones o artefactos. 

En términos más descriptivos diríamos que la cultura es el conjunto de los fenómenos 
sociales porque "está en todas partes" ..... Resulta útil distinguir tres dimensiones analític~ 
en la masa de los hechos culturales: la cultura como comunicación ( es decir, como conjunto 
de sistemas de símbolos, signos, emblemas y señales, entre los que se incluyen, además de la 
lengua, el hábitat, la alimentación el vestido, etcétera, considerados no bajo su aspecto 
funcional, sino como sistemas semióticos); la cultura como stock de conocimientos (no sólo 
la ciencia, sino también otros modos de conocimiento como las creencias, la intuición, la 
contemplación, el conocimiento práctico del sentido común, etcétera); y la cultura como 
visión del mundo ( donde se incluyen las religiones, las filosofias, las ideologías y, en general, 
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toda reflexión sobre 'lotalidades" que implican un sistema de valores y, por lo mismo, dan 
sentido a la acción y permiten interpretar el mundo)" (Giménez, 1996). 

Representación social: Formas "cristalizadas" de la actividad mental y cognitiva desplegada 
por grupos e instancias sociales a fin de significar y aprehender las situaciones, 
~contecimientos, objetos e informaciones que les conciernen. La significación constituye un 
proceso de atribución de sentido al acontecer del entorno y a la acción de los sujetos 
sociales (Jodelet, 1984). 

Identidad: " .... .la identidad constituye la dimensión subjetiva de los actores • 
sociales ..... comprometidos en· procesos de interacción o de comunicación ..... tiene un 
carácter intersubjetivo y relacional" (G.Giménez, 1992). 

" .. .la identidad tiene que ver con la organización, por parte del sujeto, de las 
representaciones que tiene de sí· mismo y de los grupos a los cuales pertenece, así como 
también de los otros y de sus respectivos grupos". (G.Giménez, 1992). 

Geósímbolo: ''Un lugar, un itinerario, una extensión o un accidente geográfico que por . 
razones políticas, religiosas o culturales revisten a los ojos de ciertos pueblos o grupos 
sociales una dimensión simbólica que alimenta y conforta su identidad" (Bonnemaison, 
1981). 

Hipótesis de investigación 

-
O Las propuestas culturales de los tres museos considerados en el estudio son diferentes. 
O El contexto sociocultural de los visitantes de los tres museos considerados en el estudio 

es diferente. 
O Las características identitarias de los visitantes de los tres museos considerados en el 

estudio son diferentes. 
O Los visitantes de los tres museos considerados en el. estudio presentan elementos 

diferenciados de representación social de la cultura. 

Tipo de estudio 

El estudio es exploratorio, ya que sólo pretende identificar y describir algunas 
características de la oferta institucional de cultura que significan los museos en nuestro país, 
así como también identificar y describir la manera como esta propuesta cultural es 
incorporada por el público á quien está dirigida. El carácter exploratorio del estudio le 
permite también funcionar a manera de estudio piloto para ulteriores investigaciones. 
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Encuadre metodológico 

• Línea de investigación empírica con metodologías cualitativas. 
• De la Antropología social se retomará el método etnográfico. 
• De la Psicología social se utilizará el análisis de contenido así como métodos específicos 

de la investigación de representaciones sociales. 

Sujetos 

Con base en criterios de conveniencia, en este caso la noc10n de Geosímbolo, se 
seleccionaron tres museos de la ciudad de México como unidades de observación, el Museo 
Nacional de Antropología e Historia, el Palacio de Bellas Artes y el Museo de arte 
Moderno. 

Se incluyeron dos categorías de sujetos: 

a) Informante institucional: personal medio u operativo de los museos considerados. 
b) Informante. visitante: personas de entre 18 y 25 años de edad, visitantes de alguno de 

los museos considerados. Estos informantes fueron captados en el momento mismo de su 
visita al museo. 

Muestra 

El diseño muestral fue no probabilístico, intencional y por cuotas, considerándose una 
muestra de 65 sujetos por cada unidad de observación17

. La muestra global quedó 
conformada por 189 informantes visitantes y 6 informantes institucionales y se distribuyó de 
la siguiente manera: 

INSTRUMENTO 

Y PROCESO 

Cuestionario de 
asociación libre 
Cuestionario de 
caracterización 

Entrevista 
semiestructurada 

TOTAL 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA 

n=249 

Museo Nacional de Palacio de Bellas Artes Antropología e Historia 

Informantes Informantes Informantes Informantes 
Institucionales visitantes Institucionales visitantes 

o 10 o 10 

o 70 o 70 

1 2 1 2 

1 82 1 82 

Museo de Arte Moderno 

Informantes Informantes 
Institucionales visitantes 

o 10 

o 70 

1 2 

1 82 

17 Geosímbolo: "Un lugar, un itinerario, una extensión o un accidente geográfico que por razones políticas, 
religiosas o culturales revisten a los ojos de ciertos pueblos o grupos sociales una dimensión simbólica que 
alimenta y conforta su identidad" (Bonnemaison, 1981). 
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Procedimiento. 

El procedimiento metodológico de esta investigación, siguió un camino paralelo, por una 

parte, la metodología etnográfica y por la otra la metodología de las representaciones 

sociales en la linea de J. C. Abric. La investigación se inició con una búsqueda documental 

que implicó la bibliografía del estudio y, posteriormente, una vez definidos los objetivos y las 

unidades de observación, la búsqueda se orientó hacia la historia y características de los 

museos que conforman la muestra. 

Etnografía 

⇒ 

⇒ 

Se realizaron 6 observaciones focalizadas, distribuidas dos en cada museo, una 

dentro y una fuera de las instalaciones. Para esto se diseñó una Guía de observación 

con base en criterios teóricos. 

Se aplicaron 3 entrevistas semiestructuradas, una por cada museo perteneciente a la 

muestra, a sujetos pertenecientes al personal administrativo. Para fines de esta 

investigación fueron nominados como Informantes Institucionales. Para esto se 

diseñó una Guía de observación con base en la investigación documental previa sobre 

aspectos y políticas de los museos en cuestión. 

Se aplicaron 6 entrevistas semiestructuradas (un hombre y una mujer por cada museo 

perteneciente a la muestra) a sujetos visitantes de los museos,. Para fines de esta 

investigación se les consideró Informantes Visitantes. Para esto se diseñó una Guía 

de observación con base en la observación focalizada y las categorías emanadas de la 

asociación libre. 

El procesamiento y análisis de los datos siguió, en sus lineas generales el modelo propuesto 

por J. P. Spradley (1979,1980)18
, la Secuencia de desarrollo de la Investigación, que sigue 

esencialmente los pasos que se muestran en el esquema: 

18 Spradley, J. P. (1979), Tbe etbnographic interview, Nueva York: Holt, Rinehart & Winston. 
____ _, (1980), Participant observation,Nueva York: Holt, Rinehart & Winston. 
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Correspondencia entre recogida de datos y análisis 

Análisis 
de 

dominios 

Análisis 
de taxonomías _______ , --------• 

Análisis 
de componentes ----

t 
Análisis 

de temas 

Cada una de las fases seguidas implicó la formación y análisis de categorías, utilizando la 
técnica del análisis de contenido. 

Representaciones sociales 

⇒ Se aplicaron 30 cuestionarios de asociación libre a sujetos entre 18 y 25 años, cin~o 
hombres y cinco mujeres visitantes en cada uno de los museos considerados. La 
palabra "Cultura'' y la frase correspondiente al nombre de cada uno de los museos, 
fueron utilizadas como estímulo. 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

Se realizó un análisis de contenido de las frases y palabras resultantes de la 
asociación libre, donde la unidad de anális~s fue la palabra y se generaron categorías. 
Las categorías obtenidas nos permitieron elaborar un cuestionario de caracterización 
para cada museo. 

Se aplicaron 210 cuestionarios de caracterización a sujetos entre 18 y 25 años, 35 
hombres y 35 mujeres visitantes en cada uno de los museos considerados. 

Con los resultados de la aplicación del cuestionario de caracterización se realizó un 
análisis de frecuencias de los ítems, dando lugar a la elaboración de una matriz de 
frecuencias y a una de índices. 
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⇒ A partir de los índices se estructuró el Grajo o Árbol, de donde se obtuvieron los 
Cliques, que son los elementos nucleares que conforman la imagen básica de la 
representación. 

⇒ Se realizó un análisis de los componentes del Clique, con base en las Categorías 
anteriormente obtenidas. 

Instrumentos 

• Guías de observación participante. 
• Guías de entrevistas semiestructuradas. 
• Cuestionario de asociación libre. 
• Cuestionario de caracterización. 

Recursos materiales 

• Equipo de cómputo. 
• Transportes locales. 
• Papelería (disquetes, libretas, lápices). 
• _ Audiograbadora, audiocintas y pilas 

Recursos humanos 

• Directora del proyecto: Profesora Angélica L. Bautista López. 

• 2 jueces para validación de instrumentos. 
O Psic. Lilia Rivero. 
O Psic. Investigador José Luis Chacón Moreno. 

• 2 jueces para validación de producto. 
O Psic. Alfredo Nateras. 
O Mtra. Cristina Casas. 

• Asesoría externa. 
O Psic. Investigador José Luis Chacón Moreno. 
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Validación 

A fin de validar y confiabilizar la información recabada se tomaron criterios alternativos 
frente a los métodos utilizados en la investigación experimental y cuasi-experimental con 
base en las propuestas de LeCompte y Goefz (1982). 

Validez Interna 

Intercambio de opiniones con otros investigadores (Lincoln y Guba, 1985). Se utilizó la 
técnica de jueceo calificado para la validación de los instrumentos utilizados; Guías de 
entrevista, y Cuestionario de caracterización, así como supervisión para el proceso de 
categorización de la información. 
Triangulación (Denzin, . 1978). Se utilizaron . diferentes fuentes de datos y diversas 
metodologías para la contrastación e interpretación de ellos. 
Comprobación de la coherencia estructural (Lincoln y Guba, 1985). Se confirmó que los 
datos e interpretaciones no presentaran contradicciones y que no existiera evidencia 
negativa. 

Validez Externa 

Muestreo deliberado (Lincoln y Guba, 1985). Se realizó un muestreo deliberado sm 
pretenciones de representatividad y con abundancia de datos descriptivos. 

Confiabilidad 

Métodos solapados (Lincoln y Guba, 1985). Triangulación de diferentes métodos, 
alcanzando resultados similares. 
Revisión de pistas (Lincoln y Guba, 1985). Auscultación de las Pistas de revisión, o diario • 
del investigador por parte de un examinador calificado. En este caso fue la Directora del 
proyecto. 
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VII.1 

CAPÍTULO VII 

MUSEO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA 

El hombre evoluciona al tener un mayor conocimiento mediante el aprendizaje, 
esto constituye su historia: 

( conclusión de clique) 

El espacio fisico ocupado por este museo hace surgir una pregunta; ¿cuál será la forma que 
adopta en la mente de sus visitantes y cómo será, más concretamente, en la mente de los 
jóvenes? 

El Museo de Antropología nos hace pensar en la imagen de un cofre hermético, tan 
hermético que aún abriéndolo no se puede acceder a lo que guarda en su interior. Pero, si lo 
consideramos como abierto, nos aproximaremos a lo que de sí, dice el museo, ¿diremos ... 
sus políticas?, ¿su objetivo y funciones? Nos encontramos de inmediato con el término 
difundir, sí, "difundir la cultura prehispánica" • "difundir lo relativo a la antropología en 
México"; por otro lado se habla de conservar "conservar, registrar y restaurar las 
colecciones arqueológicas y etnográficas que se encuentran entre las más valiosas de nuestro 
país". Los objetivos que encontramos también nos hablan de "incrementar el acervo cultural 
e investigar todo lo relacionado al mismo, así como publicar los estudios que a este respecto 
hayan sido. elaborados". 

Nos encontramos pues, frente a la cultura prehispánica, como acervo que tiene que 
conservarse e incrementarse como un tesoro que el museo posee. La forma adquirida por 
este tesoro es entonces la de información sobre el tema; la cultura prehispánica y será 
ofrecido al público visitante por medio de exhibiciones, conferencias o visitas guiadas. 

En el origen de lós antecedentes museísticos en México, encontramos el interés por reunir 
información en espacios de importancia institucional, como la Real y Pontificia Universidad 
de México, en donde se inaugura el Museo Nacional en 1825 por decreto del presidente 
Guadalupe Victoria, para 1865 Maximiliano ordena el traslado del museo a la calle de 
Moneda 13 y el 6 de julio de 1866 lo inaugura formalmente. Conforme van aumentando los 
contenidos del museo, pareciera que van demandando un espacio mayor, así pues, pasan a 
tener una nueva clasificación; colecciones de antropología e historia, todo lo que no entraba 
en esta clasificación fue denominado como colecciones de historia natural y ocupó el 
edificio del Chopo. Nuevamente el museo de colecciones de antropología e historia es 
inaugurado, esta vez, por el presidente Porfirio Díaz en 1910. Para 1940 se hace otra nueva 
clasificación y se separa todo lo relacionado con la histo,ria de México trasladándose al 
castillo de Chapultepec. El nombre del museo se modifica nuevamente, ahora es el Museo de 
Antropología Nacional. Finalmente, en 1963 se crea el actual museo al cual se le da el 
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nombre· de Museo Nacional de Antropología y es inaugurado en 1964 por el presidente 
Adolfo López Mateas. 

López Mateas dice en su discurso inaugural; "el pueblo mexicano levanta este monumento 
en honor de las admirables culturas que florecieron durante la era precolombina( ... )", ¿la 
denominación culturas nos refiere una diversidad o una :fragmentación?. Podemos imaginar a 
los antiguos pobladores del centro de México que dominaban en cuanto a lo material, pero 
no en cuanto a las ideologías particulares de cada grupo. Para los españoles, que tenían la 
intención de dominio ideológico y por supuesto material y político, desde su visión de 
conquistadores, pensar en culturas les facilitaba la :fragmentación de las comunidades y por 
lo tanto la posibilidad de alianzas para ganar la guerra. De cierto no podemos saber si se 
trata de culturas o de una cultura desde la visión de los antiguos pobladores. 

Continuando con el decir de López Mateas; " ( ... ) culturas que florecieron durante la época . 
precolombina en regiones que son, ahora, territorio de la República ( ... )", es decir, el 
territorio que perteneció, en el pasado, a aquellas culturas es, en el presente, territorio de la 
República. 

La República es dueña del territorio y de lo que en el se encuentre, así pues en el siguiente 
:fragmento encontramos "( ... ) homenaje al México indígena en cuyo ejemplo reconoce 
características de su originalidad nacional", curiosa polisemia de la lengua que en este caso 
nos,refiere tant_o a la unicidad de lo nacional, como al origen de despojo que funda una 
República de propiedad privada. 

Pero, hablemos de políticas culturales y su puesta en escena en el Museo de Antropología, la 
recopilación exhibida en el museo es vista como un elemento más que pertenece al territorio 
·nacional en general y en particular al último espacio que le ha sido asignado, espacio 
concebido para cumplir un señalado objetivo; difundir la cultura prehispánica. Esta tarea 
pone en evidencia dos presupuestos importantes; la posesión y el carácter de lo poseído. 
Primero; el museo o la República mediante la noción de territorio, se han ubicado como 
poseedores de las culturas prehispánicas y segundo; el objeto de posesión tiene el carácter 
de "verdadero" o ''real". La función del museo pues, es difundir su concepción de lo 
prehispánico haciendo aparecer los objetos como en una relación directa, no mediada, entre 
la verdad de la historia y los espectadores-rec~ptores actuales, que actualizan el despojo 
ancestral al posicionarse como carentes de su propia historia ''no poseo dicha información, el . 
museo me la proporciona". 

El panorama que rodea al museo es el Bosque de Chapultepec, rodeado de ojos que se 
asoman por las ventanas de unos gigantes extranjeros, me refiero a los hoteles próximos al 
museo, por lo .regular habitación de extranjeros representantes de élites. En la entrada del 
museo hay una explanada, la gente se congrega ahí para ver la representación de los 
voladores de Papantla, el escenario se articula con los espectadores y con estos 
representantes papantlecos, que no sabemos si son originarios de Papantla o no, pero ellos 
hacen su representación y al final pasan con la gente para que les compre juguetes o 
cooperen con dinero. 
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La gente, más acostumbrada a los espectáculos que a los rituales, mira asombrada con los 
ojos abiertos a más no poder, al finalizar la representación los músculos de sus rostros dejan 
de contraerse y aparece una expresión sonriente junto con un suspiro, parecen decir; "que 
bueno, no se cayeron". ¿Qué tanto esta representación se convierte en sólo un acto de 
acrobacia, más relacionado con los circos provenientes de la cultura occidental que con 
algún ritual ancestral?. 

La mayoría de la gente sale y entra o se sienta en la explanada, son familias de clase media o 
gente de provincia, un número considerable es extranjero y otro, mucho más pequeño, es de 
estudiantes y parejas jóvenes. El día de hoy es domingo, es posible que por eso entren tantas 
familias al museo, por la tradición de visitar el bosque de Chapultepec los domingos. Vemos 
que pasa una pareja de jóvenes con una niña de tres años, una pareja de extranjeros 

. enseñando el ombligo con un vestuario de aspecto hippie, en fin. La mayoría de la gente va 
vestida con playeras, pantalones holgados o de mezclilla, hasta que de pronto aparece. 
alguien que rompe con el panorama de vestuarios, es un extranjero . con tipo alemán, un 
mínimo de altura de 1.80 peinado con trenzas tipo rasta, con arillos en la nariz y en los labios 
como los punks, usa playera chola con una gran imagen impresa de la virgen de Guadalupe, 
pantalones militares y botas mineras color miel. Esta imagen irrumpe en el escenario 
haciendo resaltar, con su hibridez la homogeneidad de los vestuarios de la clemás gente, que 
denotan ocupaciones, raigambres sociales, en suma, cotidianidad. 

La gente que va pasando muestra un aspecto desgarbado en la postura de sus cuerpos, 
suponemos que es consecuencia de un estado de relajamiento, la única persona que no 
pierde la postura recta del cuerpo, -es un señor que se pasea por la explanada, usa un 
sombrero, camisa blanca, una faja de cuero en la cintura como la qué usan los cargadores, 
está haciendo una toma fotográfica a. un grupo de muchachos preparatórianos o 
universitarios, los cuales se caracterizan por hablar de manera forzada, como si tuvieran unas 
tres papas ert la boca y de esa manera le preguntan al señor cuánto es por la fotografia 
instantánea y le pagan. De pronto caigo en la cuenta de que este hombre, de 
aproximadamente 60 años, parece ser el único habitante de la explanada, para dondequiera 
que volteo mi vista lo encuentra, incluso los vendedores ambulantes hacen un corto 
recorrido y desaparecen. 

La manera en que el visitante se apropia del espacio es a través de ese vínculo con el • 
espectáculo que deja asomar el vértigo, la emoción de ver una escena de acción en los 
voladores de Papantla. Otro aspecto que llama la atención es la actitud de descanso, del uso 
del tiempo libre, para ello se usa la ropa floja a manera de crear un ambiente propicio para 
tan ansiado descanso y el personaje de la cámara, ese sí que no piensa en descansos. Es un 
personaje interesante, arranca a las personas de su descanso y las confronta con su propia 
imagen, en donde los elementos de identidad se encuentran en un reflejo que no es de 
"otro," sino del que aparece en la fotografia instantánea (ver tabla de observación 
focalizada). 
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Un sábado, cuando me disponía a e~trar al museo, en la puerta una mujer vestida de policía 
me pidió mi bolsa, habló tan rápido que no entendí lo que quería decir, con una actitud de 
indignación levantó el tono de su voz y también los hombros inclinándolos un poco hacia 
adelante. En la segunda puerta, otra qmjer revisó mi credencial de estudiante de manera 
meticulosa y me dijo "puede pasar", el ambiente que genera el personal con uniforme de 
policía es un ambiente tenso. Imágenes de Cancerbero y de Caronte, el Museo ¿no será el 
Hades? • 

El sábado se ven más parejas que el domingo y menos familias, un buen número de jóvenes 
estudiantes de secundaria se desplazan en grupos de manera rápida por los pasillos y salas 
del museo. La población mayor es de extranjeros. De las múltiples parejas que veo pasar, mi 
mirada se concentra en una, el chico habla fluidamente con una serie de gestos y 
movimientos corporales, se encuentra sentado en posición d~ flor de loto y ella le da el perfil 
pues está sentada cruzando la pierna izquierda y casi no voltea a mirarlo, ambos están 

. sentados en la misma banca, que se encuentra fuera de una de las salas del museo. Ella 
manifiesta un gesto repetido, recorre la boca hacia el lado derecho, mira de un extremo a 

'-
otro como si estuviera soportando la conversación de su acompañante y en momentos deja ir 
su mirada hacia arriba, como si estuviera a punto de dejarlo hablando en soledad, ella hace . 
comentarios muy cortos, de dos a tres palabras. 

Mientras siguen pasando grupos de extranjeros, mi vista se dirige a cuatro chicos que usan 
pantalones de mezclilla tipo cholo y playeras amplias, probablemente tengan de catorce a 
quince años, • entretenidos discuten, riendo, qué imágenes son las que quieren enfocar con la 
lente de una cámara que todos quieren tener entre sus manos. • 

Las parejas, mientras pasan, buscan a su • alrededor un lugar, ya sea para sentarse, para 
platicar, descansar abrazándose de manera cómoda o . acariciarse mientras se susurran 
pequeños comentarios. Pero nuevamente mi vista, en su búsqueda, vuelve al joven que aún 
se encuentra sentado en la posición de flor de loto, los músculos de su cara reflejan una 
ligera tensión que parece querer esconder un sentimiento de angustia, por lo demás continúa 
hablando de manera fluida y sus manos se mueven de un lado a otro dándole énfasis a sus 
palabras. La joven no ha modificado, ni su posición de pierna cruzada, ni el movimiento de 
sus ojos que crean una imagen circular, se pensaría que en realidad no escucha las palabras 
del joven, pues el movimiento de los ojos está coordinado en tiempos como si. se tratase de 
un ritmo monótono, como el de la música tecno, se mueven de manera rápida de un extremo 
a otro para después ir hacia arriba como si flotaran. Mis ojos tienen una conducta reservada, 

• recorren su espacio de visión como en forma de un pasillo largo, como buscando a alguien 
que tiene que llegar, después dejo de buscar y ·vuelvo a mi escrito para describir las 
imágenes. De esta manera, la gente no se siente observada por mí y continúa con su 
actividad.· 

Pasa otro grupo de tres chicos, también de secundaria, el que va en medio se diferencia de 
los otros dos porque viste de negro, usa un sombrero también negro y una gruesa cadena 
plateada alrededor del cuello. Siguen pasando, aunque en menor cantidad, grupos de familias 
y numerosos grupos de extranjeros. El trío de muchachos en donde vi al chico del sombrero 
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negro, no hacía mucho que entraron a una de las salas cúando • salieron de ella y se 
aproximaron a la salida del museo, de hecho, no hicieron todo el recorrido solo entraron a la . 
penúltima sala y se fueron al poco tiempo. 

Nuevamente veo al chico de la postura de flor de loto, su rostro refleja cierta impotencia y 
desesperación, su compañera lo mira con el rabillo del ojo y su exprésión transmuta en una 
ligera risa que pareciera expresar triunfo, como si la situación en la que se encuentra el chico 
representara una batalla ganada para ella. El lugar es un escenario donde las familias dan 
cause al descanso después de una semana de trabajo y actividad, los chicos de secundaria 
expresan una actitud de autonomía y se mueven despreocupados, libres, disfrutando con sus 
compañeros, en el caso de los hombres y de sus compañeras en el caso de las mujeres. 

Para las jóvenes parejas el lugar puede ser de encuentro o desencuentro, el joven de la figura 
de flor de loto pierde su imagen, tan elegantemente elaborada, hasta quedar desgastado por 
sus fallidos intentos, mientras la indiferente postura de su compañera le comunica que a ella, 
nada de lo que él dice le impresiona, por el contrario, le fastidia. Pero, con todo y el fastidio 
de ella y el desgaste emocional de él, los dos han permanecido juntos por lo· menos una hora 
y media. 

Lugar de flirteo, de abrazos, de conversaciones, de relaciones de grupo, los contenidos del 
• museo quedan diluidos en las sonrisas de la gente que expresa un gusto por saber que están 
descansando, utilizando su tiempo libre en la creación de afectividades que quedan 
enmarcadas en un espacio que, mientras para los intelectuales representa un espejo de su 
intelecto, para los jóvenes de secundaria, este lugar como cualquier otro, donde no estén 
presente sus padres, maestros o adultos que mengüen sus conductas, es representativo de su 
tan ansiada independencia 

Deslimitación de lo público y lo privado en la experiencia de los visitantes al recorrer los 
espacios que rodean la monumental fuente, al sentarse a conversar en las bancas que se 
encuentran fuera de cada sala o sentarse a orillas del estanque central sembrado de lirios y 
habitado por ajolotes. La fuente principal esta ubicada casi en la entrada del museo, es una . 
columna labrada con una especie de paraguas en la parte superior, que por su periferia deja 
caer el agua como lluvia desde considerable altura y crea un ambiente fresco. Estas son 
imágenes de fin de semana que contrastan, por lo diferentes, de las que se pueden encontrar 
cualquier otro día, de martes a jueves (porque el lunes no abren). En estos días el espacio se 
vuelve dominio exclusivo de visitantes extranjeros y alguna excursión de estudiantes de 
primaria. 

El acercamiento que tuvimos con los visitantes de este museo nos permitió intuir algunos 
recorridos mentales que, perfilados por su lenguaje, cristalizan en imágenes. Así 
encontramos que la palabra conocimiento entre los visitantes, es una presencia recurrente a 
la que adjudican valor de uso y valor de cambio. El conocimiento se localiza en algún sitio y 
pertenece a un alguien que lo puede otorgar o negar, se muestra como objeto de posesión y 
otorgamiento en conclusiones como "el museo de Antropología transmite conocimiento 
sobre la historia del hombre", "el conocer la cultura es tener ciencia y conocimiento de las 
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cosas", "el conocimiento es un conjunto de pasajes vividos por nuestros ántepasados". El 
visitante tiene clara esta imagen y la refuerza con una pala~ra que le permite dar mayor 
claridad a su ideación; el aprendizaje, ubicando éste como la vía de acceso al conocimiento. 
En sus conclusiones encontramos; ''la cultura es para que uno aprenda nuestro país," 
"aprender historia es aprender cultura," "la cultura es para aprender sus tradiciones que 
tienen, todos sus cultos que hacen" (se refieren a los indígenas y a la gente de provincia). La 
palabra éultura entonces adquiere linaje, es la regla que mide el conocimiento y por lo tanto 
es símbolo de estatus, entre quienes tienen mayor o menor cultura (ver tabla de categorías). 

Los ojos del visitante tienen claro que lo que están viendo es una recopilación, pero no de 
simples objetos, el visitante ve "tradiciones, acontecimientos del pasado y la evolución del 
hombre", Se ve enfrentado a un ordenamiento y una articulación de información que en sí 
misma, en su secuencialidad narrativa pretende la explicación. La Historia como proceso 
evolutivo y su parámetro la cultura; tenemos más conocimientos, por lo tanto, tenemos más 
cultura que antes. 

Clique 1 
Clique 2 

Componentes de los Cliques: 

l. 
4. 

5. 

La historia implica que existe una evolución del hombre. 
El museo de antropología trasmite mucho conocimiento en cuanto a la historia del 
hombre. 
Recopilación -de tradiciones y acontecimientos del pasado. 
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7. • Si aprendes historia aprendes entonces cultura. 
El siguiente grafo muestra la articulación de algunos de los enunciados que aparecieron con 
mayor frecuencia en los comentarios de los visitantes de este museo. Refuerza algunos 
aspectos ya identificados en el grafo de las mujeres con enunciados como "en el pasado se 
encuentran las raíces de los pueblos," "el museo de Antropología muestra a los indígenas 
como pueblos poderosos," "el desarrollo tecnológico," "los cambios en el vestido muestran 
una pérdida de las costumbres" y "el conocimiento es cultura." 

Las frecuencias mayores en las conclusiones de los visitantes hombres, mantienen en el 
primer clique el enunciado "aprender historia es aprender cultura," nuevamente aparece el 
aprendizaje y su importancia como medio de acceso al conocimiento y la cultura, más 
precisamente obtener mayor cultura. 

Un segundo enunciado dice "la religión es un tipo de cultura," es decir, se' refiere una 
tipología cultural que ya se identificaba en el discurso del presidente López Mateos ". . . en 
honor de las admirables culturas que florecieron en la era precolombina ( ... )", cabría 

-preguntarse si las culturas dan cuenta de una diversidad o de una fragmentación. El tercer 
enunciado dice "el conocimiento es cultura" lo cual es cons1stente con el anterior, "aprender 
historia es aprender cultura" 

En el segundo clique encontramos el enunciado; "cada clase social tiene su propia cultura," 
aquí comienza a surgir una lógica sobre la idea de pluralidad de la cultura, pues se perfila 
más que una idea de diversidad, una idea de fragmentación. El último enunciado del clique 
refiere "el desarrollo tecnológico" que muestra la historia-evolución del hombre o, diríamos 
más propiamente, la historia del desarrollo tecnológico. 

En el tercer clique aparece el enunciado "la. historia muestra la evolución del hombre" y la 
reiteración de una visión evolutiva de la historia según la cual algunos serían actualmente 
seres evolucionados y superiores, Si son comparados con las diferentes etnias ( obviamente 
no pertenecientes a las clases hegemónicas que dictan el discurso oficial sobre la cultura y 
sus contenidos), las cuales son consideradas como detenidas· en su evolución y, en 
consecuencia, inferiores. 

El segundo enunciado del clique señala "el conocimiento es cultura," donde nuevamente 
surge la idea de que el conocimiento es un producto, objeto de apropiación que el museo 
provee a sus visitantes. El último enunciado es definitivo; "la historia da cuenta de la 
formación de civilizaciones", es decir, la evolución tiene un te/os un producto final cuyo 
nombre es civilización. 
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Contenidos de los Cliques: 

l. La historia implica que existe una evolución del hombre. 
2. La existencia de la historia indica que existe la formación de civilizaciones .. 
7 .. Si aprendes historia, entonces aprendes cultura. 
8. El conocimiento es cultura. 
12. La religión es un tipo de cultura. 
13. La cultura implica el cambio, en nuestro casofa tecnología. 
19. La clase social determina tu cultura y la diferencia de las demás clases sociales. 
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La civilización como producto terminado cuyo esquema ilustrativo es la tecnología, es una 
ideología que se legitima y justifica mediante el darwinismo social y la selección natural, que 
construyen una población indígena carente de conocimientos, en consecuencia pobre en 
cultura, no evolucionada ... fuera de_la civilización. 

Un martes me dirigí al museo con el firme propósito de entrevistar a mi informante 
institucional, cuando llegué al museo me dirigí a una mujer vestida cie policía a la quien 

_ pregunté acerca alguien que pudiese proporcionarme algunos datos sobre el museo, la mujer 
a su vez preguntó a su compañera quien le respondió "no ... ahora no están las maestras, ya 
se fueron." Nuevamente pregunté si habría algún guía que me pudiéra informar, mientras 
una dijo que sí con la cabeza, la otra dijo con voz rápida "no . . . ahorita no hay nadie." Traté 
de no perder la paciencia y me fui. 

Como anteriormente había visto guías en el interior de las· salas, hice un recorrido por ellas y 
finalmente localicé a uno que no paraba de hablar al grupo que llevaba en su recorrido. Me 
dirigí a otra mujer vestida con uniforme .. d~ pqlicía y le pregunté; ¿cómo puedo tener acceso 
a un guía, que tengo que hacer?, me contestó con voz bonachona; "a pues mira, en· la 
explanada los encuentras, ellos están ahí, tienen una credencial amarilla colgada en el -
cuello". 

Dirigí mis pasos hacia la explanada y busque las credenciales amarillas, pero no vi más que 
credenciales de otro color, entonces me dirigí a un grupo de tres jóvenes de poco más de 
veinte años y les pregunte ¿Disculpen, ustedes son guías? se riemn y me dijeron que no, que 
ellos pertenecían al personal del museo, que los guías eran independientes del museo y por 
ahí deberían andar, uno de ellos me dijo" ah pues ahí va uno". Yo ya ni me moví para ver en 
donde estaba el guía, les dije que en realidad me interesaba entrevistar a alguien 
perteneciente al personal del museo y les dije mi procedencia, mostrando la credencial de 
estudiante de la UAM-1. Expliqué que estaba realizando una investigación sobre el tema de 
la "cultura," ante lo cual ellos se removieron en donde estaban sentados, y dos de ellos me· 
dijeron; " ... no, en realidad nosotros sólo estamos haciendo nuestro servicio, pero él si 
trabaja aquí, a él si lo puedes entrevistar" y los dos señalaron a su tercer compañero. Le 
pregunté qué labor desempeñaba en el museo, pero sólo me contestó "No mira, quien sí te 
puede informa es el licenciado Marín, porque él es el director del museo y nosotros sólo 
estamos en una sección y el museo es muy grande". Bueno ¿qué procedimiento debo seguir 
para obtener una entrevista con él? a lo que me respondió; "habla por teléfono a difusión y 
pide una cita, pero eso sí quién sabe hasta cuando te atienda, es muy dificil". Les di las 

_ gracias y me fui. 

Mientras tomaba un refresco lo pensé mejor y regresé con ellos, les dije que ya lo había 
pensado bien y que sí me servia la información que ellos me pudieran dar, ante lo cual uno 
de ellos, el que ya teníá tres años de trabajar en el museo, dijo: "¿Sabes quién te puede 
informar ... ?, Donaciano, él es curador del museo, si quieres vamos". Me condujeron a un 
espacio parecido a las salas de un hospital del IMSS, allí me registré, entregué mi credencial 
y me dieron una de visitante. Mientras caminábamos por el pasillo me explicaron que nos 
encontrábamos en los laboratorios de restauración y conservación de las piezas, después 
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entramos a una oficina grande dividida en despachos, con un espacio abierto donde se 
encontraban dos mujeres escribiendo en sendas .maquinas de escribir. Del lado de la puerta 
están colocadas dos computadoras, me senté junto a ellas mientras preguntaban al curador sí 
podría atenderme. El se encontraba en una entrevista de trabajo con otra persona, sin 
embargo no me hizo esperar mucho y me condujo a uno de los despachos, supongo que al 
suyo. Le expliqué a grandes rasgos lo que quería y él me escuchó con una actitud muy 
receptiva. Esto me permitió finalmente realizar la entrevista con el Sr. Donaciano Gutiérrez, 
curador de la sala noreste del Museo de Antropología. 

Al preguntarle acerca de la propuesta cultural del museo, me hizo saber que ellos utilizan 
"un concepto de cultura antropológica, que es el estudio de las obras del hombre, lo que 
hace el hombre básicamente( ... )" (ver entrevista), recordando que los visitantes hablaron de 
la historia desde una perspectiva de evolución, quise saber cuál era su concepto de historia, a 
lo cual me respondió·" ... es el desarrollo histórico cte la cultura porque (ésta) ha cambiado, 
ha tenido formas nuevas ( ... ). " Con respecto a la idea de evolución, el comentario fue el 
siguiente; 11 

••• el museo va mostrando desde los orígenes del poblamiento de México, hasta 
el desarrollo histórico de las diferentes culturas, pasando por las diferentes etapas; el 

• preclásico, clásico y postclásico, esto nos lleva a estudiar las culturas teotihuacana, olmeca 
tolteca, mexica, maya, ( ... ) luego este estudio de la cultura se corta cuando llegan los 
españoles, este desarrollo de la cultura ( ... )".. Parece ser que la visión del entrevistado 
advierte uri proceso evolutivo que es cortado por la conquista española, responsable directa 
del no desarrollo de la cultura. 

Nuestro entrevistado continúa;"( ... ) el museo de Antropología muestra en la parte de arriba 
la situación actual de las culturas que prevalecen después de la llegada de los españoles ( ... ), 
pueblos indios que se desarrollan actualmente en la República, que son 56". Esto de la 
situación actual es de llamar la atención; "mostramos su situación actual, cómo viven ( ... ), a 
qué se dedican, cómo se organizan, cuál es su ideología, ( ... ), la organización de su tiempo 
libre, sus juegos, su música, su pensamiento religioso, cómo se visten, cómo hablan, su 
distribución, su economía, su organización política, eso es la parte de la cultura de los 
pueblos indios que el museo estudia y difunde". Así pues, los pueblos indígenas aún se . 
siguen desarrollando y son objeto de estudio, ya que muestran como van evolucionando 
ante los ojos de la civilización. 

En cuanto a la relación que pudiesen tener las formaciones sociales antiguas con la cultura 
mexicana actual dijo; "( ... ) transformaciones ( ... ) de la cultura, en sí, nada (lapsus), en 
adoptar una nueva religión, en adoptar otras nuevas formas, ( ... ) una lengua ( ... ), en ese 
nuevo matiz que adquiere la cultura mexicana, esa nueva ... mezcla que va adquiriendo". El 
lapsus; "en si, nada", es significativo porque muestra un sentimiento de no pertenencia, 
donde la situación de la conquista parece ajena y la mezcla entre indios y 'españoles parece 
también ajena. Es algo que les pasa a otros, otros que por supuesto no son los mexicanos 
actuales, poseedores de una cultura desarrollada. 

La idea que se pretende inocular en el pensamiento de los visitantes es; "crear conciencia en 
el ciudadano mexicano de lo que es su historia, de lo que es parte de su presente como 
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sociedad y como cultura ( ... ) que el visitante aprenda de lo que es_ el grandioso pasado del 
pueblo mexicano y de la situación en la que viven sus pueblos actuales ( ... ). La propuesta 
arquitectónicá del edificio es hacemos sentir el que pertenecemos a una cultura mexicana 
que tiene raíces profundas, un enorme riqueza y una gran vitalidad." -

Los pueblos indígenas parecen servir de laboratorio oficial en donde el objeto de estudio es 
su mismo desarrollo, pero a la oficialidad le interesa más exactamente, observar como es 
que han sobrevivido (¿desarrollo igual a sobrevivencia? ... cuestión de semántica). A este 
respecto nuestro informante dice; "podemos seguir este desarrollo histórico viendo como 
viven actualmente los pueblos indios que vivían antes de la llegada de los españoles y que 
sobreviven, ... eh ... , estos 500 años de desarrollo ~asta la actualidad." 56 pueblos indígenas 
sobreviven y, por supuesto, son parte integrante de la población de este país, son 
incorporados al amplio proyecto de nación bajo rúbricas como la siguiente; "México es un 
país pluriétnico, plurilingüe, multicultural, diverso, lo que nos une a nuestro país es la 
diversidad". Las raíces no se encuentran en las etnias actuales, sino en el glorioso pasado_ 
indígena, se nos dice; "( ... ) el espectador puede abrevar ese mensaje ( ... ) que muestra la 
cultura mexicana a través de sus manifestaciones culturales, expresadas en su pensamiento 
religioso, cosmogónico, en su . . . vitalidad." Cuando nuestro informante se refiere a los 
indígenas del pasado habla de que se trata de la cultura mexicana, pero cuando habla de las 
etnias actuales se refiere a la diversidad cultural, aquí encontramos nuevamente la cultura 
fragmentada. 

Nos entrevistamos, en el museo de Antropología, con dos visitantes, un hombre y una mujer 
a los que preguntamos qué había de más representativo, para ellos, en la palabra cultura. 
Cabe señalar que fueron entrevistas separadas donde los informantes no se conocen y no 
tienen ningún tipo de relación entre sí. El hombre entrevistado, Arturo Godínez, nos dice 
acerca de la cultura; "Son todos aquellos conocimientos generales de la mayoría de los 
temas ( ... )", la entrevistada, lvonne García Palestino, por su parte dice; "( ... ) tradiciones 
como, costumbres, mitos que tiene cierta región". Nos damos cuenta de que aparece 
nuevamente el _término conocimiento como objeto de posesión-apropiación y la cultura 
fragmentada en las tradiciones que le pertenecen a cada región. 

El aprendizaje, que anteriormente aparecía como la vía mediante la cual se obtiene el 
conocimiento, no presenta demasiados cambios en los comentarios hechos por nuestros 
informantes visitantes; al respecto Ivonne refiere, "el manejo del museo podemos decir que 
es educativo, de enseñanza, para que ya sea un pequeño o un adulto obtenga los 
conocimientos que muchos de nosotros no sabemos, a pesar de que seamos mexicanos," 
también nos dice; "deberían haber exposiciones en video porque mucha gente se aburre de 
estar leyendo, sería más cómodo que nos lo explicaran". 

De la cultura, Arturo G. nos dice lo siguiente; "qué tantos temas conoces, la mayoría de los 
temas de aquellos conocimientos generales y con que profundidad los conoces." Los dos, de 
manera análoga, abundan en la importancia de tener conocimiento, pero también señalan el 
problema que existe para adquirirlo, Ivonne menciona la alternativa de adquirirlos mediante 
el uso de videos. 

67 



□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

vn.n 

CAPÍTULOVIl 

PALACIO DE BELLAS ARTES 

El arte, visto como sagrado y como patrimonio 
constituye el mensaje del nacionalismo actual. 

El arte es la cultura, ¿Quiénes tienen acceso y quiénes no? 
( conclusión de clique) 

Es un edificio que muestra un ostentoso ropaje y no renuncia a dejar de ver, por encima del 
hombro, a cualquier mortal que penetre en su seno. 

Representante del porfiriato, una vez que éste es derrocado tiene que permitir, como en su 
moJnento la monarquía inglesa, algunas modificaciones; la democracia negocia el proyecto . 
de un museo, para lo cual el proyecto inicial de Adamo Boari. que contemplaba la existencia 
de un salón de fiestas, un invernadero y un restaurante, es sustituido por este nuevo 
proyecto perteneciente a Federico Mariscal, quien lo concluye. Dentro de los cambios que 
emergen al finalizar la Revolución, ~parece la idea de difundir el arte a toda la comunidad y 
no solo a las clases acomodadas, el museo es un medio que posibilita dicha difusión. 

Tanto el discurso inaugural del Palacio de Bellas Artes pronunciado por Carlos Chávez, 
como las más recientes declaraciones de Juan José Bremer, señalan la ''necesidad de crear un 
sistema coherente integrado a una acción política cultural más amplia", que tenga cabida 
dentro del Plan Nacional de Educación. Es decir, la institucionalización del arte y la cultura 
al servicio del Estado rector. 

Actualmente, el amplio espacio frente a la entrada principal del Palacio funciona como lugar 
de paso o espera para múltiples tipos de gente; grupos, parejas, solitarios que se alejan del 
Palacio y otros más que entran en él. Hay quienes al entrar se muestran relajados, los que 
vienen en grupo se distraen riendo, hablando y jugando, los que continúan esperando se 
distraen viendo lo que pasa alrededor o leen algún periódico, algún libro. Los visitantes que 
van saliendo se observan con cansancio y fastidio, algunos se marchan rápidamente, otros 
tratan de relajarse al caminar. 

Al acercarme al palacio de Bellas Artes, quedé sorprendida por la enorme fila que salia del 
edificio proveniente de la primera planta. Una vez formada, me percaté de que la mayoría se 
agrupaba en grupos familiares, el día de hoy es domingo, quizá esto explique en parte la 
cantidad de gente. La fila avanza rápidamente hacia la entrada a la sala donde se ha instalado 
una exposición sobre el impresionismo. La gente aglomerada en al puerta lee la introducción 
sobre el tema, la que no puede acercarse a leerlo prefiere no esperar tumo y entra 
directamente, para incorporarse a una nueva fila que se va acomodando conforme van 
entrando al interior de la sala ... en donde nuevamente esperan tumo. 
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La mirada de los visitantes se detiene en la obra que tienen frente a ellos sólo durante unos 
segundos, pues inmediatamente los que les siguen se _ arremolinan a su alrededor y ellos 
tienen que seguir el mismo juego para poder alcanzar a ver el siguiente cuadro. Por un 
momento, la cauda de gente parece fluir sin gran retraso, los ojos de los visitantes van 
recorriendo ... ¿la pared, los cuadros, las molduras, otros ojos? ... brindándole solo algunos 
segundos de su atención a cada obra. 

Las aglomeraciones son ocasionadas por personas que llevan ''un teléfono virtual" que 
ofrece información según un número asignado a cada cuadro, para así poder saber "de que 
se trata" la obra que se esté observando en ese momento. Este artefacto inviste a sus 
poseedoresÍusuarios de una gran prestancia, que se muestra en la soltura del cuerpo y en el 
aspecto de suficiencia y comprensión que adoptan. Mientras tanto las otras personas, que 
son las más, continúan arremolinándose y desesperando en su lugar, manteniendo las manos 
en la espalda y con una actitud vacilante como de desconfianza. 

La fila se rompe en el espacio donde fue colocada la obra de Claude Mónet, la gente se 
mueve buscando algún lugar desde donde pueda ver los cuadros y las personas con teléfono 
se desplazan lenta y plácidamente, mientras las mujeres con hijos sólo ven de reojo la obra, 
pues su atención está puesta en los desplazamientos de los niños que corretean por la sala. 
Al salir de este espacio provisional con cuatro paredes donde se ha colocado la obra de 
Mónet, se penetra en una gran sala donde nuevamente se vuelve a formar la fila. 
Curiosamente, la gente que lleva sus teléfonos azules se aleja más de los cuadros esperando 
que la gente despeje el área que rodea la obra, mientras, ... siguen marcando su teléfono, 

Al otro extremo de la sala se ha improvisado un espacio en donde fue colocada la obra de 
Pierre Auguste Renoir. En este lugar la gente muestra cierta soltura, hace comentarios 
jocosos y ríe asombrándose de la suntuosidad de los vestidos que muestran los retratos, 
alguna que otra persona comenta sobre la técnica y los juegos de luz. Hasta aquí la 
exposición ha mantenido á la gente interesada y se ha s~ntido un ambiente ligero, a pesar de 
los custodios, que molestan a los jóvenes que pretenden hacer notas de registro para sus 
escuelas, tratándolos como delincuentes. 

La siguiente sección de la exposición se transforma en un caos, la disposición de los cuadros 
• se ha diseñado en forma laberíntica y propicia que la gente se aglomere terriblemente. Para 
este momento • ya los niños • están cansados y tienen que cuidarse mucho para no ser 
empujados o -pisados, algunos muestran su incomodidad con llanto mientras sus padres, 
estoicamente, quieren terminar de ver la exposición, lo que han visto apenas representa la 
mitad de "lo que hay que ver''. Los jóvenes que vienen solos, en pareja o en grupos hacen 
esfuerzos por no desesperarse, pero algunos no lo logran y se marchan malhumorados. Los 
que se quedan, no es de dudar que se llevarán un hermoso dolor de cabeza. 

Al terminar este recorrido digno del Minotauro, se instaló un espacio para consulta sobre la 
exposición que, sin embargo, resultó totalmente inservible. Las carpetas de pésima calidad y 
fijadas con tornillos,- hacían que el material "didáctico" fuese inmanejable para los 
estudiantes por lo que salían tensos y desesperados. 
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Es evidente que el diseño del espacio nos toca, nos crea, nos empuja, nos escupe, nos besa, 
en fin ... establece un acto de comunicación, por lo que es de suma importancia realizar un 
estudio del espacio para los fines de una exposición, debe considerarse al visitante experto o 
neófito, adulto o niño, nacional o extranjero. 

Como resultado de nuestros acercamientos a las jóvenes visitantes del museo de Bellas 
Artes, encontramos que las ideas más recurrentes en cuanto a la cultura y los museos se 
encuentran contenidas. en los siguientes enunciados: "el cine, el teatro, la música, la danza, 
las artes. plásticas, la literatura deben formar. parte de la educación básica de la gente"(7), 
"las ciencias y los sistemas educativos de este país"(2) y "el pasado forma parte de tu 
memoria como mexicano"(4). Estas frases conforman el C/ique 1, que se encontró dentro 
del árbol máximo elaborado con los contenidos representacionales de los cuestionarios 
realizados a mujeres en el Palacio de Bellas Artes. 

íl~íl..---- --=-íl>--------+-,líl 

Clique 
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Estamos frente a una idea del arte como objeto que posibilita la evolución de los sujetos al 
serles inoculado o insertado en el pensamiento. Para acceder al arte se requieren 
herramientas como la ciencia y la educación que son pensadas como los contenidos de la 
cultura por un lado, y por el otro, como lo representativo de la historia que narra el discurso 
de la mexicanidad, una memoria histórica muy dirigida. 

El arte pues, proporciona un aumento de cultura y el arte exhibido como material histórico, 
• como patrimonio, crea en los visitantes una idea de nacionalidad que no un sentimiento 
-de nacionalidad. 

En los jóvenes visitantes del museo de Bellas Artes encontramos tres cliques; el primero se 
conforma por los siguientes • enunciados: "los murales con paisajes históricos propician un 
espíritu de apego hacia el país," "el cine, el teatro, la música, la danza, las artes plásticas, la· 
literatura deben formar parte del pensamiento de la gente"(7), "el canal once, el veintidós, el 
cuarenta"(8) y "los museos difunden arte, información y ciencia"(3) c/ique 1. 
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El muralismo es visto también como patrimonio y no como una manifestación social. Es 
articulado de manera estática a la historia reciente del país y se c9ncreta en un sentimiento 
de nacionalismo producto de una revolución triunfante. Este triunfalismo finalmente, le 
pertenece a una clase social determinada y no a la población, es una visión fragmentada qué 
nos ha sido heredada y que se fomenta en la actualidad. Esta idea se refuerza en el segundo 
enunciado, que también apareció en los comentarios de las visitantes del museo, al 
incorporar el arte en el pensamiento de la gente, se tiene como objetivo que ésta tenga 
cultura en el peor de los casos, y en el mejor que aumente su cultura. Esta manera de pensar 
es solidaria con la propuesta de educación sostenida por el estado y difundida por medio de 
museos, y de los medios de comunicación en general (algunos canales televisivos). La 
difusión del arte permite que se promueva una idea de nación y_ aquí nos preguntamos; ¿se 
crea una idea o también un sentimiento de nacionalismo? 

El segundo clique fue integrado por los siguientes enunciados; "el amor, el culto al arte y a 
las ciencias"(IS), ''los murales con pasajes históricos propician un espíritu de apego hacia tu_ 
país"(3) y "el cine, el teatro, la música, la danza, las artes plásticas y la literatura deben 
formar parte del pensamiento de la gente"(7). El mensaje del primer clique se repite y se 
incorpora la visión del arte como algo sacro, así encontramos enunciados como el siguiente; 
"el arte y las ciencias son algo que va más á.llá de la cotidianidad." El arte como sentimiento 
religioso viene a fortalecer la idea de nacionalidad. 

En el tercer clique, el acento está en los enunciados; ''las costumbres y la vida cotidiana de 
las clases sociales bajas, deben ser modificadas mediante la educación"(IO), "el arte debe 
saber apreciarse mediante el aprendizaje"(l2) y "el hacer cotidiano de la gente"(13). 

La idea de que mediante la educación se puede aumentar la cultura tiene como sustento el 
pensar qtie existe una evolución, lo cual es muy claro en el Museo Nacional de 
Antropología. Esto viene a confirmar que el hombre es considerado no solo como una 
especie, sino como diversas especies como sarcásticamente las nombra el subdirector del 
museo de Arte Moderno. En esta línea de pensamiento la sobrevivencia, encuadrada en una 
teoría de la selección natural, señalaría qué especies son las selectas, las que sobrevivirán a la 
confrontación con el medio. En este caso el desarrollo tecnológico es el reto a vencer y las 
herramientas necesarias son; aprendizaje, educación y conocimiento para lograr el aumento 
de cultura o en el peor de los casos, para tener cultura porque se da por sentado que unos 
tienen cultura y otros no. Al adquirirla, se adquiere en consecueñcia, evolución. 

U:na de nuestras entrevistadas, Margarita, es Licenciada en Historia egresada de la UNAM y 
cuya área de trabajo. es la investigación de las Artes plásticas, nos habló de la función del 
museo. De éste, dice que debe ofrecer a la población tanto el arte nacional como el 
extranjero mientras que el visitante, para poder apreciar la obra, tiene que aprender a 
abrirse al sentir, considera que ella y sus compañeros, dentro de su labor como guías, 
debían orientar a los visitantes en esta actividad. Me llamó la atención que me hablara de su 
labor de guía, _ siendo ella Licenciada en Historia, al respecto me explicó que desde que 
entró a -trabajar al museo nó se le ha respetado el contrato como tal profesional, sólo muy 
eventualmente realiza labores correspondientes a su formación. Cuando le encomendaron 
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tareas relacionadas con la labor secretarial, propuso desempeñar la labor de guía, junto con 
otras compañeras, su propuesta fue aceptada ya que hasta ese momento, el museo no 
contaba con este servicio. 

Para nuestra entrevistada el arte y el trabajo son algo dividido, coincide con nuestros 
informantes no institucionales Arturo y Mariel, para ellos el ai:te es secundario, primero 
deben cumplimentarse actividades primordiales como el trabajo, el estudio, o el comer diría 
Margarita. De hecho para ella este espacio esta diseñado para el uso del tiempo libre, es 
decir, tiene que ver con la "cultura del ocio." Dentro de la conversación, cayó en la cuenta 
de que dentro de las artes, la música es algo sin lo que la gente no podríá vivir y me dice con 
una expresión de incredulidad, "te imaginas este mundo sin música, yo no me lo puedo 
imaginar, sería horrible." Después de esta reflexión, hablamos acerca de que en la actualidad 
se sigue considerando al arte como algo necesario para la existencia del hombre, sin 
embargo, el contexto actual no permite que la gente pueda acceder a la mayoría de las artes 
por limitaciones de tiempo, dinero, etc. En este contexto, la música resulta más accesible 
con el uso de audífonos, radios en los autos o en el transporte público, en consecuencia,_ 
resulta es una de las artes que tiene mayor terreno ganado y mayor apropiación por parte de 
la población. 

A partir de la información obtenida, podemos ver que la idea del arte como objeto o como 
espacio de apropiación por parte de la población parece ser algo nuevo, algo emanado de las 
-clases pudientes del país que, desde la época postrevolucionaria han buscado integrar en el 
pensamiento de la población esta idea del arte, mediante su institucionalización e 
incorporación en políticas educativas. 

En este contexto, el arte cumple una función que va desde integrar a la gente creándole una 
idea de nacionalidad, hasta utilizar la religiosidad característica de la población y ubicar al 
arte como algo trascendental y sacralizado. Se refuerza entonces un sentimiento de 
nacionalidad mostrando_ el arte como patrimonio, como propiedad de la población, pero es -
claro que la población que tiene acceso al patrimonio no es cualquiera, independientemente 
de que los museos se abran todos los días y de que la gente entre a ellos. 

En la entrevistas realizadas a visitantes del Museo de Bellas Artes; tuvimos oportunidad de 
escuchar a Carmen y Adair. El tema que más refiere Adair es la historia, al igual que otros 
entrevistados, habla de ella como un elemento que nos permite tener mejor juicio para no 
volver acometer los mismos errores, no obstante, advierte limitaciones en esta función de la 
historia. En su reflexión concluye que más bien el mundo a empeorado, que anteriormente 
era mas limpio, mas sano, con menos maldad, guerras y hambre, la gente era mejor. Sin 
embargo, -en cuanto le pido que me hable de cuál y cuándo fue ese momento, me responde 
dubitativo que fue la época renacentista: Es evidente que ese mundo ideal es un elemento 
mítico al que recurre para explicarse, de manera rápida, el cúmulo de información de todo 
tipo que no ha alcanzado a digerir. 

El arte, para él, es una habilidad que unos poseen y otros no. Tiene un hermano de 13 años 
al que le gusta la pintura y por esa razón, si bien lo admira, no lo piensa como un ser que 
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tenga contacto,con Dios o que los ángeles o las musas lo inspiren, simplemente le adjudica 
una cualidad o habilidad por las cuales él no se interesa demasiado. Las pinturas murales que 
están ubicadas en los pasillos del Palacio de Bellas le remiten a la historia, una historia que 
no ha servido para poder hacer mejor las cosas pero que él, de manera personal observa, 
para poder ser mejor desde sus posibilidades. 

Para nuestra entrevistada Carmen, estudiante de psicología en la UNAM, es importante 
tener una cultura original y está en contra de la invasión de la cultura extranjera. Para ella lo 
original es todo lo que surge a partir de la conquista española, es ahí donde ubica sus 
orígenes, en cuanto a la cultura prehispánica reconoce su casi total desconocimiento, pero 
piensa que enriquece mas a la cultura mexicana. Para ella el arte es la cultura y por lo tanto 
es necesaria su difusión, ya que así la gente podrá tener cultura. Nos habla de la importancia· 
que tiene el reconocer las tradiciones prehispánicas pues eso te daría una identidad original, 
sin embargo, esto es algo que no hacemos. Como podemos observar, Carmen se refiere a la 
riqueza de las tradiciones indígenas anteriores a la conquista, las etnias actuales no son 
consideradas como parte del conocimiento que enriquecería su cultura. La relación que se 
establece con éstas es a partir de una perspectiva que las considera decadentes; la pobreza, la 
• marginación y un estilo de vida que de ninguna manera aprecian como el mejor. 

La historia, nuevamente, aparece como "esa colección de curiosidades" que, sarcástica y 
peyorativamente menciona nuestro informante institucional del Museo de Arte Moderno, 
como "despojos de la humanidad." 
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CAPÍTULO VII 

MUSEO DE ARTE MODERNO 

El arte ¿se entiende? ¿se siente? ... no sé ... 
pero forma parte de la identidad de una comunidad. 

( conclusión de c/ique) 

Al inici~ mi recorrido po,r el museo tratando de recolectar voces que me hablaran sobre este 
espacio, tuve la oportunidad de que uno de mis entrevistados del cuestionario de asociación 
libre me dijera; "El concepto arquitectónico del museo es orgánico, pues no tiene esquinas y 
se complementa con el jardín que lo rodea, es un lugar tranquilo, puedes sentarte y fumar un 
cigarro, pues casi no ha y gente ... , ¿no sé? qúizá porque no les guste el Arte Moderno". 

Este edificio lo construyó la Edificadora Mexicana S.A., Pedro Ramírez Vázquez fue el 
autor del proyecto en colaboración con Rafael Mijares. Está situado en el Bosque de 
Chapultepec, tiene un edificio principal, una galería y un estacionamiento además de la 
Calzada del recinto de Chimalhuacan que atraviesa el espacio del jardín donde mantiene una 
exposición permanente de esculturas. Fue inaugurado el 20 de septiembre de 1964 y hasta 
1990 se asignó nombre a las cuatro salas de exhibición, los nombres correspondían a 
intelectuales mexicanos que habían promovido las Artes Plásticas en México .. 

Actuahnente las salas Xavier V.illaurrutia y Carlos Pellic~r albergan la. colección permanente 
de artistas representantes de la plástica mexicana desde principios del s. XX, ellos son; 
David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco, Diego Rivera, Oliverio Martínez, Francisco 
Zúñiga, Mardonio Magaña, representantes de la Escuela Mexicana de Pintura y Escultura, 
además de otros. 

Obras como ''Nuestra imagen actual", de Siqueiros; "El retrato de Lupe Marín", de Rivera; 
''Peces y tortugas", de Francisco Toledo; ''La empaquetada" de Francisco Corzas ''Las 
músicas dormidas" de Tamayo", ''Las dos Fridas" ... y otras, se exhiben permanentemente 
aquí. Las exposiciones temporales son instaladas en las salas José Juan Tablada y Antonieta 
Rivas Mercado, as{i como en l_a galería Femando Gamboa. 

Antecedentes de este museo fueron las salas de exhibición del Palacio de Bellas Artes, entre 
1957 y 1960, tiempo en que Miguel Salas Anzures ocupó la jefatura del departamento de 
Artes Plásticas del INBA, aunque desde 1953 se tenía el proyecto de una edificación 
exclusiva para la exhibición del Arte Moderno, es decir la producción artística a partir del s. 
XX. Esta concepción de modernidad del arte se articula con un momento importante en la 
historia del país, se ubica en el parteaguas entre la terminación de las luchas de la 
Revolución Mexicana y la idea de establecer un Estado Nación. Es el espacio en el cual se 
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hace patente la necesidad de habitar nuevamente la casa, de apropiarse nuevamente de los 
espacios fisicos y simbólicos de ese territorio que performativamente va adquiriendo el 
apellido de Nación. 

La obra pictórica muestra esa necesidad y aparece como manifestación artística producto del 
desgaste ocasionado por la inestabilidad del país. Para 1964, que es el año en que se 
inaugura el Museo de Arte Moderno, el contexto ya es otro, las manifestaciones artísticas 
que apuntaban a un posible socialismo ya están domesticadas, digamos más localizadas por 
lo menos desde la visión del Estado, el socialismo es el sinónimo del pacto con el Diablo 
dirían los curas a sus feligreses, desde que se instaura el socialismo en Cuba. Para 1968 el 
terror hacia el socialismo ciega a las autoridades y las vuelve incompetentes, se puede 
pensar este momento como el suicidio de la política en México. Con los hechos represivos 
que acontecieron a partir de 1968 se localiza un segundo parteaguas. ¿ Qué ocurre entonces 
con el arte? ¿Puede ser que se le dé carácter de Historia y por lo tanto quede categorizado 
como conocimiento, mas propiamente como simple información que refiere una época 
pasada?. 

El acceso al museo es por el estacionamiento cuya puerta da ~ la A venida Reforma y 
conduce a la entrada del edificio principal donde hay un pequeño y circular módulo de 
• recepción, ocupado por personal del museo que tiene la función de atender al público, 
cobrar boletos de entrada, revtsar credenciales para la entrada libre y guardar paquetes o 
bolsas. Una vez que he pasado este módulo que esta colocado entre la puerta de acceso al 
edificio y la puerta de salida de las instalaciones, me dirijo a la Sala Xavier Villaurrutia. 

Desde fuera puedo ver que se encuentra prácticamente vacía, ocupada solamente por los 
custodios, en cambio en el jardín se percibe mucho movimiento, a través de las amplias 
puertas de vidrio se observa un número considerable de personas, altavoces, micrófonos. 
Una vez dentro, busco un lugar en donde pueda.sentarme a observar todo el escenario que 
va desde la entrada hasta el jardín y a lo largo del pasillo que conduce a la Galería Femando 
Gamboa, en dicho pasillo ha sido colocada una exposición escultórica cuyo autor es J. H. 
Sorensen, el movimiento se debe a que es el momento de inauguración de esta exposición. 
Junto al la entrada, del lado derecho, están ubicadas las instalaciones del sonido, una mujer 
hace uso del micrófono para reunir a la gente que se.encuentra dispersa y conversando. Una 
vez que terminó su pequeño discurso consistente en agradecimientos a Bellas Artes y a 
Conaculta, quedo inaugurada la exposición con el nombre de Testigo silencioso. A partir de 
este momento la gente empieza a dispersarse mientras, en el otro extremo del pasillo, un 
mesero vestido del blanco, perfectamente peinado y con un calzado lustroso se desplaza muy 
erguido con una charola en la que lleva vasos con jugo de sabores de la marca Jumex, se 
acerca a la gente y les ofrece el servicio. 

Es un día caluroso, un señor toma uno de los vasos mientras continúa hablando con un 
joven, al parecer ser su hijo, al cual se dirige .de manera enérgica. Una vez que el joven toma 
su respectivo vaso de jugo el mesero se retira prestamente. En ese momento, en medio del 
pasillo, el señor enérgico trata de hacerse casita con el cuerpo mientras con el dedo índice 
saca los hielos del jugo, se toca la garganta y contrae el entrecejo mientras mira a su 
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supuesto hijo y le dice algo, después toma el jugo manifestando una expresmn de 
tranquilidad. Provenientes de la entrada, cruzan el pasillo tres hombres vestidos con 
uniformé gris, son trabajadores del museo que ríen y hablan de manera estruendosa, pero la 
demás gente parece no percatarse de ellos. Pasa un joven con una cámara y enfoca a una 
mujer vestida de azul. Mientras va recorriendo el pasillo con paso ágil, va enfocando las 
esculturas y buscando ángulos para hacer tomas. 

Vemos un hombre que rodea cada una de las esculturas sin detenerse y manteniendo las 
manos detrás de la espalda, al concluir su rápido recorrido por el pasillo regresa 
despreocupado tocándose con la mano derecha la palma de la izquierda, cuando llega junto a 
la gente ubicada en la entrada al jardín vuelve a colocar las manos a la espalda. Podría 
pensarse que las esculturas son un equivalente de la gente para esta persona que vfone sola, 
ya que ese mantener constantemente las manos a la espalda pareciera representar un 

~ sentimiento de desconocimiento. Este visitante una vez frente a la obra cumple con el 
objetivo de ver, el verbo es ejecutado, ve cada una de las esculturas con un ritmo que no le 
permite la contemplación, su postura de manos a la espalda, refiere extrañeza frente a lo que 
ve. Una vez que ha cumplido con la conjugación-indicación del verbo ver, se concentra en sí 
mismo, se sumerge en la piel de la palma de su mano hasta que se aproxima a los grupos de 
gente, entonces aparece en el escenario el adjetivo "desconocido." La gente es desconocida, 
por lo tanto ·se rescata a sí mismo con las manos a la espalda y resuelve la confrontación 
anónima. Desde mi lugar observo claramente como esta postura le eleva el cuerpo, lo obliga 
ha estar derecho, quizá a no cohibirse, a no sentirse reduéido. 

Nuevamente el mesero que sigue repartiendo jugos y recogiendo vasos, en una actitud un 
tanto frenética com9 si se le estuviera agotando el tiempo. Una pareja pasa platicando y 
tomando jugo, la mirada de él está concentrada en una de las obras, ella habla de manera 
fluida, su cuerpo y sus manos conjuntamente se mueven dándole mayor énfasis a lo que dice 
a su compañero que en ningún momento ha dejado de ver la escultura, cuando él empieza a 
alejarse buscando ver la próxima escuitura, ella se percata-de que ni siquiera de pasada vio la 
obra e intenta verla con el rabillo del ojo, insatisfecha agiliza el paso para alcanzar a su 
compañero. De esta imagen podemos pensar que el personaje masculino tiene un interés 
profundo sobre las esculturas o que simplemente le sirve de pretexto para evadir la 
conversación que tiene con su acompañante, la postura que mantiene va de las manos en la 
espalda, a los brazos cruzados. 

Pasa otra pareja, ella lleva un vaso con agua, se detienen frente a una obra durante 20 
segundos y lo curioso es que nunca ven la escultura, más bien mantienen una conversación a 
la que ambos están muy atentos, no hay espacio para la obra que, carente de ojos, guarda 
silencio. De pronto parece que el artista logra el performance, no sé si con intención o no, 
pero es clara la imagen, la escultura es el testigo de esta pareja que se supone viene a 
observarla, la pieza ocupa el lugar del observador, testigo silencioso de condición mineral. 

Dos mujeres maduras platican, probablemente acerca de la obra porque una de ellas alargó 
el brazo rodeando la figura pero sin to~a, como en un abrazo. Quizá son artistas o 
representariies de Bellas Artes o Conaculta, en ese momento se· acerca una mujer con una· 
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pequeña grabadora y las entrevista de manera breve para después conversar con ellas 
libremente, se une a ellas la pareja que no vio la escultura durante el tiempo que estuvo 
frente a ella sin verla, y se integra a la conversación. Próximo a este grupo se encuentra un 
grupo de jóvenes con un hombre maduro que usa lentes, un sombrero de gamuza y un saco 
negro, este hombre es centro del grupo de jóvenes con quienes ríe y les hace algunos 
comentarios señalando una de las esculturas probablemente los embroma, al poco rato se 
-separa de ellos y se une al grupo de las mujeres entrevistadas. El lugar se ha transformado en 
un espacio de relaciones entre esta gente que parece conoéerse y pertenecer a alguna de las 
instituciones nombradas. 

Otro grupo que se destaca es el de los trabajadores del museo que no sonríen, mas bien ríen 
a carcajadas y hacen bromas en voz inuy alta mientras beben sus respectivos jugos, los 
cuales toman directamente de la mesa del servicio. A pesar de lo visible que es este grupo 
los demás visitantes parecen no verlos, los trabajadores, sin ningún reparo, expresan el 
pretexto que les da la inauguración para relacionarse y disfrutar de los jugos y el calor de 
este luminoso día. 

Estoy sentada en una banca en un espacio paraleio al estacionamiento, el silencio es casi • 
absoluto, únicamente roto por el piar de los pájaros y una que otra1ardilla que remueve la 
hojarasca cuando va trepar a algún árbol o por las risas estruendosas de los policías que en 
su tedio, se entretienen insultando a la gente que pasa por fuera del museo que, por cierto, 
es mucho más que la que entra. Los policías guardan compostura en el momento que llega 
un auto con dos mujeres maduras a bordo a las cuales dan algunas indicaciones.· Una vez 
estacionado el auto, ellas se aproximan a la entrada del edificio principal, pagan su boleto y 
desaparecen de mi vista. 

Otra vez vuelve la monotonía, pájaros que no se saben otra canción ya que son de los 
llamados chillones o pájaros bolilleros y uno que otro selecto gorjeo de algún gorrión. Estos 
pájaros bolilleros siempre andan en grupos y son recelosos de su espacio. Me siento como 
una intrusa a la cual le llenan las orejas de insultos los que~ aunados a los provenientes de los 
policías aunque estos no sean dirigidos hacia mí, me crean un estado de tensión que solo es 
menguada por la sombra de los árboles. Llegan dos chicas con aspecto de estudiantes que 
van conversando y asintiendo con la cabeza como resolviendo o comprendiendo algún tema 
de su escuela, tienen un aspecto de reflexión, llegan a la puerta muestran sus credenciales y 
desaparecen de mi vista. En ese momento sale un joven y se aproxima al estacionamiento 
sube a un auto y se marcha. 

Otra vez el silencio atravesado por el ruido de los bolilleros se hace presente, mientras una 
ardilla sube y baja del árbol como si quisiera recordar algo que se le olvidó. A entrado un 
camión escolar al estacionamiento, trayendo alumnos de primaria que como borregos en pos 
del pastor, se arremolinan en sus lugares y mantienen una fila que los profesores cuidan 
celosamente. En ese momento salen las mujeres maduras y se marchan. El grupo de niños 
empieza a perderse en el interior del museo hasta que es devorado el último niño 
acompañado por su ·profesora. 
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Este espacio se me antoja más para leer una novela o hacer alguna actividad que me saque 
del panorama del estacionamiento y los policías. Pareciera que la gente no se percata tanto 
de este lugar, desde que llegan buscan la entrada de acceso a las salas y en cuanto emergen 
de ellas, con celeridad se marchan. Es sólo un no-lugar de transito. 

En las entrevistas a que realizamos a jóvenes visitantes del Museo de Arte Moderno, fue 
notoria la atención que prestan a la ubicación del edificio en medio del bosque y al diseño del 
jardín. Por otra parte, la trascendencia de la idea de conocimiento dentro de su discurso se 
hizo presente, aún cuando no de manera tan notoria como en el Museo de Antropología. 
Algunas de sus afirmaciones fueron las siguientes; "con la educación podemos obtener 
cultura," " ... para obtener cultura hay que tener educación". Pudimos observar una 
variación importante con relación a los entrevistados en el museo de Antropología, aquí se 
considera el proceso; " . . . aprendizaje para obtener conocimiento y así poder aumentar la 
cultura y de esta manera adquirir estatus dentro de la sociedad," aquí se habla de educación. 
La educación implica un proceso y una disciplina, necesarios por ejemplo en la lectura o en 
procesos de creación artística. Probablemente este término aparece porque la mayoría de los 
visitantes estudian artes plásticas o practican y estudian por su cuenta. 

El arte visto por los jóvenes visitantes es un tema de controversia, algunos de sus 
comentarios son los siguientes; " . . . como seres pensantes no atinamos a resolver en el 

· momento de criticar una obra de arte ... ", " ... el arte en realidad se siente, nada más." " Las 
obras tienen una armonía que el artista -ve," " ... el arte es una forma de manifestar nuestros 
sentimientos ... ,; " ... dependiendo de la creatividad, será el reflejo más directo de la cultura." 
Las opiniones de los visitantes quedan así divididas en tres: unos piensan que el arte debe 
sentirse y no tratar de entenderse; otros, que debe entenderse la obra para poder entender al 
autor y junto a estos dos, surge una tercera opinión; " ... el arte debe expresar la identidad de 
una comunidad." 

La idea de história que hacen manifiesta nuestros entrevistados del Museo de Arte Moderno 
es similar a la que nos proporcionó Arturo Godínez, informante no institucional del Museo 
de Antropología; la historia sirve para valorar qué es lo correcto y qué lo incorrecto, sólo 
que aquí se refiere a la historia personal, no a la nacional. Más allá de esto, no se habló de la 
historia. Las expresiones que tuvieron mayor recurrencia en mujeres, aparecen en los 
siguientes cuatro cliques. El primero, se constituye de la siguiente manera; "La música es 
una de las artes más difundidas, llega a todo el mundo y a todas las clases sociales" (10), 
"Las tradiciones familiares son importantes en la generación de cultura" (19) y "El museo 
proporciona aprendizaje, educación e información" (17). 

El enunciado 1 O aparece en el primer c/ique y se repite en el segundo y tercer clique, señala 
la importancia de la música a la cual considera accesible, tiene mucha demanda y podría 
pensarse que no separa a la gente, más bien la integra. El enunciado 19 apareció en el 
primero y segundo clique, donde la familia es concebida como una estructura que juega un 
papel importante en la generación de cultura. El enunciado 17 señala la función del museo 
como difusor de información aprendizaje y educación. 
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En el segundo clique, como ya se dijo, aparecieron los enunciados 10 y 19, el tercer 
enunciado que aparece es el 20; ''La gente debe pertenecer a alguna religión y respetar la 
div~rsidad de creencias." El respeto a la diferencia, en cuanto a religión, es abordado aquí 
como una característica que debería existir en la cultura mexicana, mientras que en el Museo 
de Antropología aparece como un tipo de cultura. En el c_lique tres se repite el enunciado 
10, aparecen también el- 7; " . . . la nacionalidad y el arte le crean al sujeto una identidad 
propia ... " y el 2 " ... la creación artística proporciona las bases que definen a una comunidad 
o individuo." Estos dos últimos enunciados refieren lo mismo; "el arte como una 
característica de identidad". 

Clique 3 Clique 1 

En el cuarto clique se repite el enunciado 7 que refiere al arte, "como un rasgo de identidad 
nacional o individual, aparece el enunciado 8 "las personas se hacen presentes en la sociedad 
a través de su integración en grupos y el enunciado 6 "El arte no se entiende, se siente". 

El enunciado 8 _refiere una idea de colectivo que es reforzada por los enunciados 6 y 7 que 
explican al arte como de México. Nuevamente aparece la idea de ver al arte como _propiedad 
privada. Parece ser que el contexto del arte es La nación donde, sin embargo, las 
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tradiciones son coptadas y expresadas de manera extraña para los mismos pobladores que 
las generan. De hecho, también la población le es extrafia al artista como puede verse en el 
arte objeto, éste recrea formas y significados pertenecientes al arte popular más, cuando le 
es presentado al espectador, sólo genera extrañamiento e incomprensión. 

En los visitantes hombres apareció un solo c/ique, compuesto por los siguientes enunciados; 
" ... la música es una de las artes más difundidas, llega a todo el mundo y a todas las clases 
sociales .. /'(10), " ... las personas se hacen presentes en la sociedad a través de su integración 
en grupos ... "(8) y" ... la nacionalidad y el arte le crean al sujeto una identidad propia ... "(7). 

Maode.Arte· 
MJdaoo 

La música, el colectivo y el arte, son el barniz que decora el mundo del joven visitante de 
este museo en la búsqueda de la creación de sí mismo. Las frecuencias que hemos mostrado 
en este c/ique _ adquieren una mayor lógica con los enunciados siguientes: "la creación 
artística proporciona las bases que definen a una comunidad o individuo"(2), "el 
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pensamiento racional bloquea la capacidad para apreciar una obra de arte"(3), "el arte no se 
entiende se siente"( 6), "el colorido es un aspecto muy representativo del arte mexicano"(9), 
"la permanente confrontación entre lo viejo y lo nuevo nos hace siempre distintos"(S) y "el 
hombre es un ser inacabado, por lo que permanentemente se modela así mismo"( 4). 

La entrevista con el informante institucional del Museo de Arte Moderno, logré establecerla 
con el subdirector del museo, cuyo nombre es Manuel Centeno Bañuelos. Me presenté, 
expuse mis objetivos de manera breve, e inicie la entrevista preguntándole acerca de la 
propuesta cultural del _museo, su respuesta fue una repregunta, "¿qué es lo que piensas tú 
que es la cultura?". Tuve que apagar la grabadora y explicarle que yo estaba investigando el 
concepto o representación de la cultura que pudiesen tener los jóvenes visitantes de este 
museo y que necesitaba saber sobre la propuesta del museo para poder conceptualizar el 
fenómeno de ~era integral. Asintió con la cabeza y me respondió: " ... la cultura engloba 
idiosincracias, gustos y disgustos que se manifiestan de modo muy diferente en cada sujeto, 
en cada etnia, en cada comunidad." 

Aparece aquí una idea de diversidad representada por cada sujeto de manera atomizada. 
Continúa nuestro entrevistado; "Un museo esta dentro del sistema cultural de una 
nación, por así decirlo, sí desarrolla entonces una actividad cultural cotidiana, trátese 
del museo que se trate. Entonces no es tarea de un museo captar cuáles son los 
contenidos culturales de cada uno de sus visitantes, tenemos especies de sujetos, niños 
adolescentes, adultos, también tenemos humanoides que se dividen entre clases 
sociales. Y otra especie de sujetos que llamamos humanos, que son más o menos 
humanoides que visitan el museo, se dividen en amplios y diversos abanicos de 
idiosincracias, repito, gustos y disgustos. Meterlo en la maquinita de los porcentajes. es 
verdaderamente inútil no nos sirve absolutamente de nada". 

Al referirse a los visitantes del museo lo hace despectivamente, los considera un grupo 
minoritario que no alcanza a tener la calidad de humano, pero que lo intenta. Los otros son 
seres despreciables e inaccesibles dada la diversidad que implica el individualismo. 

Siguiendo el discurso de nuestro informante escuchamos; "Si, es cierto que un deber, una 
obligación y un placer para el gobierno es mantener estas actividades culturales, 
conservarlas, preservarlas, pues son patrimonio, no del gobierno, sino de la Nación, de todo 
ese conjunto de diversas culturas, culturales (sic), en ese sentido es como se ligan las 
actividades de un museo con sus visitante". Como vemos, el patrimonio aparece como 
propiedad privada de la Nación, quien quiera que ésta sea. Este patrimonio es expuesto para 
que la comunidad tenga acceso a él, pero este acceso nos parece un tanto extraño y nos 
preguntamos; ¿verdaderamente la comunidad tiene acceso a este patrimonio?. 

" El museo ofrece a todos, como una herencia pública los monumentos de un pasado 
esplendor, instrumentos de la glorificación santuaria de los grandes del pasado; pero esa 
liberalidad es artificial, ya que la entrada libre es también entrada facultativa, reservada a 
. aquellos que, dotados de la facultad de apropiarse de las obras, tienen el privilegio de usar 
esa libertad y que se encuentran por eso legitimados en su privilegio, es decir, en la 
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propiedad de-los medios de apropiarse de los bienes culturales o, para hablar como Max 
Weber, en el monopolio de la manipulación de los bienes de cultura y de los signos 
institucionales ( otorgados por la escuela) de la salvación cultural. "19 

Retomando el decir del entrevistado; . "hay una élite por supuesto, que dirige estas 
situaciones llamadas culturales, ni modo hay que decirlo, en el arte lo que priva es una élite, 
los que saben de esto y esto se entrega a un público que viene a saber de eso que no sabe 
( ... ), en este museo se presenta ese universo que siempre es diverso, dialéctico, se trata de 
un devenir, no se mide ( ... ), porque estamos hablando de calidades, de cualidades, de 
abstracciones de sentimientos, de subjetividades que no caben ahí en el aparatito que se 
llama estadísticas". 

Los representantes de la élite que refiere y que son los que saben ¿serian los que sí alcanzan 
la categoría de humanos?. El devenir de los seres humanos, ya sean artistas o sean los 
visitantes del museo, tiene una historicidad social que posibilita las relaciones sociales y crea 
un espacio, un tiempo, en fin, un contexto en donde el hábitus, referido por Bordieu, permea 
las relaciones y donde las modificaciones son lentas, las estructuras mentales están 
impregnadas de relaciones afectivas y de comunicación. Es en el hacer cotidiano donde los 
actos siempre presentifican a, y representan para, un otro que se va formando pero que 
tiene una información posibilitada por su contexto, el que lo provee de referentes que le 
permiten la creación de actos comunicativos e intersubjetividad. 

Con respecto a la explicación de la obra, nuestro informante nos dice; "( ... ) ponerle a la 
obra boquita es un cuento que nos tragamos, porque eso nos lo pone la ciencia y la 
tecnología, para eso se hicieron y creemos que con eso vamos a entender, el arte no es para 
las entendederas, está para las sentimentalidades, allá cada quien siente la obra ( ... )". 

Esta manera de visualizar la relación espectador-creación, creemos nosotros, la reduce a un 
monólogo del visitante frente a la obra, transformando la acción en un espacio privado, 
cerrado, que le pertenece, la recreación es suya. El conflicto no es algo público. 

Continúa el subdirector, "( ... ) a través de los años los e~diosos, según la dinámica y según 
los procesos culturales, van emplazando los juicios sobre la obra de arte, pero lo importante 
es que esta especie de humanos lo que ha hecho es conservar todas estas curiosidades,·
desechos de la humanidad'. 

Para nuestro informante, el fenómeno de la identidad no le representa mayor cosa que un 
simple invento del hombre, tan falso como irreal, pues en el devenir dialéctico la posibilidad 
de identidad no existe, nunca somos los mismos, no podemos identificamos ni siquiera con 
nosotros mismos. Por estas razones le parece inútil el que se conserve la obra de arte, pues 
es algo que les perteneció a otros, otros no tan evolucionados como nosotros. En ese -
devenir está la condena de que todo lo que pueda representar la obra actual, posteriormente 
será también desecho. «( ... ) en la identidad falta algo siempre y no hay una igualdad, no hay 
una analogía ni siquiera entre un sujeto y otro, esta identidad siempre estará en un nivel 

19 Bourdieu P. y otros, Sociología del arte, Nueva Visión, Buenos Aires, 1971. 
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asimétrico, pero no podemos evitar los mitos, nunca vamos a poder identificarnos ni siquiera 
con nosotros mismos". Este pensamiento está permeado por una interpretación muy 
simplificada de algunos axiomas anacrónicos de las llamadas ciencias exactas, que persiguen 
la igualdad siguiendo a Leibnitz cuando dice; "idénticas son las cosas que pueden sustituirse 
'una a otra y permanecen invariables en sus características de origen .. " En este caso, nuestro 
entrevistado se confronta con una quimérica igualdad social lo que, desde nuestro punto de 
vista, invalida de principio su discurso. No obstante lo bizarro de éste, resulta interesante y 
paradógico, puesto que pretende dar razón de la existencia de las clases sociales y de la 
marginación que se ejerce por medio del poder, lo que, ~n resumidas cuentas, justifica la 
desigualdad entre los seres humanos. Unos son más y otros son menos o de plano ni a 
humanos llegan. 

El informante no institucional del Museo de Arte moderno, cuyo nombre es José René Rivas 
• Valladares, nos dio las siguientes conclusiones con respecto a la cultura, "( ... ) encierra 

tantas modalidades que son las de una tribu, masa o núcleo de gente, es la idiosincrasia del 
ser humano, por ejemplo yo fui bautizado por mis padres que son. católicos, pero la religión 

. no cumple lo que es la superación del hombre, es el opio del pueblo como dijo Carlos Marx; 
sirve para darle esperanza a la gente que no tiene que comer y piensa en el paraíso cuando 
muera." 

.Para este informante, el término idiosincrasia .. significa "la manera de ser, propia de una 
comunidad" mientras que para el subdirector del museo sería "la manera de ser, propia de un 
individuo." En ambos casos aparece el verbo ser, pues es el que posibilita al sujeto. En este 
caso permite que el visitante, con base en sus propias pautas de significados, pueda 
establecer una comunicación consigo mismo y con los demás. Es posible percatarse de la 
relación entre estos enunciados y la definición de G. Giménez sobre identidad; " ... constituye 
la dimensión subjetiva de los actores sociales, comprometidos en procesos de interacción o 
de comunicación ( ... ), tiene un carácter intersubjetiva y relacional." Es evidente la 
relevancia que adquieren las formas relacionales entre nuestros personajes visitantes y 
voceros institucionales, mediados por las formas de comunicar y significar. 

Continuando con José René, para él es importante el cambio, la evolución, la búsqueda de 
independencia para lograr específicamente un objetivo; la trascendencia. Nos dice; "( ... ) 
quiero inmortalizarme en la sociedad urbana, lo más importante en este mundo es servir o 
ser alguien y ser alguien es ser ejemplo de generaciones venideras y futuras, igual puedo ser 
en otros aspectos que para la gente sería malo como Hitler, ( ... ) pero a fin de cuentas fue 
alguien. Se presentifica aquí la eficiencia de la verborrea ideológica del ser alguien, no 
importa la Ética, la Razón del Otro, su materialidad, sólo importa mí trascendencia. Los 
extremos se unen, la "superioridad" expresada por el subdirector del museo y el deseo de 
trascendencia de uno de los por él llamados "humanoides," ambas posiciones convergen, 
indirectamente, en la justificación de la conducta de las élites políticas, no importa actuar 
bien o mal lo importante es sobresalir, trascender, evolucionar. 

Para nuestra informante no institucional Mari.el Zacarías, la cultura es sinónimo de arte y 
ubica a éste como bueno y malo, el bueno o de calidad diría ella. Distingue al arte comercial 
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como aquél en el que la técnica le gana terreno a la expresión de lo que realmente siente el 
artista, nos dice; " el arte es .comercial porque no te permite crear o percibir lo que tu 
quieres, porque yo siento que el arte es una interpretación propia", cabe señalar que ella se 
ubica no solo como espectadora sino como creadora y nos dice, "si yo fuera artista preferiría 
crear algo positivo, algo real para mi, algo significativo, ha comercializar mi arte, ( ... ) por 
eso estudie derecho porque estaba consciente de que no iba a poder crear lo que yo quería, 
por falta de medios por eso decidí dejarlo para otra etapa de mi vida. 

El comentario concuerda con el de Arturo G. informante no institucional del Museo de 
Antropología, quien nos refirió; "( ... ) tu necesitas del arte para satisfacer eso que llamamos 
sensibilidad, cuando los hombres cumplen sus necesidades por medio de la tecnología, si ya 
no tienen otras necesidades surge ese espíritu de hacer arte". 

Los dos se ubican como creadores en potencia que, carentes de recursos, no tienen 
posibilidad de concretar esa actividad. Si bien nuestra entrevistada Mariel plantea la 
problemática del arte comercial, su crítica parte de la carencia de medios para poder ser una 
creadora independiente. Finalmente, el individualismo. 
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CONCLUSIONES 

La investigación que realizamos tomó como perspectiva de abordaje el marketing político, 
puesto que consideramos que las instituciones sociales altamente normatizadas, como el 
sistema de gobierno y administración ( educación) tienen dentro de sus funciones satisfacer 
las necesidades de la sociedad civil. Para cumplir estas expectativas la institución tiene que 
partir, o bien del estudio ~xhaustivo de las necesidades reáles de la población, o de lo que 
los grupos dominantes dentro · del aparato de gobierno consideran que son dichas 
necesidades ( en muchos casos dichas necesidades más bien dan cuenta de los intereses 
personales de los integrantes de tales grupos). En ambos casos, sin embargo, nos 
encontramos frente a estrategias de marketing, sólo que mientras que en la primera se 
consideran las condiciones de un mercadp, en la segunda, de lo que se trata es de crear un 
mercado de acuerdo a las necesidades o intereses del ofertante. 

También se puso atención en las características de identidad de los sujetos receptores de la 
oferta cultural, lo cual responde a que no los consideramos receptores pasivos de dicha 
oferta, sino que los consideramos creadores también del producto ofertado en tanto que 
constituyen el.finished del producto como tal en la esfera del consumo20 y esto sólo puede 
suceder desde "algún lugar" donde se sitúe el sujeto, es decir, desde su noción de identidad. 

Así pues, si la apropiación de los espacios de los museos por parte de los visitantes está 
fuertemente signada por su noción de identidad y el -privilegiado producto de consumo en 
juego es un concepto de "cultura", en esta investigación nos interesó saber qué es lo que -
construye el visitante como cultura, qué es lo que los museos le ofrecen como ,cultura y qué 
es finalmente lo que el visitante adquiere de los museos en cuanto a cultura. 

A partir de la información recabada por medio de métodos etnográficos y de la metodología 
de la representación social, pretendimos analizar la función del museo como institución 
generadora de comunicación que difunde, promueve y finalmente oferta una estructura 
funcional y una organización del pensamiento en tomo a tópicos como la cultura. En este 
contexto, exploramos hasta qué punto las nociones de cultura de los museos y de sus 
visitantes pueden pertenecer a una misma imagen y las particulares reflexiones teóricas que 
esto pueda generar. 

Las principales ideas encontradas, de forma preliminar (preliminar puesto que consideramos 
que se debe profundizar en los resultados que obtuvimos), refieren a la cultura como un 
objeto de apropiación al cual se tiene acceso mediante la educación formal. La posesión de 
ese objeto llamado cultura confiere estatus social a su poseedor y lo integra a supuestas 
elites sociales. 

20 Marx. Karl, El Capital, tomo I. segunda edición, F.C.E., México, 1986. 
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Por otra parte la cultura es analogada con el arte y toma distancia con la historia, la cual es 
concebida de manera estática y fragmentada, como el recuento de hechos amputados y 
distantes de la realidad actual del visitante de los museos. Esta visión fragmentada de la 
historia y la cultura, tiene su correlato en la fragmentada y clasificada información que 
proporcionan los museos. 

Finalmente, los visitantes expresan una visión de la cultura como pasatiempo, pero no 
encuadrada en una lúdica creativa, sino en la trivialización y la vulgaridad de una sociedad 
de consumo y desechos. 

Creemos que en estas conclusiones vale la pena citar algunas nociones caras a lo que 
nosotros llamamos ideología del marketing, entendiendo por ideología, en esté caso, la 
noción althusseriana de falsa conciencia. 

" El término marketing social se emplea para describir el uso de principios y técnicas para la 
promoción de una causa, una idea o un comportamiento social. Es una tecnología de 
administración de cambio social asociada al proyecto de implementación y control de 
programas destinados a aumentar la disposición de las personas a la aceptación de una 
idea, un comportamiento o una práctica social, en- uno o más segmentos escogidos como 
público objetivo". (Atocha, 1995) 

''La mercadotecnia social es una estrategia para el cambio de conducta y combina los 
mejores elementos de abordajes tradicionales al cambio social en un esquema integrado de 
planeamiento y acción, al tiempo que utiliza avances de la tecnología de las comunicaciones 
y la técnica de comercialización". (Kotler y Eduardo, 1992) 

''La mercadotecnia es el análisis, instrumentación y control de programas cuidadosamente 
formulados y diseñados para que se efectúen voluntariamente intercambios de valores 
con los mercados de interés para la organización. Con el propósito de que logre sus 
objetivos, tiene que diseñar su oferta tomando en cuenta las necesidades y deseos del 
mercado que se propone conquistar, y el uso efectivo de las técnicas de precios, 
comunicación y distribución para informar, motivar y servir a dicho mercado."(Naghi, 1985) 

''La mercadotecnia "es una herramienta de cambio social
1 

que proporciona pautas por las 
que el receptor esta dispuesto a escuchar mensajes, emitidos por profesionales. 
especializados,. que apuntan a modificar algunas creencias y costumbres en favor de estilos 
de vida saludables". (Atocha, 1995) 

" Entendemos por cambio social la aceptación y/o modificación de determinadas 
opiniones, conocimientos, actitudes, prácticas y conductas, a través · de acciones 
organizadas por agentes de cambio. (Atocha, 1995) 
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Como se puede apreciar en estas definiciones la perspectiva vanguardista que adopta la 
visión del marketing no hace mas que patentizar y dar estructura formal al discurso y 
proyecto político nacional que ha cosificado la cultura y la a cónvertido en una mercancía 
sujeta a la oferta y la demanda. La metáfora económica aquí señala una desigualdad patente 
en la presencia de nuestra cultura en el mercado de valores y su consecuente devaluación. 
Por si esto no fuera suficiente el marketing o más bien, sus apologistas, asumen una postura 

mesiánica ("Profesionales ·especializados, que apuntan a modificar algunas creencias y 
costumbres en favor .de estilos de vida saludables") que propugnan por lo que ellos llaman 
un "cambio social" que es, en el mejor de los casos, una apariencia de cambio dirigido y 
sustentado en una visión conductista anacrónica que pretende negar toda la lúdica y erótica 
creativa del colectivo social. 

El abordaje del concepto de cultura y su relación con museos y visitantes ensayado por 
nosotros, a diferencia de las teorías del marketing, considera a la cultura y la identidad como 
objetos culturalmente constrnidos. Tanto los visitantes, como la concretización de la 
propuesta museística, instalaciones, publicidad y personal dan cuerpo a la imaginación 
cultural que proporciona realidad a la cultura e identidad, objetos • significantes que habitan 
en nuestro mundo social y los vuelve inteligibles para los diversos grupos sociales. 

Los conceptos de cultura e identidad propuestos por el discurso político oficial, concretado 
en los museos y medios de comunicación, son abstractos para los visitantes que se encargan 
de resignificarlos y objetivarlos con base en su experiencia cotidiana así, los materializan. 
Esto puede verse en los elementos que integran los cliques identificados entre los visitantes 
de los diferentes museos, que dan cuenta también de la manera como la cultura y la identidad 
son instruinentalizados e incorporados a sus sistemas de lectura de la realidad social, 
expresando y contribuyendo a desarrollar los valores sociales existentes, que no son otros 
que la desigualdad y la marginación. 

Así pues, podemos decir que el marketing presente en los museos estudiados se caracteriza 
de la siguiente manera; en el museo de Antropología el objeto de venta, la cultura, se 
encuentra ausente ya que la cultura ofertada es indefinida, ¿es la prehispánica, la española, la 
de los pueblos indios o ... la mestiza, que no se menciona nunca?. 

En el museo de Arte Moderno por el contrario, lo que se • encuentra ausente es el 
consumidor del objeto cultura, ya que quienes acuden· a su exposición son indefinidos 
humanoides y el objeto por su parte es degradado a deshecho de la humanidad. En el 
palacio de Bellas Artes acudimos a la catedral del arte, la cultura, la identidad y la Historia 
institucionalizada, donde se sacraliza el arte y su acceso. o realización dependen de la 
cantidad de tiempo libre que se posea. 

Sin embargo, cabe señalar que a pesar de que la creación objetual va aparejada a la creación 
de sentido. El objeto, en este caso la cultura, parece perdurar a través del discurso oficial 
mientras que a cada momento surgen, en la interacción de los grupos de visitantes y museos 
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dentro de contextos determinados, nuevas significaciones sobre él. En suma, la objetivación 
como la asignación de sentido de ella constituyen un sólo procesó, la generación y creación 
de cultura. El abordaje psicosocial se sitúa entonces en la localización de momentos 
particulares de la cultura y el complejo de sentidos emanados del proceso. La interpretación 
resultante dará cuenta de un sentido general que trasciende la momentaneidad del proceso 
comunicativo/ cultural. 

En este contexto, las funciones realizadas por los museos han adquirido un nuevo carácter 
ya que el uso e interpretación de que son objeto sus actividades, tiene que ver con 
transformaciones indicativas de cambios en los principios que sustentan la producción social 
del conocimiento. Así por ejemplo; el contexto como fuente irrenunciable del conocimiento 
.de la realidad social y la producción del pensamiento, la inclusión en este proceso, de 
aspectos éticos, estéticos y afectivos, así como el reconocimiento de los haceres cotidianos 
de los actores sociales como un momento de reflexión y resignificación de saberes no 
directamente objetivables ni cuantificables, pero sin embargo presentes en las 
representaciones del mundo social y en las posibilidades de su interpretación. 
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REGISTRO DE OBSERVACIÓN 

Nombre del museo ---------------------------
Localización -----------------------------
Descripción 
arquitectónica: ___________________________ _ 

Principales lugares de agrupamiento del público: _____________ _ 

Deberán observarse tanto dentro como fuera de los museos considerados; comportamientos, 
vestimentas, lenguaje y desplazamientos espaciales tanto de los visitantes como del personal 
del museo. Asimismo, se observará tanto la estructura arquitectónica y disposición espacial 
de los museos, como el material de exposición e instalaciones. 

En la primera columna se registrará tanto la hora de inicio de la observación, como la hora 
en que sea terminada. La columna de Observación, deberá ser lo más objetiva posible, en la 
columna de Comentarios se detallarán impresiones o interpretaciones, así como reflexiones 
teóricas, de ser el caso. 

Hora 
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Guía p_ara entrevistas con informantes clave _1 comunitarios. 

Definiciones 

Informante institucional: personal medio u operativo de los museos considerados. 
Informante visitante: personas de entre 18 y 25 años de edad, visitantes .de alguno de los museos 

considerados. Estos informantes fueron captados en el momento mismo de su visita 
al museo. • 

Presentación 

Actualmente en la Universidad Autónoma Metropolitana-Jztapalapa estamos realizando un estudio con 
respecto a la imagen de cultura que poseen los visitantes de algunos museos de la ciudad de México. Con 
esta finalidad solicitamos su colaboración para responder este sencillo cuestionario. Sus respuestas s9n 
indispensables para nosotros y le pedimos, de la manera más atenta, nos siga en las instrucciones y 
responda a cada una de las preguntas. 

Agradecemos anticipadamente su gentil colaboración 

Guía de la entrevistar 

Identificación del entrevistado 

Identificar al informante de acuerdo a los siguientes aspectos: 
Tipo de informante: Institucional (indicando institución a la que pertenece y la función que desempeña en la 
institución), Visitante. 

Tipo de inform~te: : -
• Nombre: 
Edad: 
Ocupación: 

. Escolaridad: • 

1. ¿Qué~Jo:.cnieJ~r;a~cifíruis-~~~-~i~:páiaJ#l~~~:1 
2. 

~Qili■Willi #~-~~W, 
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PRIMERA OBSERVACIÓN FOCALIZADA EN EL MUSEO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA 

Hora:·; • :<>Obseryáción,. . ..· • > Comentarios .'. •.. 

l:40 •. LlegaÍÍIClsi~'Illú~ tit'.f~tropología Übicaao en: el bósqµ~ · .•• • ', No s~bemos si soi: :- ·••· 
• dé Chapultépec/ ~ós . ~enfaínos éri ~t extremo, izquierdo • • :originarios de Paparitla o,·.·· • 

•• ·• •• ápr:oxifua:daiñenié en: fa; 111jtad efe• la expl~ada qµe est4 ~n: . soló repre~ntan. el rituaL 
. . la e~trá~ al m~setf • .·• ... ·.·•. _.. . . • ' ... ·· • • ·.. . . • • -, -. · . . ·. ·. •· . · · 
• ; Junto a.· nosotros.· están:: dos .. Jiiiias , que: ven .. cé>n losi ojos: La gente que visita el museo·· 

( des_mesuµi~~erité)' abi~rtC)S: Y' CO~l fa b0<:a, ·entreabi~rtá; ~n si mayoáa. son familias-de •• 
(et supuest9· • papá)., de las • dos: . riiñás, Je11ia _la ·boca tat1' {. : clase··medfa o gente de 

. !!!1:Jii)t~~i,~~;1:j!.1Js•s~}:S::!!~t:oti 2;;:~~=~:~r:J:;:!!~o··. 

.· pr~enciában· litPactiuíéi(>11 (ritual?) • de fosS (su1n~estos1 : pprcentajf es de estudiantes 
.. ·.· _. ··.voladC>re~de~ap~tl~/:,:.' \<.·.:··_y-.·<·•··.··:·.··\·•··········: : <•·.:.·~:\/ :••·y:parejasjóvenes .. •• • •. ••• 
• 1 :55 ·. Pas&11 por eF pasillo central. qµe. va hacia !a ~ntradª deL :<. 

··•··s~~t;flf§ª]ilL~r11~~tti 
• hipiosos);· En mecliQ de "ªsÍllo esta parado un· hombre ~CQn - ••• • • • • • • • • • • ••• 

imagen de-la_yirgen de Gúadalu~ paritalon·es militares y- ----_.- .. füera de fa plaz_a_. 
bQtasóün~r~·~IC>rmj~~/F.J·\····. i-, >:>: •.. - •..• -<::;:;;::<< '. __ > ''.'>':. •.·· - ' 

··••····a111rCL••ii~il\ftiiKilc! 
. - preparatoria~ o~ ~v~dad-. El hombre de fa c~ara (un _ :_ · 

2:10 señor tkfapajximadafü~i,ite 60 añós)_ para donde-~e volteo _ > 
_ -~ : lo en~éntr9~ • • • _ •. - - - - : .- : - .-: • -. - >• 
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SEGUNDA OBSERVACIÓN FOCALIZADA EN EL MUSEO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA 

Hora • ••• • ·\. ·"••.·Observación .•• 
13:00 . Llegué. al mu~; al entrar>tma mujer uriif<mnadá cómo policía •. ·• 

• ·_·•. me•·pidió;:Íá.bC:ÍJ~/per~itíoCfo ent~~dí.·de iirrnediatoy,, ·al···.·· 

.. . 
• • .Comentarios. · 
E}dste una actitud • 
, . ~efasta de Iás . 

autoridades;·. •. • repetirme•que: queri~éiµi bol~'.méJa pidió· subiendo eltono de 
voz . y Ie~antáncit} Íós honit,rós hácfá. arriba:; EnJa • sigÜiente 
pu~rta me pidiero1utilJ~ede11ciah· se la· cii a úna mujer tambjéll • El escenario es lugar de 
unifomiád~ ella Ja • vi~ (nieticulósaH1ente)i íne dijcrf'puede 
pasaJ;,. _Me esperé ~-·mómentocerca.qe l~ puerta. y vi.que la 

. .. • encuentro o .· . __ 
.,. qesencuentr~de Iás 

.• parejas; 

13:15. 

. • pantalón. dé mezclilla tipº che>Í<>/'.f playeras:' án:lpl~ásiJl~v~ 

···•~~rtts■~Jfé~i>•·······. 
chicas (de s~uncbma)/con_."tm niño (de 9 años),/pasa ún chico- -. 
de negro, también de· seétin~ éori una figura blanca· ·en la ••• • 

u=:Eli-lt lif;~,?~>~.· 
•·•--· ti!cit:1ti;1~:l1il~~~l:lai?ir;f itl\ii:)á{r 

mamá?»,.: mientras'.·qu( la'.: señóra:.~tá ·~ntada ;_deséansandQi: .•. 
. •·· .. __ .· ... Cua~o sale:(el esposo) de_ la ~iní!tima sal~-t~o~:.se_ reúneµ:.· 
13:45 y se. van .. Sále •úna chica.sola; con ·el pelo-~staño;. bajit~ ·-con··,. : 

>·.pantalón de mezcliíÍa' y··bJusa· negraf sweáier:aman:ado-·a ~--~-. -· 
< cintura1 • •• ·• > • • • ' ; 
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Cooélusiories : . 

· • ♦':;Lt~g¡ririos al~ de:AlltropoÍOgía ubicado eíi el ~-de Cha¡mhepec ~ . · : 
. Esp~io físic .... / < ·· •. ❖ Lnos sentamos en el extremo izquierdo aproximadmnente en 1~ mitad de la 

explanada que está enJa entrada al inuseo •. • •.. •. • . • • • ••• •• 
:Pasan pof el pisillQcentrá(: que va hacia Iá;entrada del-museo: • 

: •• • ••••• ,,.:. ,.❖·:·~~~t.ven,~n·fos ojos:(~~~)abiertosyéon. iaooca· 

❖ •. ·;,.(~lsupuest9 papí) de las dos niñas tenia· la .b<x;a tan abierta (que parecía que 

... -., .-

Personajes .❖ 

•!t ~:~~e:Stra1°~~;;~ ;á ló.,fuigo' de 1i piaht; algrill~yien~~;,gfu~. 
• (casi la>mayoria) otroS; en pireja (y µtúy po<:os vieiíen SOios> • •. 

.:· .-:.. .. ❖. . .-•: 

•··:❖ 

• Apropiación(lelespacio • ... 
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ENTREVISTA A INFORMANTE VISITANTE 

·. Museo .dt Antropol~gía 
Nonibte:. A#~rQ (;()díijes:Gútíerrez •· • 
Lugar de ~;tci~ien~9: Hi~2:lfgo.·• · 
Ocupación:. Éstudi~te delng~niería química .• 
Escobuidad: Liteiicfatura 
¿Qué>es lo. piás rep_resentátivopárati ·de 1~ palabra cúlµrrá?: 

. Pienso que ~°'~tod.<>S aqtiel,o~;cdµqcimi~ntos geileralés de fa. rilayoría d~ los temas; cuanto sal>es 
tú de los teniáf so9afos;'. políti~ós, todo lp que tenga;i_qliei ver con el hombre; . pero: cuando 
habl~mos .<le c;uaf e~: lá bulturci de una persona. pót lo 1igufat nos ref~rimos a que tantos temas 
conoce; no; o se34 CQfl que profµridida<l·Jos éort~cé y puede11 $er •. inuy .diversos .. Una definición 
de cultura no te}a podríayo dedk ; · .• •• • • • • • •• 

¿ Qué t~ma;¡ cónsid~i;s .. nt~s impq#aiites?: . ··• •••• • 

·~~;~!~i~t:i::~~m:,;;z~~~: 
¿Qué vísión't1enes d~Ja:histona? \ .•• •• •• 

• C '..) Es una: ciem:ia lllUY iil}poitáijte Yá qúe #9S ayuda• ha v~t isabéi' que ha sido,.de la soci~ad~, 
con el tiempo, que errores y que aciertos a· tenido la sode_dad y para eso aprender de ellos. Pero. 
pienso- que es,, uria éfonciaC ni:uy . diñcil:: p()j:'que noJ siemptei stf puede r~pitular : toda la. 
información verdadera:. < : • ••••• •. • • ' '· · ·' ' e:: •• • • • • • • • • •• 

···--.·+:::: ?}\)/{/~ 
• ' . ••• • ~~:--:::_::··.::-·.-.:.- -· ._:_::.::::.·.::_:::·: 

··i~éSU$~~il)ij~~i~j~~~~.S;_·.~e1_•.•· : •. -.•.•.··plll···;···;·••··.•··•·.•.•··s·:·:.· .•. eo.•···;·;·•-:.,.·.? .• JX{?(;if);?t:)~};"'?)}i[i8•1\{i; 
:--:--:-:·:::· :-:.-:-..?:./·-.:--•:":•: 
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~ prillle~ q~é ~- ptlSierct.ll: 111ás; gllÍ3$ para Ías detn~ salas;. iló. darl~: tanta. preferencia
1
- Iósr 

• Mexicas;:.#ci sé;: alguna.miíi( a. d()nde· poder leer; poder. sabef cosas_ eªpecificils sobre cada 
cultut~Jazapótecitladé:losriíayas~ - . • ·• · .·_ • -· · : -_ - - ·. > ·: . , .• _ :: . C ~.-. __ - •· ... 

l\1 no ~abl~-de)(:cai~~ si~ó ~e ·culturliS, ¿de do11d~surgé está i?~ª de cultura~? _· _ •· i., ; .. - __ -•; .••• 

Depende d;l ser: füunaÍlÓ~ vá a dep~rid~r d;Jairasociacione;de cacia,person~ nótodos perlS~<>S 
igual/ pero,-al.junt~sevárias··p~rsoilas_ qué tiénen losn1ismos fines. tienen una cultura muy: 

• paredda.entre eliós; ú~í ·mé entiendes? Y:ql)e á la\ves,~J ir conversandá se: ya a diferenciar delas. 
dé~ m1:Ituras:póffüJonnade ~ris~:-· - - -. ••.. . •.. -. • - • . . . • . . . • 

::, ·• ..• 

,· Has • habladcf _d~ • iihistJria)· de· Ia> t~riológí~• de\ii formacióII >de ~ultui-a;, . ~ró( ¿Dónde 
colocarlas ~ arte?>: ·: -• -- , ·- • • 

La tecnológía se refieri ~ las ctisas más práctlc~ que'. neéesitam.oS/'CJ ~e~: tú necesitas ciél.áfte 
para satisfacer lo que llam~mQs;J~ sensibiltda~f,Jo~, sérttidos; !)O se por apreciar fa.: 6~Iíeza(pol'ó 

·!e:!d~íi/t!:~iotlW:I!!e:4¡:~;!~~:;1i1it:;te:~c:;~1:;~fet;:::r:tst~:ij:/ 
En ese ltig~:po~ría aj' ~e;: > -- • • • 

.• ¿E)modO devid.Í que;'~l~ímíst,c, i:,;;nsld~C(J~uíiapérdiéla?•· ... ·.• 

_.· La verdad s( •. o sea: yes·,1a~~-pi~á!¿fart.ÍÍerÍnrisasrtanktist1é~s:y ci4l~~' ya·no se_-.h~JZ~11ó 
existe; por :toda Ja--'invasión españtl}¿i\1ue fuViJlloS( qué ~que-::tQdayíií .es. il)uy rica nuestra 
cuÍfuram~xic~~f.'.): < · ...... _- · · ·-•- · .< .·- ~ - .-. __ -. • ·- • • •• >, • ; - __ -_ , •. • •• 

¿EncúentrásOUenia dOf pódeféii eHnitamiefilo•IJ.u<iáq~~técjia;Já·~pila<:~dO obj~.y 
contenidos?- • • • .. _ .. _ •· ___ ._ /·:fi " • • ·· • 
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ENTREVISTA A 1NF0RMANTE·V1SITANTE 

. · •. Museo de Antrópología/,'<: • • 
Nombre: ArtütcrGo(iines'Gutie.-rezJ .• : . • • 
• Lugar d~ ~ácimie,ot~: JlidaJgo:: 
Ocupación: Estudiante de fugimierfa quí~ica: • •• 
Escolaridad:: Lic~nciat:iiraC' 

: • •. • ♦:., ri~s: refériII1oi ; qµ~ taritosjemas e<>il<*-;rto, o sea, -~nque .·• ' 
··• ~ / :: Pr<>fündidaq. fos corioqe y piteden ser muy diversos . . •• • . 
. ❖ • Piensd_ que son todos aqüellqs éori()C11nientos generales de .ta .• 

=~;Éit~~~OS, P~ijticos, todri tó# < 
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ENTREVISTA A INFORMANTE VISITANTE 

• .· < Museo de Antropología> • 

~rimbre; Ivo .... t~tarcía<PaI~stfoó> · •• .' 
· LiÍgar de:·nacim_ie11to:: ~é~o ])istrit-» :Federal 
Ocupación: Estudiante , ... ··. . . . . ·.•·. . . . .. ·... . .. . .. ·.. . . . . 
Escolaridad:. 6°:semest~ de l21. liienciátuta en ciéncias~dela iníoróiátic~.- • •• 

¿Q~ ~sJo más. rqn-~;e~tativÓ para tt de la :p~l~J?t<i ~ulturi?/ ' ' 
: .:\·._l:; /· -··.:-:?·>.·· - • :-· -· ·: /·\··i.-. 

211§!t;~-~~Si~E~!~n~== 
¿ Qúé mastetnµ1sñÍiti~sfo riiU~eo?f \• • •. 

·. ···~·. ~ 

::.~~=ti~~:~=~t~,t•~1ff sab~CJ°';~*i 
¿Esa:pülfuia de 1¡ qu.e.~iii¿• ~~bl~ 'qµéJ~~- .P~rci6idq;~11, ~te niuJeo;-:en que·: se~t"ícúf1~; 
ligarías cónti~p?: • - • - " •• 

:?it:r::~~~:1i1t~~a~~~:::: 
. .;· -~- _:. ::-.. - -•• :, •.. • 

¿ Qué. man~jó le 4a elinuseo¿te~tiífe<X>J>ilá~i.(>~ de datqsy·ipaie~ál~!f >/>·. 
-\::·.:-~~--:: .• ·.--:·._.;-·::.-. 

•. -. . • . ·.- ._._:. :::-::_~--~ .. \~·:<.::.:·•.::;:: .··-····-
• . .•.. •.:: ... .:::::.:._:.-,:: .. :·::·: .. :: ... >·: 

N<:1,•µ~i~s·.iridl.~~~~l~fD}Jit]WsC:l\;i/•.••·· 
. • • •• ·: <_.: ~-~:,/- • ·>~-~{ij7?-t~?t-~--::·--~·-•:~·-·~::•.! ':: : .·.:·?·~-•:··/•:·:: _ •• ••• :. ··:_ :~ :~·· •• _.;.; -~_=;e•:~· ·, , : __ _ 

¿Rara ti'que ~a:lo iñdispe,isaijle en-ttfense~nza'l':. • - . 
·. • ... :·::•.:·.•·:<:~~:· .. _.:·:.~·•.:·:·, - , ·:::·- - ....... ' ,,. ,,, ..... ': .. - . . . -~·., ...• ·- . .-.. ::···::·~~:·.:\::·: ........ .. 

:r~nzt~ííiit,jilrl~~,~;;¡~6;¿~~~;®3 
-.;·:.·• -:.·-···:-: .:.-:. ... . 

,-: ... ::-·-.. - . . ... . . 

· ·¿~ot4J~t~9~iil_~_~;t~J~lª":t¡ihtá;-í~téY6í.fi~¡i~¾f@:~-:;t.':Il! itf'!}til·t .:,t\t,>t••·· 

~:m~~L~~f!l=ittmlEIEl!~iN~lti 
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¿Denifq'.4~ esietetñifcte lá'~~óltición•que papel juega la tecnología pál"a tiZ:i • .•• • 

C:.);'es_vér,oo~e}:-_hornbfeésta creando. medios; utensilios 'para'pdder vi'vir ·y ahora.en. 
nuestra ép~ hay avaJ}ce eh-lá técnologí~ la podemos vet desde sus inicios hasta ahorita;:, -

. ·- • .- - .•• _-· ~-- • : ,· 4·. -: 

• ¿Las tradiciones que percib~s ~~ este esp~dó las considerarlas un~ pérdida'! ; 
-~ . . . . . .. • . . . . , 

Pienso que rto; o· sea,]odorid ésJ,érdida:, pero si;ya se ·esta perdíendo~ bueno es nías cuando 
• unó acude cióricle: v.erdadétamenté esta, la: cultut~ Paléµque •o algo .que ya no hay mucha 
arquit~ ya nq:exíst~porqúest}Júi: devastado o se 1~ fuuirol>ado(. , - •• • • 

~ . ~ .• --- . 
~ ·: . . ~- • 

¿Ubicarlas deiitro d~ esta-perc.lida. elvestuarfo;·hféomidá,)a rilúsica? •·. 
•-·.·. • . - -

· Nóporqúe_au~ sec~nsetvá ene~ fólklórt. •• 

¿ Y comoligas·~rfóJidore cÓirtÍgo?< •· 

·;;r:=~t~!~~¡$?:~~==!~~±j: 
¿Piensas qu:e esta¡ticlüido' elteJ: del pó~er bil la infcirrii~~i~t(q~i~uestrá el tnu~eQ'!h) 

·;;1E!f=0it~=·la{5f:;f~t;~~~ 
·¿Tú crees que la cl,asesoéial d~teí-mmé~l Ql:t~Se terigád11~ 

\.:._. .. :-;./.:·::.:_. -·~·-.·.::-:: ··:/-::_t 

~!Si;l~~~:4~t~f~,~~~:t~1 
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·~ .-, .. >:.: •.•• . -· 

~;~-~: 
Co~ocilli~~ÍóJ , _ 

··;· ·.•:~---:· 

·.- •• •.. jµás;:t:qmodo que n~ lo.explicara1kC;.•---•· • 

❖ ·• ¿;J~od;mos ver en ~dá-~· d:·Ías culfucis, p¿r ·deéii la culfura Tolteca; 
. • nos está explicimdó el porqué del surgimiento del ser humano, cómo vamos 

.. _ . ._ evoluci9IláildQ{~m<( cada: cultura ti~e,sus: ~ract~risti~, que los-1dentifican 

~~-
ahoritati • • • 

•. ldentid.;;,~!A•~~f&-$m~~; 
--~~;:-};·:d-:.\.:f..· 

• -: • :·: • ,❖ · -.•. --~--ye c¡µe ca; e~. tenía un ~!¡e~ '¡\~;--si. ~--ve que ell~~ segu: . 
.. •· ..• • .. :-< ~-: ·:-'. ieg!as,. -~ no sé; es coino-ahorita; a i,osottiJS(llOS" dfri~e: U!l presi~~:. 

.. -._ ~i~~~~?l;::!f:";~
5~~~==~·1·c~;;~S~--~~0~·~;c~?~;0~J-0:~00~~·0j;§~: 

. • -•-: :, • • > • • - • ❖. -. .. ti~e que ver muclio. la división de citases sociales, PQfClllt3'· más que nadá··se 
• • • --~' :··ieprime·muclio a .la_cláse J;>aja,-no tiéne.~- mil?ma. cu1';ura (Ne'uria ~rs~·con 

• _- mu~osj·etjlrsos: .-:: ia'·_ven-~_noJeprestan_aténciQB; es más;'nQ _le~eíi. 
• la comunicación o l~-tonóciinientos·que a óttá_pé;sóoa si se les~, --~---- • 

~ - - 1. -~.- - .~·-. .'. .,,. -·-. - .. - • .-. .--~._ 
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ENTREVISTA A INFORMANTE INSTITUCIONAL 

MUSEO DE ANTROPOLOGÍA 

N°:mbrf~»o~•c~~-º,G~tié_,.~;:, •. • .... • _.--·. : __ . .-··-- _. ·.. __ . . _ 
Puesto> . des_~mpeijado::yDeparl.&:ménto . • d~ :Emogr.afia·_. d,ef .. Museo, -N,~i~nal: J;, 
Antropología ~-~~sto~~ _Cura.clor, ~e 1, salía ~o~s~tt? ; • - •• • •• • • 

_P.~ic~~r~J 1~ pr9prtesia.~ulfuriitde~m~1~~?. 

!~:¡:::.~\~~f :::cfo!t~~l::f!11~~~!::ix~:!¡;;_;8Pªfioies·x·de.ta cultuta.-
__ .. _. ~ . ; 

·P.~ÍQtiéconcept~~~-crilttiril~~néja~iiri~~o?' 
• _·. :_'. . _:·; .: ~;-.;. .• •• 

ifaliiiiiiilit~li 
::.' .... 

, .. . .• .. ,·. 

P:- Cómo sé insert~ en ~sté có11textorlaid~ide llisto,ja?:( 

;i;Rª~~i~1!71J21~~[=a 

~c]j~~¡,ü.¡,~~~J~¡~;tili~ó~~---·_:_;.·.M_\·'~',i~:-l~~it,1itl'~~1~¡~%r};i:/ijl.[1if > 
•... ·- •• ·-.:_.~~-\::··_:: ·. ~:·::.--.--.~..:::·~· -.·.:.·-:::.-'-::\: 

~~:j:ifsf~;i~i~ióiití qp~~:~-,4~f'i#~~í-/W~y:c': 
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~!ir8ii1~~,i~ai 
I>:-·/,E~es~~¡:.¡.¡;~%~"'1<f~~~8F.J~é~d~li>s,vi~áníes'I'·•••· •• 

, .. . • •.. :_. .. ~.- ·:·:::::::·; _· __ --:~:::-.:. _..;_ -.:-r•./:.·· ?---~~:.'_: ... • •• -~ - -- -~. -

P.~· Si .h~I~~~i·d¿~~,;;~i.~~J~éÍ4ü~p~pJJ.Juigii'.J~Jbrit¡lllsia?('.}•'. 

·:~~~at~i=¿~?~~;=~~~;~; 
::_,. __ :;:: _:_:_ . :·_·:-:_.-::,-.~~··:>:< ... :. 

·p;~·¿~lmlÍ~~~éi~~(~!{~jtf/X 
-.... ::· .. .-.· ,, -
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difusió1.1 f pf ~seryaqj9µ:¿iioi. • • 

. ::e'!t ~~~ti.1f t~cias que tierte~qiie Ver,d¡,,ugülla mán~ cori 
• ·.-·.::·\.:t:.-::·L 

• I(-:-Síl/si"ci#.ófü'~~,{~:: ~Ul~lt~ decí~, ·pJit~nec~; --~:. ei{~i~l sistema .·de_mu~~o~: perteti~e~··· 
pertenece a;~-~ª parte der sistema educativo es extr~éscol~ ¿no? soll:t::ehi .. son para reforzar: 
todos los IllUSeos~ Jo~ museos naciqnales son. para 'wfqrm :;.este;~.-· ·~ párÚ~ ·acadélllica. que 
han vist() en los diferentes gradps ~oláres- ¿no?; aqutvienen a reforzar partes de lo"que 

·_ vieron en sus c;ursof¿nóTde fa Íltst<ln~: de Méxicoi por ejempló(y elC:a.eL~. e[ otró museo,. 

-i~:.lti;::.r!rt:~t~!~:-:~;u:,~J0&~=:~:=~:~~t:~~yd:l:r::c:!~:· 
extramuros ¿n,o?. ~a::.aúlás, , compleinenfarh(éa;bf 'que: recibén·en ~u/educación formal 
·¿no?/ • 

de los españoles y que sobr~viven; ;_:.elL/ .. estos.~QOañosded~oUo;hasta hfaétualida& 

P:i~. 

~~iai«l~l~~~~lffl~\t:,lt~ 
P::i\/ 

~~tr~~~T~~iBmdi9'ii:!J 
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sus nianifestaéionés cultura,es expresadas en su pensamientéJ_ religioso, cosmogónico, en. 
su ... vitalidad; efisu concepdóri estéti~ en. su concepción musicat en su gran diversidad 
en el uso de col.ores : ; . y formas, y texturas; .dond~ se expone la cultura mexiéana ¿no?~ 

P.- Erttonces;:¿~e hablarla deunáideritidadT · 

R.- Claro; estamos hablando de ·que fa. identidad .del. pueblo mexicáno es muy. diversa, es 
múltiple, es .. : multiforme_ .... ¿nQ?. El mexicano es un ser lleno de muchas características 
¿no? y piecisamenteenelniuseovietié uno·._;~ á .. ,.áprenderdeese, .. .los norteamericanos le 
llaman backround, pero nosotros le llamamos antecedente ... o: .. esa fibra que viene desde 
el México profundo>.::. que no~ .convierte _e1rlo que somos ¿no? un pueblo, .. ; muy diverso 
con.::, con unás caractéristfoas muy propias que. nos hacell ser únicos ¿no?~ • • • 

. • . • 'l ·, 

P. - Entonces, ¿Hr dfrersidad d~ cu!hlra~ podri~: decir.se~ ci:éa u_na identidad?. 

R.- Sí, esto es··una,c~estióii'que hemo·s discutido mµcho, ·.desde muchos puntos de. vista 
¿no? desde: la fifosofia, desde lá políti~ desde la religi9n; ¿no'ly desde la cultura ¿no? 

• México .:. pues .:.su personalidá~ :I su forma de ser pues;'.:viene dada en toda está.matriz 
cultural que nos. confonila. desde tiempos anietlores· át mun'dO occídentar ¿no? qu,e nos 
. conforma por· et territé>rio/por nuest~a:refación. de parentesco; por nuestra historia;: poc 
nuestra.forma de ver :el. mundo, por nuestra· fónna de concebirlo; .·e~;. es única somos los;? 
los .. ; pertenecemos ·ª una dviliiactQil que es; es la; fa def. maíz ¿no? esa es una, deJas 
característicás muy propias • del:: pue!,lo. de México Y< eséi -lo~ inuestra el -museo de 
antropología. · . • . • • . . •• • . • • • 

P;-Hablar·delmaíz noshariapensarqúe·esees ernudó tju_~no$,;,: .• 

R.- Ese podría ser, sL • · 

P.-: Y ·habría otras cosas ¿no?: . . 

R.- Pues a par:tir de áhí :.\somos ~L,.; elpuebló d~l~ elpüebl<>• d~(sol; y ~Sto ri~s hace,· 
ser únicos. en· toda\la· lit11ííaní<fad'¿no? porqu~. sólo. eil esta, parte • det:ii:iund9 se desarrolla 

:: ~:z~.;;;¡:!-J$~•n:~i"'!tnos el'jfuel)ló d~ 11!8f?;!inó1§~<l 0!1 aJg9 

P.- ¿Aiuicí~:~~s~~i;v~~~füir~.•r)···. ••·{·•• 

~ó~~1,~~'ií;~i~~i•1~=~~~::i 
desarrollo de·· Iá cultura eí(.:. inexicarur.:. pues a; a-.'.: nos ha ll~vádó á esto ¿no? a ser. 
como ... , un mosai~o ~ ¿n~?' : '' ' : ' ' ' •.' ' \ .. : • ',.: ' ' '._'. '' • ' ,· • 

P. - ¿C~ há ~do ~~ experien~ia con ef visita~t.~-.qu:· ~e':ac;;¡:::~~~'.;:~~i~?" ~ - • 
:::))(\. .::>.~>.-.· 

R.:. Eh·:.~ elvi~taµt~-111~xi~~tj$l\ ..• _¡i~n#tJ~.,';·i,·¡~ntidcf 4é:~if~é.ri~l:.y;~}~~f~ó-¿~~:Í} 
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creo 'q11~ e~~~-~ :ese obj~tivó, sí lo fogram<>s y con el extranjero ptit,S especificamos ¿no? 
ver nuestras particularidades y tatnbién ~réo que se .logra ell ... dando una visión de : .. una 
visión, desde este'. punto· de vista : :" este .... de lo que es el puebló de México ¿no? creo que 
si : .. sí se logr~ ése Óbjetivo< ._ · • . . - - - • • -

. .-. : .. - . . ~·. . 

i>:;.. ¿ Cómo significa ~fvi~it~te• los objetos'! ¿Es difícil : .. ·O ... cómo lo ve? ¿Los objet()s: 
parecen· pertenecer a ótrÓmomentó? • • • • • 

R- Pues .)sÍ .. ."ese es lino de l◊s problemas que; que tenemos~ de cómo el mensaje que 
mandamos .. : este::.;~ pueda llegar. acreár cOnciericia -¿no? y para eso pues : .. este ... eh : .. 
eh." .. cuando'se'iriáúguré>est~ lllµSeo;·en el60,·tenía com() efomento'y como herramienta; 
una_ museogr_afiaeh ::> tnÜy avanzada ¿rióf donde utilizaba pues:·~·:· dtferentes rnedios de 
coinunicació11,: actualmente estos~ haquedado-unpoco;.:_rezag~O;. por este ... tanto 'por, 

_ . .. los ·presupuestos económicos qµe se hári inflado mucho~ peto~ pertenece mucho a la 
museografiá -el que. el· mensaje llegue;} a. donde queremos llegar'. ¿I10? esta_. cuestión dé 

_ utilizar formas, cok>res; texturás,· luz;· spnido, videosi sísterllas de multimedia ;: : pues son -
elementos que_ vamos:.~ • estamo,s incorporando.en_ la museográfiEt pm-a que: -el visitante, .. 
tenga'niayor posibiÜdad de;dé,creár· e~eenfi:entarnierit<>: stijetQ;.obje~o que tenemos en..~r 
, museo ¿no? 'tratamos de adecúat los m~dios este::;.-• para que el Nisita.r:ite; tenga tQdos los, 
. eléme11tos y -pue<J~ adecuar ÍC>s Illedios• este, :·· _ para_ que: .el visita11tt tenga : tocíoi•l◊s.i 
ele01entós y puedadecidiielfuensajt:fquequeremos mandar¿rio?. i?-'. - - - --- - -• 

--it- Buen~. créo que ron estote~muiiÓs: Gr~cias-~r.~u lnformació~~-, •,, __ -
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• Cónt:lusiones, • 

•❖:•.·El mÍiseo:.dacuenti de la cultilra ántérior a.fallegada·delos espanples yde·Ja Cltltura actual; 0 

Cultura ,. en ese· sentido sí ~DlOS.llll mU5® de la cultura mexicana; • : > - . • • . • - . . • 
--. . ❖ '. .. el museo se habla de úria cultura _antropológica que es el estudio de la$ obras del hombre;.;. 

··;,.. 

❖ ... en ~e DlllS~ í¿ quetrabaj~os e~ i culiuta mexi~ históricamente desde antes de la 
llegada delOS'.español~ á cómo se orgaiuza una parte de la cultura de los pueblos indios de 

Historia • • México;; .este estudio de la. CÚltura se corta cuando llegan los españoles, este desarrollo de la· 
-cultura> - • • 1 :· •· • ·.·.··• • • -• • • • . • •• • .• ·-• 

•. ·>. •.. ::er níuseó de Antropologia. fuuéstra ·oo Ía ;parte ~ .. arifüa la situación actuar de ias culturas 
. que prevalecen .después de la}legadá de: los españoies;- qué son :básicamente los pueblos• 

• Evolución 

Conocimiento 

.· ,z 

< iridíos· que se desarrollan a~te en_-la república; cp1e son 56; . ·.. . ', . . 
❖ • ... podemos seguir este,'désarrcillo histórico viendo._ como viven actualmente los _pueblos 

·&il~~ª~ii 
❖ -, .. (m1affunción ~cattva;rdrtiia ~ c1eialite11rlizJÍj~-y ~ ~íian7.as que dani~ eii el 

• • inuseo, fófillarl parte c1e:los prt,gnmias educativo~ <JeJa hist9ria·de ~éxiCQ y uno de ló~i 

: i~$.iii~7E:3;: 
~dir, o sea, son nuestras cuatro tareas básicas .• . : • • . • 

:·- .. -- - _·- las·Cúltóias'tradiciQnales·de los pueblos rodios de-México ¿no? .. :conio·et-uso de grabado.ras., 

•~den~f~c~{f&~?-2!i!E~~~-( 
-• : •. ·- -país: es la diversida4;: lo~ nos hace úµicos es lo diverso, no es.._lo mismo hablar:·de :'.".de un 

· .. - · • -• ' ser de Morit~, de. uno de G~ajaráHie .uno de Y~~ de uno del norte o de un 

··· !;[f ~V-~~~1i~~1am¡ 
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PRIMERA OBSERVACIÓN FOCALIZADA EN EL MUSEO DE ARTE MODERNO 

Hora, (Duran~ Ltinm,gura;~;:~ d< u sorensen, r •.. •Comenlarios 

. 13:00 ti'na liiup babia por micrófono y dice; "/agradecemos su presencia •-• Mé llama la atéllción Iá 
en este museo para .. : .. •:; al terin:inár el discurso mencionó et apoyo de Jormación de. grupos, los 

·_·_ .Belfas Artes y Conacultt Toda la gente. se hallaba reunida.junto a fa .-.. • • J,D.eseros : se mantienen 
puertá•· que da a Ull ¡millo rodeádo de. un jardín Con esculturas: Al ~. ". erguidos y semciales,. el. 
concluir eldiscurso; lágente empieza a dispersarse y·se aproxima a la •· • gfupo de gente que parece 
obra escultórica queJue colocada a lo largo del pasill<>, tJn· hQmbre > · -pertenecer a Bellas Artes 
. véstido de blanco; con: corbata;.. Ueva una· charola con vasos- de jugo o • a,_ Conaculta se 
de varios sabores, matea fúm:ex~ Hay dos homb~Jpaíecen padre e • -. encuentran relajados y sus 

. hijo). vestidos de ~~ el mayorlllete el cÍedQ en el líquido y saca los :. • lllQvimientos . ·corporales. 
.. · hielos deLvaso: Pasan ~-trabljadores'véstidos con unifonne.· gtiS; .:· •• son _resueltos_. paréce<ser 

piaticandcf; qespués p!lSa llD chico coil una cánulra; y enfoca a unái .. •· que .. . se ... - sienten; 
mujer ve$da de 3Zlll~ despt;téserifóca uru1 de las o~_llegahasia el '. • ·_ ·._. familiarizados · 001{: : el' 
fondQ dei pasillo· enfocando< algunas otras esculturas para Iúégo • . _ lugar al igual que el" grupo; 

que ~igue repartiendo jugos y" recogiendo vasos vacíos; cúan<IÓ llega a \ > ~~ ••• flúida: : •• y 

13:55 
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14:10 

PRIMERA OBSERVACIÓN FOCALIZADA EN EL MUSEO DE ARTE MODERNO 
(Continuación} 

(D11rante:la inauguración dt una exposición de J.IL Somisen:> 
. •. . ·• •..• • . ·Testigo sneiíaoso.J : · i -S - •. · .· · · • • • ••• 

• -•·.·· Comentarios 

· Se les une la pueja que ~ <letuvó frente aJa escultura durante 20 segmidos Yi . • ❖ Formalidad dél 

. ~r:~:i:~:~:r:=fue-~yotqu~usal~tes;ua·sombreró > • :==~= • 
(de gaínuz.a) y.- un saco négro/TodoS están. frente • a Ul13 escultura• y fa • . estar esperando "algo ·· 
observan, ~-que aqúd liombrir les com~: algo sobréla exposidó.i; • o a, algtftei:f'. -

~tr!j=~~=~:litj:,e~=~I~•~chari•tarcajadás ❖ ·• Fórntalidádhastáetiel; 
y cónve~ eit voz muy: alta: Lá_rnujer:de:·la grabadora se tomac.uóa ". ·· llSOdémese~;. :< .· 

ªg~~a~~~~i 
·.·:·.•ro~= 

115 

• no. ptiedenJaliai- tos, • 
, , fotógrafos; ~;-
,. ,, . micrófonos y '., 

> _grabadÓ~,: , 

_iecoiiic1o.rorináf ·· ... 

. El~rtjdocomo::/. 
•.: ·¡,~xt:o jla?.'/ · .... 

. • .. • .· >oonversar'con ia< 
•••• .• .• • }XÍreia/.:. , (, .. 

=l~ 
el medio., • 
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Categoría•:· Comentarios •••.• 

. ~ •. Uná mujer babia wr micrófono y dicé; ~•: .. agradecenios su presencia en este museo • • 
·· • para:;: ",:al terínmár el discurso mencionó el apoyo de Bellas Artes y Coriacúlta: · .•. • • 

· •> ·• Un hombre.vestido de blanco. e9n corbata. lleva una charola con vasos de jugo de varios . 
• sabores, marca Jwnex .•. · ~ . . .. •.•• . • • > . < . . .· . • • : • . • 

❖ Al concluir el discurso, la gente empieza a di~ y se aproxima a la obra 
escultórica que fue colocada á lo latgo del pasillo • . . . . 

❖ • Pasan tiestrabajadoíeS vestidos COii miifonne gris, platicando, después pasa un chico. 
. . ... conunacá:maray enfoca a unam'Íljervestida;de azul, después eqfoca una·de las obras 

. • Formalidad: ·• . '❖ :• Ahora hay un hombré que rodea a cada urui'de Jás obras (sin detenerse demasiado), 
• institucio~lll • ... mien.{fdSlas.vá pasañdo; inantieíie las inanos én Jaespalda'. ,: < ..•.. 

• Formalidad• 
• transgredida y 
apropiación del· .. 

• • espacio .. • • 

•! .. : el mesero que sigue repartiendojugosy recogiendo wsos vacíos; · •• : . 
❖ .~. AJiora hay dos mujeres maduras; una de ellas alarga·el brazo como para rodear la . 

•• . sihieta dela escultura, despm,!s se aproxiJnan a otra escultura mientras sonri~ tienen un . 
aspecto como de embeleso (pareciera que conocen al artista y que a su vez son artistas o • 

••. talvez representantes de Conaculta o Bella Artes). . . • . . . . 
❖ • .. • Se acerca a las dos inujeres Jl)3duras.una mujer con una peqoeíia grabadora y fa~ 

· . entrevista . ·•· ·• • .. • • • • • • • • • • • • • • 

· .. ·•·. ·:_··.·_.:·.:· 

•.• ❖ < Haicto~ hombres (¡mece~ p¡Ídre:~ lújo)vesti~ de ~ eimayQr · .. mete el dedo éliel 

♦ ~$?::'5:"i~±:::::::oque~ ; 
• ensimismado; ~dó~ llega doildela demás gente; ubicada. en la entrada de este Jardín.e:' . 
• ... welve a'colocátlas manos ala ~da. >: , : : :: >• • • ·. \ •.. ·• . , •. •• •. · < •. 
❖ • Pasa una paréja (l~te) platicando y tpmaÍidQjiigo~ellase voitea para ver la cára: : 
: ·. . de su compañeio;. se detiénen frente a una• obra iníenmis éi. ve detenidamente la • · •• 

· escultura; ella sigue platicandoi~ ~lempi&,aa lllejarse de ía escultüray ella se 
pércata de 1a figura y lave de' reojo y cóntimia hablando mi tanto turmmL. . . , ' .· ' .. ,.· . 

• • ❖ · · Pasa otra pareja; ellaJleva uiiva&>·• (conaguá). se deti~ ~veruná ·~. durailte20 : . 
, • segundos. pero ~ reajidád no yefun Já obra; IruÍS bieir ~~ platicand<> y riendo·:: : 
❖ - Otro hombnfcónsurespectivo.váSQdejugoyunatnanóénelbÓlsillo, pasay·mua.· 

• ❖ ~~~r~~~:~n:=Q:~~~afa~<.· •• 
• --._f -· 

. .. ~ • ' .. - .-· •. . 

... •.:. 
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SEGUNDA OBSERVACIÓN FOCALIZADA EN EL MUSEO DE ARTE MODERNO 

Hora.• Comentários • 

tJ:oo : • !!i:f s:~~•~=¿¡:~:f;::;,:~en~~:: •• . ❖'.· ES:::! :i. • 
: policías Je dan indiéaci~ a dos niujéresqúe entran al esticioruimíerito del: ••.. · J,osque entre semana, 

13:30/ 

museór en aúto,. al ñn se éstácfonan; :salen del auto y se aproximan: a liC . . · • · ••. · ·• 
pµerta. del museo. ,Ambas platícanflüidameilt~. en la entrada les cobriui' una• • ,.:.· .• Los policías.son gente 
tuota,les dan su bolcto y eütriiii; Iktblan español(i>ero:tieneritJn tipo muy •• •. · que me~~ son · 

=E&~~~~JE ; 5i::i={ 
minut<>s y :se van (tal,vezporque el calor es muy :tuerteiYo • sig<> ésperando • · · que no entra eifauio ; ~=:~t1 

' '.. \ silellcio, el calor : •.• . 
. • sofocante y la imagen ; 
, detospoli~ es estar· 

ardilla que sube y baja. por un árbol:(C9ni0 buscando algo que' perdió, o; ; • .... a Iásombrade los .•· ·· 

~ªÉEk~d~,·~~ 
. momento salen· las· dos: mujeres maduiás/y -·•·. _u,.,.,,~ 

• 13:45 =~e!ªse~~á~jy~f'.gnípo<k. 
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□ 

□ 

· Categoría 

❖ ••. :Veo qtJe ·1os P9licias fo dati indicaciones a dos mujeres que·entian al estacionamiento 

•• ••• ❖.::·:11::d.l=léscobraÍl unacuotá; Ies'dansu boletoyéntrim • • • . . 
• lilditaciones •• .. ❖ : dejan sus re~as bolsas en píc¡ueteria, sácaiiéredénciáles de escuela y les dejan . 

•• Apropiación:ciet 
• .• espacfü:· 

Tedio -

Espació···· 

,>-: pasar\ _ . . . , . . .... •· . . .. . . . 
❖ . Llegó u.n camión .escolru: con alUlllDos de primaria (probablemente cuarto año): El • • 

• • grupc>es del5 Iililos, dos pt~feso~:-unhombrejruna ~ujer(como de 35 años) que 
10s oi:gaoi:ran y les dati indicaciones;, •• • • • 

❖• ~<fu:;:ei!:~::!; :::~t====:raui,.icada~< 
❖. llegan ~s chicas (aproxin:iadaménte de 2tlaños) que se van bacien~ péqueños:.,>~ ••· 
•. ''comentarios asmtiendó éon lacábeia ::-. . :< ;,<· • . .• ·._ ... 

❖• •.·· Saleunjoven (apr<>ximadámentede 25'afiQS); ~ dirige alestacfonamient~: .!robe.•~:Ull; 
•• - autóyse~ba/>' • •• ·.- · · • • 

• . ❖ El IÚgai ~ muy_ tranquiio; seoyé·ercartto de los pájarós y; en el ínterior deÚatdin · 
del museo sé ve uná ardilla que sube y baja por 1n1 árbol (como -buscatl<l<)_ algo qirei 
peajió o; quizá. busc;mdo al_go piiJ:a Qlíner){ • • • • - ' • • • 
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□ 
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ENTREVISTA A INFORMANTE VISITANTE 
• • Museo de Arte Moderno • 

. Nombré:.· .losé René Rivas: Valladares •• 
Lugar de nacimiento: Ciudad de México Distrito Federal • 
Ocupaéión: Estudiánte: dé derecho, •. 
Escolaridad: Nivel licenciatura 
¿ Qué es l<> más répresentativo para.ti de· Iá palal;ra cultura?/ 

Cultura es una palabra tan compleja y Wa ves tan pequeña :e fusignificante; pero también significativa (. .. ) . 
encierra tantas modalidades: son las detnia tribu; núcleo o masa de ge~ es lo que hace que tenga identidad 
Iá gente; Paí~. territorios; estados;;:'. .. es simplemente lieSt;:ncia de algo trascendentalque se queda marcado, 
no en la htstona, pues por eso la.cultura es algo simpl~meute ·vago que Iio sirve para nada; ·mas sin embargoc 
es la idiosÍilCraSia del ser hlllilárto, • • • • • • • • • • 

¿C:ómo pi~'que interviene.la e~ en ti? .. · • 

Tengo una VISiÓJl de ló que~~ las ~nas; para nú l~ gente esfa podllgo; de al~ forma lá ciuitura es un 
cammo por el que optan las pérsonas.• La •• palabra cultora.·és. uitportaritísima porqijé es ·fa esencia de nuestra-• 
sociedad y es en_d<>nde quien> inmortalii.árme en la sotjedad urbana (; ;.) > • • • • • • • 

¿Cóino ubicas a: la religi!)ndentro ~ lá Cllltuni? •· 
• • • • ·e~ ... : • 

Cumple muchás facetas enJá vida dela sociedad.(.:.). Iá religióii n~ la confundamos con la fe; la religión es 
una institución creada por los hombres;Y'o como ciudadáno de México, fui bautizado por IIlis padres que SÓJl 
católicos ( ... ) Paro la religión no cumple lo que es Íá superación. det• hombre es el opio del pueblo éomo dijo 
Carlos Marx. Para mí la fe sfrvé~darle esperanzá a la gente que no tiene'.que C()mer y qué piensa en el 

. paraíso cuando muera . . .. . ·, . . . .. . . . 

¿ Y la identidru:l entni.dentro ~-tu concepto de et.tlnuaT 

( ... ) La formamós ~• diférell!es- entci; de donde to~amo~ óna parté, lit iden~dlif~~ós.forinándo:_de•. 
pequeños para ()0$leriomiente ser un ser pensánte por si sofo,· que recabo toda esa. serie de· entidades; .la 
educación desde nifio; yo me identifico Jl()r la trimsfon:natjón-del niíiº al ser:(> • · .• · • : • •• · · ' 

·, :• , 

¿Háblame de esa transfórinación?'. 
- •. . - -·-· 

=:a1~;~;~w;r~~; 
¿Qué~~~~;tli:~de'.tiiltma?-:·•·· • 

. .-:.::-:(;~--~:·-:· - . -.·· -- ···- . . . :-.-··-. • .. : 

(;,.)La.im,osilt§ia;~l,~ÍllieótO'delas~.elsénµnü~~cklset:Ó\\\Y.· 
···.··.:,:_:-·-.~--~ : .••• • .. :-.:-·:~---.:.:-- :_.-,:·- ·.-. - ·-::···_ ·-·:-.,.,-.·:- ·.-... ·: .• -· ... ••,•· .... -

¿La lrascend#i#a#'~~~~··~ .. ~~~~~.·&7
~-~e1'.~:1~,~~J~1E>!/.E>:~i\-:X~:'. 

~~~Gr~)~«~-
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• 1\'luseoid~ Arte 1\fodemo · 
.- (Categorias de entrevista):: •• 

No'mbre: .J~sé Réni RivásiVaJÍadares . • 
Lugar de nacimientotDistrito•Federal - -
Ocupación: Estudiante ~e l>erécl;lo •• 
Escolaridad: l..icenciatur.ic •• · .. •• 

Cátegori;,t > •··· ... · · .. Comentarios del entrevistado 

.,.•·; 

Trascendencia-:•···. 

Elitismo 

Independencia 

••• •) ''(; .. fenéierr~.tantas'rnodaiidad~s. scin las de Una tribu, mása o núcléo' 

•• ~!•.: ~;:~;~:.ti!iosi~cracii d~l ser hutnano (:: .X' . ... . . .• . . . 
> •:• ~"f. :)fui bautizado por mis padies que son catúlfoos ( .. Y,. . •• 

. ~:; .••• ~'( .. } q-..iietci iimió.rtalizarmétn htsociedád urba~a ( .. y•·.'. •.•. : ·•_·_ · · •·· •. • .· · • ••. 
❖•)'(:;JI~ giásimportante en este mu~d~ es servir o ser algtl 'álguien 

.....• :•:~ ·•·•fr~}:s~r'algúién e~sér ~jemptJ ele g~ner~ción~~ venider~yfu~~{{;• 
: ¡iara·ÍníeSQseria:ser·algµien etieste mundo; igualy puedo s~éni •• 
•• ••·· . otros asp@os. qu~ p~a la gente sería niáfo como Hitler;'\ 

•!• : ''(. i. );Pero 1~ religión no cuiiiple ld que esia superación del homb~~ ~s• 
.••-etopicidelpuebloconíci·_dijo.CarlosMarxf·Paranú·Ia.te:sirvepara=,· ...••• 

darle esperanza a la gente que 110. tiene que: conier~y q~e piensa en el. 
< l)éµ'.~Íso c:ua_n.do Olúeiél( .. r> • • • • • 
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ENTREVISTA A INFORMANTE VISITANTE 

·.- . - . 

Mariel Zátarias~· • 
MUSEOUEÁRTE MODERNO 

Ocupación o profesión: Lfo. en Derecho 
. :-; . 

p_:;. ¿ Cuál es tu nombre? : 
. ·- ··. -

R- Mariel Zácari~ .. • ••• 

P;:. ¿Lugar de ~cfuiieniof • ·• ; 

• R:.. México. o}{ .. 

P:- ¿ Qué ocupacióii tie~es?: ) -•• • 
. . • - . 

R-Lic. en ~ho,: 

• P;:.:._Tu escolaridad; entonces~ ¿seria?<.··. 

: R- Licencratura 

P:~ ¿Qué.es l~ más !:igriiticativo ~ ti ~ferente a ia ra]abci cajtüra? 

R.; Buen<> ... eh ... yo. sie~to que eft México por;~) fa ;~. eL~ilós ~bios t,oiíticos qüé ~ están dari<io(clí ¿ 
no le es conveniente a nuestros g()bernm;ites darle cultura: l., dar ácceso'a la· cuÍturá ¡jJ.o?: En. México se. vive' 
mi :: . fenómeno; de que ta·genie quiere apr.eitclér~ quiere cuitúra, está ansiosa por: conocer; situ .'u éll.:: en ia~ 
preparatona:vas aver.unaexposiciónde arte Q dánza~~'. lagenteaunquen0.sea:·:. eh; __ ; la danza o el arlé·de 
calidad 1e _ínte~ ¿no? le im¡,tesío~ esto es wia 1lluestra de que lli>S-01:roS 110. noteiiernos_wm fm:µración.. el 
arte que se maneja es un arte comercial y .. ,;y yó croo que_ es itriportante qtie a las riiievas geileratjones se les 
dé ese• aéceso, esa facilidad dé conocer tj:lltura.yá que para iní el arte es<.; 1ll13 peÍcepcióli muca; pers<>na}iyi 
... io importante de que tu tengas cultwa és que tu puedas:cteát~ > • . . . ·:_ .. . . . . : . • . 
·P:-¿Cómo se diferenciaría~~~m~cial:.#.1"otro#po:deart~tr • < ·.· • •• 

~1gt~j§~-fi 
yo siento ~:~tft~~,~1Ú)$'.~~()n:piopiacc •• • •• • • • •• • 

J>.- En~ ~~f:;~;w~:aptéll(tizaj(fl~é:sena?: 
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diferencia de que tengÍm acceso~ aprendizaje por triedios cibernéticos?· .• 
. - . • . ~· . - • . _. - ~ . . ~- • ••. . . . , - . 

R- Yo no~.: estofpéleadiféonhl et'biemétieá, pero sí consider~ eh ... que se debe: dar ¡EUta a que ios niños, 
sobre todo a los niños; qüe descubran lo que es el aprendizaje con wi libro~ el que tu puedas tomar una pluma 
y plasmar tus pensamientos~o· el que túpuedás\ .. tomar Wl pincel y crea;.,. no sé· ...• plasmar una idea. un .... 
un pensamiento; un sentimieñttf tiene más, valor,. a usar una máquina y teclear o. usar el Corei, ¿no?. para 
dibujar algo~ para mí tiene tnásv?Jor el que tii lo Jlllpes~ que tu io sientasé • 

P.-:- ¿Crees que el aprendizaje por medio: de la'cibemétiéa vahacien~a la gente más individualista?. .••• 

R- Yo piensoi: .. quizás~,veo-inuyfudividwilista;¿nÓ?pero;'.yo·sientoque priníerodebes de·conocer tus· 
alcances :: ; elj: : .. tu fornía <k; crear/ tu'-fórmá de expresar Iiacia los demás, primerodebes de conocerte ¿no? de 
~xpresarte tu mismo,,;, ajá.~i ~ poder,Jlevar esasidééis afa;colectividad; a '.:! a los demás ¿no? la manera en: 
la cual, los demás ~ que te perciban; que,~ entiendan;· qué te .conozcan, primero tu debes de conocerte 
para poder eh.:. para q~ los.demás te vayan identifi$do como tu eres realmente; yo pienso.que es la base 
de la auten.ticida,.t que_es lo que nece$itamos- ¿no? potqtie: .,. descubro que· ... los pintores de la ENAP, por 
poner mi.ejemplo; está, tan inal pagada .ia ciilimá éitiuiestro país;- que ahórita ellos· llevan la idea de crear, pero 
para vender, ya no crear porque:a ellosJesplaa;; o~·parallevar algo bueno ala sociedad-o a la gente, ya: 
necesitan vender> · ··, • · · •. · ·. •. ·, ' · • • · • · · · .•... · 

P.-Y ¿ctiál sería el pátámetro que baéf~ su)1rte 1lll cpmercio? •• 
.-:·:.··•:. 

R.- Ei parámetro ... : pues.,:yo ;,~ desde ~riipoíltÓ,;,,~uy personal de visia; yo,.si• fueraarlista;:yri~·· fue~ 
artista preferiría crear algo positivo, algo réál para:tilÍ, algé> significativo para mí, a comercializar nii arté-y .. : 
yo por eso ~dié Derecho; ·primeramente estudié Dereclló; yo deseaba estudiar artef me aptsiona amí;•tod() 
lo que es cultura~ todas SUS: expresiones,. :ya' séa,.:Tesie:\ lápintura; fa música; ·1a~a .. ~ perÓ',:;eh : .. como 
yo sabia; yo estaba cónscien~e ~ ~:ºº ibá ~ ~r crear lo que yo quería por falta.de medios; por eso preferí 
dejarlo para otra etapa de_ JJÜ }ida. '. > : , · : ; / • ·· . : · .·.. • · .. ·.. -. .. : ¿ ( ··.·• .. • .. •.• ·.• ..... · • " : 

R-' Bueno .. ; desafürtun.ente :.: á:~~;. cuando ~s ~·. medio~ ta que;,:;~ el que tu pue~ { ... para. 
crear necesitas ocio ¿no? y si qe alguna níaneia tu no :';) no ti~es los mediós; no vas a poder crear cosas: 
importantes o cosas que· tu deseás ¿no? y. defil)inv~éiité si, algunas Iú.sollaS' ,.~ tienen ,~-- las facilidades para 

~~~~~~~ 
P.'- ¿Cómo,um~bt,~ó~'.~~.~~~~0~<1e··~ ~na;•.deiitro••·cki•furru,p~i;i"yen~estepaís? 

~. .. ·- •.. :.:- .... .. .•. . .·.· . . . • . .. . - - -·. -·. ::··-· ';. . 

Sj¡~C~t{S§~~l11~: 
.. ,_,,.:;:-.-.. .. ·,•· .. -._·.":· :..::_ •. 
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P:-:· Y el traba~; en geneni( ¿có~Jo _relacionarías conJo que tú ~ncibes: comÓ arte? 

R:~ ~ míes~int'di<> &·expresión tainbiéti ... eh ... por ejemplo a nií::. me gusta'eL:~ iínpresiónismó ¿no? 
en elimpresionismo;VanGoghnianejabaD1ucho::~ eh ... á los.campesfuos .. ,. elí.~. para mí; es artístico ver a 
uncampesino¿Ii~·r> • • • • • • • •. 

p_.;.·¿El trabajb tu ió ubitárias mas como.el expresar todo lo que iIDpli6tel trabajo~ más que: el trabajo que 
tiene él artista•al realizarsu:Qbra? ' • • •• 

R.~ Sí, para mí es más ~co lo que estás vi~~-y ló que ~ .... eh . .: lo~ e~ plan ... lo que estás 
plasmando en una pintura ¿no?: La temáticáesJo más importante, sf: 

- . . ' ._ .- • ·.· . .. . . ' . ··- .. '_ •... : 

P.- ¿QtiellSpeCtllS soU:F-1 t(losmásrq,reseniativ0$~l~_~can~?-L•·_ •• 

R.-· Qué' aspectos ·: ... hl m.ósi~ por ejempfo,, ... éh .:. todas 1as· regioriesdel pií~ á mí me gusta la danZa 
regi~ por e~mpioiY es, es intensó; es precio~; es :muy vistóso; rri.e gústan los traje_s típicos, me gusta la 
mitsicá:, .seme·bace algo. muy~ muy :,· .• muy bonito; . -••• 

P, - ¿Piet1Sásq11e.el arte fo~.parte de lo qué es tuídenti~'t : .· 

~s::=· =~~~creo que sí(ya que' • .•. eh ••• Ill1S ~jo~'. ídeas; mis mejores sentinrienJos los h~ 

. . 
Muchas gr.icias, 
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Categoría.-· Comentario$-

• ❖ En México se vive un fenónieno, de que la gente quiere aprender, quiere cultura, 
está ansiosa por:conocer; ( ..• ) la gentemmque no sea:.; eh< .. la da.n7,a,o el arte de 

• . calidád íe inieresi ¿no? le impresiona, esto. es una muestra. de que nosotros no, no 
.. · : tenemos um fÓnnació~ el arte que se maneja es un arte cometciat · • · 
·· ❖ · A las nuevas -geneni.cioiies se.les dé. ese acceso~ esa facilidad de conocer cultura; 

• • • .. ya que para mi el arte es .,, una percepción.única, personal Y :·· lo importante de. 
cpie hl tengas·éultillaes que tu puedas crear.· .. ~ ·. . ..· • . -. .. . · . 

_•:. · Los _niñ.QS, por e$iDplo;c- -~Dén nn~ciio ·mejor el aité ¡;i<:,? ya que ellos eh .... 
Conocimiento •. • .... -•. -· tienen otra manera de aprender ¿no?· de lo. abstracto a algo que se le da forma 

Sensibilidad•· 

• ¿no? coitto Jo maneja Giovanni Sartori en su libro de Íá política teledirigida ¿no?, 
que habla sobt:e fa culturá, .. sobre lá. expresión de los séres humanos que< .. hoy eri 

•· día, fo para aprender tíeriesJatelevisión ¿iio? a tu alcance o el Internet- o babia. 
-·• .· .. · sobreelniñóvideo . -·. • • • • • • _ . • . • •• • • • 

❖ Se debe dat 'pátrta a qtie lós llÜiÓS, sobre todoalos miios, que déscilbrari}o que es 
_ • el aprendi7.aje con WL libro, el que tu puedas tomar una ph1ma y. piasmar tus'.· 
•• •·. pensamien~ o el que tu puedas-,.: tomar~ pincety ·crear .:. no sé ~-'· pfasinaf 

< '. una idea, m,; L: .fui, pensami~ntoL un sentimiento~ tie11e más: valor, á µsar: una'. 
•• •••• -•. •. máquináyteclear o·usar el Corel ¿no? para dibujar algo, para. mí. tiene máivaloi: 

el_ que tiiJo paipes, qµe~ lo si~ntas;. • • • •• • • • 

❖ Los artistas qt1e y.o 11~·conocido; j¡ hablan~bre'.t~ te ~~ "es que ~ es 
·.••·.·. ·así?> y ccin .éltitúlo:tÜyavas COJtuila i~ éte'que esíoquevas aver,ya_nose te 

da la oportunidad <k:i ~ tu puedas seDSioilii.arte y entender un cuadr<i • 
. ·-· . -- . .... • - -

- ❖ ~==~~:,:~:rtr~.=~::?~=~:u~= 
vayan identific;m.c:t<f como ru eres reahn~~ °y:o pi~nso que es 1a base de. la 

·~Sa?1ª:-d'1=ir=~, 
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··•·••• · ~t~==;=:o~ ~=::;..:e~~;,~
1
n::es=~~::: 

• poder éreal' cosas importantes o cosas que. tu deseas ¿no? y definitivamente si; 
• aigunas personas-;•• tienen ; .. las facilida~s~ para, .creár· ¿no? pero.:.~ muchas veces: 
. • .. : las fmeoas pinturas. o el arte que para mí es significativo .:. o to que es arte~ no 

•· ... lo. éilcúentras'. muchas veces en la. gente que ha estudiado; en una élite; lo . 
. encuentras eri gente ... quizás de escasos recursos; gente. con talento y gente que 
• no há estudiado~ porque para mí el arte no es que áprendas una técni~ yó siento· 
• que ya es: algo que tu traes y que tu ~-; .. desarrollando; eso ~ desarrollando .. ; 
desarrollando; · • • ·• • • • • • • 

❖ :/ y(j c:onsickro que .;. que soy afo~<b en estar en éste país porque .:. hay 

tradiciones pr:eciosas de fas cuales w puedes· sacar cosas muy significativas y 
Atnérica_Iatiml pira mí es ... es precioso ?IJ.o? ' '.· • • 
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ENTREVISTA A INFORMANTE VISITANTE 

.MUSEO DE ARTE'MODERNO 
MarielZacarias.. _ - _ . __ 
Ocupaéióli. o prÓf~sión: Lic. en Dere.cho • -

P.- ¿Cuál es tu nombre? 
. . .. 

-R. - Mariel Zacarías; 

P.-¿Lugardenacimiellto?: • -

R- México, oj(. -

p_-. ¿Qué ócupación\itmes?: - -

R- Lic. en Déreclló; '. '. 

P. - Tú ~laridád; eiitonces; _¿sena? > -_ -
• . • ... , .. 

R- Licenciatura. ------- -

P:- ¿Qié es lo ~ significativo para ti refeiefile'. á la palabra fUÍtura?_ - -• 

R- Bueno> ... eh: .. yó/sieríto qué enMéxi~ ~r :., la-~-- el.L Iok caínbiós i>o~ticos qúe, ~ ~~daridói eh :::. 
no le es convenienteanuestros gobernantes darle culiura .:, daf acceso ala cultw:á¿no?: Eii México se vive 
un ... fenómeno; de que la gente quiere aprender, quiere cultura; está ansiosa por conocer~ si tui; .. eh : .. en 1a: 
preparatoria vas a ver una exposición de arte. o danza L -fa gente aunque no seá- '.:. eh , .. la danza ó~ el arte de· 
calidad le interesa ¿nor le impresiona, ésto es una muestJ;á de que nosotros ~ no tenemos una fomiacioo.·et 
arte que se maneja es ün rute comercial y_.· .. : y yó creo que es iriÍportante que a·~ nuevas geneiaélones se les 
dé ese acceSO; ~ facilidad de conocer cultura, ya que para mí el arte ~::. ~ percépclón única,. ix;rsonaly_ 
... lo importante de qúe tu tengas: cultura es que tu plledas crear: : - ' • · -- • - -• • - - -• 

P.,- ¿Cómo se diferenciaría ese árte·comerciál ~t•otto tipo dé ~e~•?.) '. 

~~s;i•m§ 
P:- En ~ sentici>,Jjar.i ti ~l~~?aje ¿qué ser,'1?< 

R- El ~~j~ ~:;i-~--:~:/\,~ieno. yo C()~ qµe tu~~ tód() ·molo.i~ 4e-alguna 
manera ... los niños; por- ejemplo, perciben mücllo mejor el arte ¿no? ya ~-ell~ eh ... tienen Ofr«I manera_ de 

~&94ill8fSl1 
- • - ·- ·- • ·.:: .... :·:·:· _ _.: .--_- •• _.._ ._ . . ::----,_:::::·,-_ ... ':_·-· .::-:-:~::==_.<.--~_:::·.-=·- .. · ··-· r:. 

p~;.En-esesentidó~;¿CÓDl()nhi~~f~~ª~:i>átaá~~¡cii.:~-~iiis,}~:~-~~tt;·~-,; 
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diferencia de que tengiitúicceso· al áprendiuje pór medios cibernétioos? . 

. R - Yo ~,.::. estoy peleada;coif b ciQernéticá," pem sfconsidero eh .. : que se debe dar piuta a que los niño~-__ 
• sobre todo alos,niños. que descubran lo que es el aprendizaje con uti libro;. el que tú puedas tomar una pluma. 

y plasmartúspeDSlDÜentos,oélquetupúedas:.; tomárun piricély crear.'.~- no~· ... plásmarunaidea. un .... 
un pensamiento/un sciitimieii(o; tiene más-valor. a usar una- máquina y teclear o. usar ·e1 CoreJ.¿no? ·para·· 
dibujar algo. para nif ti~ei~valot efque tul<> palpes~ que tu lo sielllas: -- -- - • 

P.-¿Crees que el api:eiulizaje por rtledi().de Jádbehlética va haciendo a hl gente más individualista?. 
.. '. . - -·.. . .. 

R'." Yo pienso, .. quizás,me veo ~individualista in<>? per~ yo siento ·que primero. deJ,es de conocer tu$ 
alcances ::. eh ... tú fo11J13 de creár; tu fonna de e~t haciá los de~ primero d~ de conocerte ¿no? de 

:expresarté·tn lnismo .:. ~já:;.parapociéi llevar esas idéasaiacoléétividad.oác~:aiosoemás ¿rio? la manera en 
la cual; los demás déseas. que te pe;cíban; que;te enti~. que_te conozcan; primen> tu debes de confJCerte. 
para poder eh .i: ima-queJos ~ te vaya11: identificando como fu eres~te •. yo pienso que es la base -
de la autenticidad que eslo: que necesitamos ¿no? porque;:. descubro que .... los pintores de la ENAP. por' 
poner urt ~jeinplo, -está imi inal pagada fa cultura etÍ njiestro país~ que ahorita ellos ilevan la idea de c:rear; pero 
para vender, ya no érear pórqríe a el.los les.place/ o crear para llevar algo bueno a la sociedad o a lá gente; ya, 
riecesitariv~ndei · · • · • ··- • • ·• -- • • ·- • · · • · • 

P.- Y ¿cuál~ eÍ~etro-que,Íia~de.~:~unCC?~eltj<>? ___ --_ 

-~!-=::r:0~g<i-~~~~:=~}~~•r:;fu~~:=::-tco~::·i::l;e~~-¡ 
yo por eso esti!Wé: óeiecbÓ~ ~me estiM.'tiéDerecho,·y<i .deseaba'estudiaratte, me apasiona a~ -t<XIQ:{ 
lo que es cul~ todas sus e~~~ ya sea ::. esteL. fa ~Ía música; la. danza :~: pero /eh ;.~ cóliiÓi 
yosabíá,yó.estabacoiistientedequenoibaapódercréár-Jo~yri~ríapo:rfalta.demediós.-poresopreferi dejarlo pmi otra t:tapule mi vida: . -- -_-- -- -- - . - - . --- - -- -- -- --- -- - . --- . - -- . 

P.- ¿Esto tendria qrie:v~:~n ·una ~ifcle elitiSlllo'!c Tü coirio c~dóra y ~Ill() espectadora. ¿cómo has. 
vivido el elitismo? • • • • 

i- Bueoo ,.~ desafortwÍ•enÍe ::;: a ~ ~do-careces de-nredio~- yÍl_ qtlé- :-,: -el' que fu puedas~:~ pani•
crear necesitas oció ¿no? y si de alguna manera tu lic,' ;e: no tienes ios medios; rio vas a poder crear cosasi 
importantes o cosas que hl ~ moifdefinitiwmente si. ·a1gm.ias pérsonas ~:: tje11en ~:~ las ráéili~ parií 

§flt4'lS?J:#SJEr&¡ 
... desarrollando. ··:.-·, . :,,'/\; • • • • 
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P. -Y el trabajo~ eif general, ¿cómo lo relact<>narias con lo qµe tli concibes éo019 arteJ/· -

R.~ Par;lmí C$ 'ifu megí~ dé expresión también ... eh : .. por ejemplo á•mí ... me gusta et::.· impresionismo ¿no?
en el impresionismorVan Gogfrmanejaba mucho .:. eh ... a los· campesµÍos ... eh-~, para mí; es artístico ver a 
un campesino ¿no? < •• • •• • · · - • • • • 

P:- ¿El trabajo tu lo. 'ilbicilrías más como el expresar. todo lo que implica el trabajo, más que el trabajo qué 
tiene el artista al realizar su o_bra? • · • • • • • • 

R.- Sí; para mí. es más artístico lo que estás viehdo y fo que estás .:. eh;., lo que estás plan, .. lo que estás-
plasmando en unapÍlltUJ'a ~no?: ta temática eslomás impo~ sf:_' • • • • • 

P . .; ¿Qu~ aspéctos SOII; para~- los más representativos del~ mexicano? : 
• -_ . . . . --. . . -. -- ' •. . . . ··- .. . . ·. . ·- . . -

R.- Qué aspectos. ;:da inósica;'.por ej~p~o; •u eh:-~ •. : todas ~ -~gi.o~es ckf páíi;; a mi me gusta la dariz.a_ 
• regional,-poi: ejemplo, Y es; es intenso, es preci~, es muy vistoso, rile ~· fos- trajes típicos, me gusta la 
música,semehacealgoniuy,'muy .. :n1uybonito: > - ••• -· •• • • • • • 

P. - ¿Piensas que el arte fonná parte de lo que estu identidád?.· • ' 

~s~=.:;~.crt:() que sí~ ya c¡ué: ._.. e~~---:-nris_µiejores,ideas; inisJnejores sentimient~s 1~-he: 

Muchas gracüis; -_· - · 
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Categoría> Comentarios· 

• • '. ❖ . E~ M~co-se vive. un fenó~O;, <te q¡re la gente qiriéré apren<b; quiere cultura; 
• ~ ansi~sa por conocer, (;;,)la.gente aunque no sea ... eh .. '.. la danza o el arte de 

calidad te· interesa ¿no? le impresio~ esto es una muestra de que nosotros no, no 
ténem()S una fotmaci~ el•arte que, se maneja es un arte comercial. 

❖• • Alás nuevas generaciónes se: les dé ése acceso; esa facilidad. de conocer cuitrira; 

. > >~':t:S~!:~es;~:::;~ca. pem)~·y : •• lo importante de 

• ~:-, _ Los, illfios, por ejemplo; perciben mucho mejor el arte i.J.10? ya que ellos eh . ;. 
Conocimiento tienen: omúnaliera de apreiicter ¿no? de lo abstracto ·a .algo que sé le da forma· 

Sensibilidad . · .. 

··¿no? coino l<> maneja Giovánln SartorieJJ. su libro de la polítfoa teledirigida ¿no?, 
que babi~ SQbre ·la cultura;:·sobre la expresión de los seres humanos que ... hoy en 

· _díá,Ju paraaprenqéi tielleS la televisión: ¿11o?a tu alqmce o ellntemei:o:habla. 
S()bi"eelniñqvídeot _ • .·. ·.·• - .·. -__ - .. .. _ .. . \ . 

• • •• •!• ... ~ debe dar·piuta:a que fos níñ,os; -~. todo a los niiiós, que descubran ló qi,le;és 

···•.• .... ~~$$~~ªti 
❖ • :i:ós arti~ que yobe ,coíiodd<;, te hablan sobre técrutas/te dicen/'esc¡ue estó es 

• así'.' y. có11 eltltwó tu ya vas con uiia idea de qué ésto que vas a ver, ya no se te 
. dá la oporfuni4ád de,que tu ~sseilsil,ilizártey entelldet 'llD cuadro .· •··. • • • 
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. Elitismó ·• 

❖ :a.vecés, éuando careces de medios; ya que ... : el que. bi·puedas. ::: para crear 
••• necesnasoció¿noty si de alguna manera tú no,.: no tienes:Ios medios, no vas a 
•·poder; crear. cosas importantes o cosas que tu deseas. ¿no?. y ~finitiv~nte. sí/ 
.• algunas personas .. , tienen ; .. las facilidades pira c:iear ¿no? pero .. ; mu~:veces· 

• •• ~-· l_as buenas pinturas o. el arte que para !aj. es significativo .:. o lo que és arte;·no . 
. Jo encuentras muchas veces en la ·gente que ha estudiado, en una élite; lo 
•. encuentras en gentei: .. quizás efe escasos reéw:so~ gente con'talento y:gente que 

µo ha estudiado, porque para mí el arte no es que aprendas una técnica, yo siento• 
· que ya es algo que tu traes y que tu vas ... desarrollando; eso es, desarrollando .:: . •. . desarrollaüdo~ . . . . . . . .. . . . 

.. · .• . . .•. •.·.· .. ❖ .. ; yoconsidefO.que'..:. quesóy·afo~'e~;~ eii'este país porque:.:. hay 
Nacionalismo > ··. tradiciones preciosas de las cuales tu pwxtes_. sacár ·cosas muy significativas y 

América latina para-mí es:~. es precioso ¿no? · .• · •• • •• • • • 
.. : •. . ,.- .. -:· ... ·•. 
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PRIMERA OBSERVACIÓN FOCALIZADA EN EL PALACIO DE BELLAS ARTES 

Hora'• ·. • _ Observación • .:. Coment~rios. .· • 
. __ .... 

. . . .. . - . . . --

·14:50 Hoy una fila que va desde:el museo .ubicada' delladó derecho; lá fila · • . ❖• Se puede pensar que hay 
avanza fluidamente; la. ~te sube las escaleras: que· están del lado mucha gente por la gran 
derecho y .salé . por· las escaleras que< están ubidadas- del lado•. • difusión que tiene éste museo 
izquierdo;. atrás de mí hay uná ~ñora que babia con su:.hijQ a quien· para promover sus 

.. -~~!e·~~~ ~;:.1:n~re~ :;!!di~~:~~~; j¡i~:: • ~>· Seo~::!~:Ctlie111a 
aproximadáinenÍe) y ~. constantemente bacia- la tien~ mientras: •• •• · .· gente. por no dispersarse y 

: ascendemos por lás escaleras y dice''hay hijo mira no viene tú n1an1á . cierta tensíón por el tiempo . 
. •. y tu rn;rmaIJat la líemíana,de páños:aproximadamente): -: • • • • • • • • - que les llevará encon~. NÓ 

• se diga si se les llega a perder 
La gente. se aglomera en la entrada dél~ salas y sé ponen.a· Íeer la •.•• • • . algún niño a las familias; : 

< ~o=~ce~:O~~:=ft~¡i:= .. =~->~ ~'• La gente tiene que espe~su-
. · un correo electrónico'~ mientras se iieil con otros tres hombres y dos · • i tlllnº!~e:.:cr~ir • 
• .. ::r~;!~; ::n=:!z':i~~h~~~~~~-. + La geme,de todasJasedades; 

niñas llevan zapatos qe vestir-es ló qµeveo eii este grupo. aglóinerado'. -~ r=o:::ra~~~r'. 

15:00. 

en la eritráda; sólo wÍa mujer y: llll honibnt que no vie~ 'J@toS . vestuarios frescos o cómodos. ; 
llevan.teni& Con excepción <lé.·los'niños·ques01ú:nerió¾s del1aftos,; •• ·• ❖::tas fudicácionesésfáií i < 
los demás son inayores de 25 años Y>en; su: grmpnayoria son de40 , .•.• • impresas en insigriificantes 
años en adelante· • ... • • • • -• ·_. • hÓjás•de· p¡pel Bondy además · 
En la entrada:de. las ~ esta un so;e~i como de' partí~' ~ .- - •: : sori copia del original; .: . 

metal que da las indicaciones de cómo debe comportárse el visitaµ~ .···• co.·e}n~ .. •.· •• .. ·".en-.-· ·.1 u,;~ ... · ~e.~ xtrem.1.·. · .. " .··.·iasº·ideeeJ.-_·ª .. •• 
el cual ni siquiera es visto por los vi$ilantes>· .•·. ..· _ . . - . • , . . .uaua = 11<1UKT 

En el espacio. donde- fue ubicadá la .Qbra Pictórica: de Cfaudcf M<lllétr t •~·· · .Quienes sufren está situación 
la gente en~ hay algtino·que llevan· una especie'. de teléfono cefulat: .:.• ... · ' -/: • son los innumerables > .... ····•· 

qÜe al marcar el númén{def cúadro · 1~, <la•· ia, informa~óil sobi:e la •.• :/: •· ·.: esnifiiailtes que lleyan sus ¿ _ 
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PRIMERA OBSERVACIÓN FOCALIZADA EN EL PALACIO DE BELLAS ARTES 
(Continuación) 

·observación ' • Comentarios 

Las mujer~ que llevaaniños Ven de reojo los cuadro~ : . ❖ por acercarse tanto a las obras, además de 
_casi rni se detienen viut tras de sús nifios;: que son que i1o es fácil por: la cantidad de gente que 
quienes se desplaz.an niás rápido que todos, .. ... . .. . s~ aglomera,.Pero se hallan muy entretenidos 

.15:20· Vuelvo a la entrada; y-veo que Iágente entra aim~da • • • • • cori el teléfono que marcan según el cuadro .. 
· en. una fila, . no ven el tetrato que tienen enfrente; . . • • . • que estén. intentando ver; • 

• • intentan • veri : 10&: que , siguen • hacia; adelante· y . +: La .poshira del cuerpo de la gente es un 
constantemente veii la fila para vel:'. si avant:á o no; así ' ' ' , elemento 'que muestra que no se sienten a 

• pues tanto niñós como adultos ven hacia todos lados y gusto, puede-~r por la cantidad de gente, 
no concentran por mucho tiempo su vista. ~re de los . pero también puede deberse a que no se . 
cuadros (de t.U10:·atres segundos): . ' ,' ' : ,· ' '· .. '·. ' ' . sienten a gusto en este _espacio.•, '''' .· 

• · La que lleva. et teléfono el t~léfono se aleja de la obra: ❖ . •• En el espacio de una tercera sección - • .. 
' y la ve a distancia desde' una segunda fila. y' no se ,' ' •• , 'improvisada COlllO ~a (porque hay una> : 

queda. mucho tiemJJQ a obseivari la gente que no leva . . pared inovible), la gente ya se desplaza más; 
· teléfolK) circula en la primera: fila; con la misma· libremente y conversa con süs ácoinpañaiites? 

posición antes señalada con 'respecto á los briu:o~; En : sobre lo que vea Los coinéntarioS sori eri; ~ 
donde .. están ubícados los cuadros dé•. Cézáne "Los • función. de chistes, asombro por l()Satuendos:: 
álamos" y·"Ios cirico báffistas~; hay-doce gentes en· • • de'lasimágeneshuinanasde1osciiadros;>; 

• · . pequeños grupos con. uli teléfonÓ · por lo. menos pot ipÚy' pocos sobre técnfoas o manejos de luz/·. 
15:40 cada grupo viéndolos . y en _comparación; con, los ❖ Enla última sección/que es bastante amplia{'. 

cuadros. de Edgar Degas y Berthe Morisot (hay poca . • • se siente un ambiente de fastidio totaL áqui 
gente). . • . • · ·.·. . · •.. . .. • • •. •• .. •· el espacio es:yáintolerable, probablemente •• 
En la sala donde se exhioe la obra de Pierre Auguste • . .-. ¡,pr eidiseño del espaci<f • 
Renoir; la gente entra con· los brazos menos rígidos y · •. ❖ Los estudiáiltes~ una vei mera de la- . 
es donde: se hacen mascomeniarios. Una seiiora• le ~ónyllenosdecansancioyfástidio;.: 
pregunta á. su hijo _"ya e$S cansado'', UIUl señora le ' ' se sacrifi<:án para obtenéda infOn.nación que: 
dice a un seiior qué lleva e1f Silla de niedas ~•ta mujer ··· ·esra coloca~ no.sólo oolocada, sino pegada 
del cuadro que esta allá ine gustaJn.ucho'', otra señora • • • • con clavos enomies que rio penniten la • 
le dice a un séñor "la com.bi~óil de colores''· y' el · • • ••• • •• •. •.· • •• • • movilidad de:, : ·• . • ., :. • > 

. señor le contesta ~•es la bocona,'' Ü11a seiioraJe dice a 

:;~e1J::_·=~~~:-:;e~·: 
dice a un señor "¡mira; el. v~do!t y él·le coritesti, 

·§ali;~~ 
.· .. ·.·· .. ¡1[,&~· 

132 



□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

13:00 

16:30 

PRIMERA OBSERVACIÓN FOCALIZADA EN EL PALACIO DE BELLAS AR.TES 
(Continuación) 

. . . 

Observación?::/ -· • 

Los jóvenes qÚe van en, grupo, érr patejas o S()i~ tratan de concentrase •. 
para. terminar de vetla exposición y fos grupos que llevan Jiiiios trátan de -. 
decidir si se van ose quedan a terminar de ver _bi exposicióa·La gente sale··· 
con una-expresión dé entrecejo_ froilcido;. ácálorados; 'tocándose ias' sienes 
( eil reSUllleri fastidiada): I>Qs veces ineUania.rofr la atención. para que no 
escribiera en el recorrido de la exposición. elauna de las indicaciones que , 
• nadie leía y que por'. 10: metlOS yo 110· intente· cumplir: Al temúnar Jai 'a• 

e!"eat::~S5i:!S!1l 
ya estoy ca~ además YO así no me acomodo'"":: mejor ya vámo~ •• •• haber luego como le Jiagoi . . .. ·· • . . .•. . ·- . • •• 
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Comentarios 

❖ los cuademillo's · -
• · •• engargolados~ por cierto; 

en pésimo material: Esta . 
• última muestra dé --

• represión tiene como -· --· 
respuesta el que }()S. . ' . cuadernillos estén/; ..•• 

maltratados y rasgado$-_ . 
. ·• _:.. • -,-· 
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SEGUNDA OBSERVACIÓN FOCALIZADA EN EL PALACIO DE BELLAS ARTES 

~ .. • 
Hora:- Observacion._ Comentarios 

• La entrada del inuseo 
tiene la función de • 

13:00 Eitla entrada del PaÍaciC> de Belfas Artes( del lad<( IZquieido, está un. -·- .· ❖ 
policía pirado" En el e.wemo derecho está un señor (en.actitµ(i de espera). < 
·Enla segundacolumnáque está del lado derecho hafuíiapáreja.(hoinbre ---
Y mii}er;probablemente nÓvi<>s) enfocando imágenes con,una cámara. de • 

· recepción, de espera para. 

-· •. uso profésioilaf E-1 la tercera columna esta- ~ntada. en . él' escalón üna' _ 
• (joven)"·tam.biérfen actitud de" espera,-_ en la. cuarta columna otra. niújer.· -· 

•· •• (joven) esperando y o~ dos mujeresjóvenes esperando y conversando;< 
-.· .··expresáildosecon·lliOVimientosmu.yabíertós. Fuera:oo las:cofomnas:del: ··• ❖ 
... lado izquierdó·se·encuentra.Ullgnq» de" 12.}óvenes:queJíablan con un • __ . 

los visitantes y de lugar: . 
·_ de cita paralós que se> · 

;r5,; 
relajadli Los que: vienen.( _ volumen_ alto y ríen éonstantemente: Fuera del espacio de• las escaleras de • 

iá entrada están.dos• niñas vendien<io_ chicles en • cajltá,-.otro. policía las \ 
observa y les da indica<;iones con los brazos pira que se"alejen rilieritras •• __ ·- -· 
mantiene el entrecejo "tenso:: La. gente sale del múseo, ·• Ulia. de µ¡s· familújs • 
que entró sé coloca en el centro de la pu~ ·pet'Q- á ~ dis~cia de cinco! 

....... e:=:!:1(/ 
16:30 . metros aproximadamente; y se toman.·fotografüis:-Parece qué eso tos·_. 

• relaja, toda la demás gente que sale delinuseo se)tleja rápida,tn,entei\' • .•••••• 
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jugando. Los qtie no. sé : 
. _ -entretienen viendo lo que 
• ··: .. pása:asualiededoro _ 

llevaliunperiódiC(}oun-< 
• ·. __ lfüro~ • • 

❖ Los que salense ven 
cansados; fastidiadoS;. •:·. 
Muy pocos tratan de O 
• relajarse al salir'. ' .•.. ·•:. 
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ENTREVISTA A INFORMANTE VISITANTE 

Palacio de Bellas Artes 
Nombre: Adair Corté-L •• 

. . 

P.- ¿Cuál és tu nombre? 

R.- Adair Coriéz. • • 

P: ~ ¿ Cuál estu.lugai-de n~~i~~rit~?_ •• 

R.- Tehu~~ Pu~bla., 

P.- ¿Tu ocupafión? i .. · 

R.- Estudiante> . 

P;-- ¿Escolaridad? 

R.- Bachillerato; preparatoria .. ·.·•· ·. 

P~ ~ ¿ Qué ed~éí tienes? : • • • 

.- -- • 

P.'" ¿Qué espant tUa cultüra? 

!r.;:0:::~~):C""~cáii,Clrne .. 1c> que <fi~i~?i\i~'piilil,fC)_ .,(un.,,. ·a 

• P. - ¿ Qué tem~ticas sotlc·~as 4itport.~tes ~¡[ti diintr~:d~ lit 9lil#ifá?? 

~iáí1'll1t;ti\lll1Btli1 
vive,.tód<:J.e~fr:'D •• ' , ·,, -

:;~~:,:::~~~~tri&d,~~~~·~~ 

~Bitllf,tl\liliill 
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varias cosas;.: 

P. - Má~ específicaménte~ ¿~· qué te refieres cuando habl~s de libertad? 

R.- En ·er seniL:. bueno.,~- no, no .... m~ m, -antes uno podía ruidar mas. tranquilo ¿no? ... eh·· 
: .. ahora en estos tieinpos; uno. se tiene que estar cuidando de varias cosas: • 

. . 

P.- ¿Como por ejemplo?_ 

R.,.¾ m;Ja delincuencía, Íos ab~sivos, por ejemplo :,: este ... muchos engañan ... varias. 
cosas que ·no, no se había vistCl antes, . • • • • 

P.- ¿Piens~:que antes había :paz y ahora no? ¿Por qué? • 

R.- ¿Por qué'l ·Por· lo mismo· ¿no? de que ahorita ya se v~nrnuchas cósas que antes no se 
veían :., .o .:. ya de plano- ... este ... hay : .. háy muchos probfortias án , .. ·an .;. ahorita, 
entonces: ... pss>..: por lo.mismo ()Casioria que aveces:,~ laJ1umánidad O·,.:- se dediquen·a 
cosas malas~ c9sas .que· fo hacen para subsistir . • • • • ' •• • • 

P:- ¿En qué momento ubicarías es~ mund~ tranquilo? • 
- ~ -

R.~ ¿En qué momeiitoi -~' ~ m .. : ese múndOtranquilo donde 111uché>s se dieron a conóc~ 
• o eso , ... el Renacimientb, • • • •• •• • • • • • · • • • 

P.-¿Por qué? -· 

R.~ Ahí surgieron muchas cosas ¿~óT .. , este .:. diei;qnufl .:••_est~ mu~hos' ... personajes, de 
esta época .,. eh ... salieron a relucir_::. o .. , · • • • -.·. • • • • • • • • • • • 

P:- Decías· que en el Renaciiníerito la ge~t_e ~ expre~ó mtichq{ ,: 

R.- Sí, por fo imsmo,.'. füe,una·ép<:>~a ~-elque.,., :se dieron a qÓnocéryari~ cosas ¿no? este
... quisieron e~resarse l~bre111elltC~ fo que pensaban~, :< .· .. · -· . . . . . . . - • ·· , . . 

P . .; Sin e1llbarge>~J~ #iéi&~:<;Iar~,ep qtlecórisistía ~~~t'mutt4bpa9iµcp't'Of: }<· 

=t~ii~t~ti=~?g~~~~m;;~~~~: 
·:i~!~li~º:tl~~;:=~~~it~,,~~~üitiF~i 
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R.:. No,, yo· pi~~~ que ni.:. e~~ "·· .no; no,, también~-- paz, ~ no hay~ pero pss sL .. • 

P:- ¿Como pof ej~rtiplq?· •· • 

R.- Ant~s sJit '-~~. déyaluaciones ·se vivía. mejor, o no Se',_ .. este; había más ;,. se yeían 
menos índices: de: \ 1ariós sucesos que perjudican a nos . .. que nos perjudica~ la 
delincuencia, todo esoi , · • • • • 

P.- Quieres d~ir qÜ~l;:histori~)-efiete ~ndici¿nes; dealgüna nian,era; .mejores-qué laS: 
. que estamos<vi~i~~<:lo?< • • • •• • •• • • ·- • 

R.- No, buenó;cofut):todo; ~~e/~.'\la•cairibiando¿rto?:y l<>que sucede,. pss,~.•por eso la 
historia nos ayuda\ :·•que suceso~ han pasado~ que ha pasado : _: :. elta. través del tiempo y • 
así; pss; sf uno? los/anali~ Ó:lá humailidati Jos analiza, para. poder vivir mejor en la 
actualidad?. o ~e~· oomcf que nós ayiidfa vivir piejo~:: -·· -· • •• • • • • 

• P:- Enton~es; ¿crees q4e abtiÍ~fué~~e estam9s mejor qué .antés'r 

R.- Já ... • no, no. se ha ~~li~doe~o; no_..; no~ la vérdac( rio~> 

P ... ¿Cómo podría a~ali~s~? -• 

R.- Esta· muy diflfil ·de qiie $e: loªe' ¿no? este;· la: verdad; • esta tilúy>.., muy coirtplfoado; 
este .-.. no ... sé ha~st_o;· much~ ~dsas 4tie no .: .. no,,.n9; sino se· aCclqaQ. varias cosas rio; ~-~· 
va a poder lograr,_ la corfupciém; todo eso, ¿si? .. ·• -•• • • • • • • •• • • • 

P.-· Para ti; la historia corito idear~- nos permitiríit s~FmejÓres 0 seres:bQIIianos, pef9) en la 
realidad ¿la hi~~ri, no iu~éiomi a~í? . : . • • • ••• • ' ,_ • • • •• • • • • • • • 

!~s~_ ;:..::1:d~~::~nojz;J=~~~,0 se4~~ . . 

R.~-.- M,.::-~:~: ... l~¡;~~I;;~¡;;{i¡ri~61 ;;_,~1--~~-~uiere··;i;:p;ji:..I:~~iiIJE::¡~-ª~~f ~~ii¡¡ -
J?Ondiciones· . " • .. ·- - • :> > • • • ·- \<.x> 

-~J;;:,;u:-"m ~-t~",· ¿E&:];_ d1;.··~j~::~:': 
. --R-·Ps~110~•-n6,:•nri:},;.;la,_verdtÚ~•~~-:<1ii~-~:y~'-11~;.:,;/~t~: .. •hay<,;~~:c:o~:44~.-~;~;~~,;;-)X\·• 
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P: .:.oesdé ~ vivencia personal,.¿ COlllO Sientes que se te ha Ófreddo la historia? 
.. - - .· • . . 

. . . 

R.- En lo person~la nií. :~. pss ... este ... • si un : .. no he analizado bien concretamente lo he 
analizado asf.:. pe.ro.:.: me há ~yudado en, ... por ejemplo, ... este'. ... el ver cosas pasadas ... 
yo ... si pueclo·áyudci a los demás -~- este,:. m, m; me pongo a analizar cosas-que pasaron 
antes ... y .. :· y yo digo ¿ito? pss si se hace al .. : si se hace esto pss~ eh ... mejoraría esto 
entonces, este, muchas cosas que ... si, al pensarlas o al imaginarlas prácticamente, uno se. 
pone a pensar no, pss a lo mejor_est() ayudatia al mundo< .. o , .. si, si tuvieran consciencia 
los demás de esto,. mejorarfanla vivencia_ • • • • 

. P:- ¿Entonces~ ia historii tfoÍle úna fürtción de cón<;ienti.zación? -. •• • 
' -·. - ·- '; . • . •· •. . .- . . . •. . • 

CATEGORíA

Cultura •. • 

. CONCLUSIONES> -. 
- . . ·- - . . -- . ~ 

♦:.. es prácticameµteló que distingue a oo puebl<>/a diferentes c<>Stumbres .• 

. • - . . • 

❖ los tiempos en que~ vive - ·· . .. .. . . • ·• · . _ 
❖ lo que vive fa humanidad eneL~: eiúu momento\ • · 
❖ . antes se vivía en 'UD múndo más sanó .~ .. · .. • • 
❖ antes tmo podía andar más tranquilo ¿no'! ... eh<i, ahora eii estos tiempos, ~ sé tiene 

• ;~~=t~z-:fu=~::~ 
_. ·.: __ :- .. ·: 
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ENTREVISTA A INFORMANTE VISITANTE 

MUSEO DE BELLAS ARTES -• 

Nombre: Teresa Gutiérrez • 
Lugar de nácimfonto: México, Distrito Federal 
Ocupadón:· Estudiante· : . • 
Escolaridad: 4~ sellÍestre-deJalicenciatura en Psicología social. : • 

. . . ' . . •.. . ' . -. . ' . .. ~ 

¿ Qué es ¡>afa ti la éultw:a? . • • 

•. La ~filr.t;. bueno~ pár.fIÍlÍ: es expresión,._ es arte, aiquitectúnt se puede plasIDar todo • 10. que· se• siente,. ~n 
emociones; son maneras de pensar, la cultura ptiede ser también lústoria, acontecimientos~ no sé. son pintura; 
baile y, no sé; oosas así que se expresan;. . • • • • • • • . . . . . .. . ~ . . 

¿Qué nos podrias decit de fu historia?· .•• ..• 

· Bueiio, como dicén que pua enténdei tu presente hay que entender tu pasádo, • la historia son co~e~cias de'• 
lo. que se hace y dé lo que se ha: vivído, todo tiene tµi' po~ todo' tiene un segÚiiíuento;_: son, liaii sido.i 

• movimientos; son -:: .. como te diré; este~.; no_ stt•.· son inás: que :nada acontecimientos que· traen ímiclias 
consecuencíás. para toda. la gente. La Hjst.Ória tiene muchÓ que ver e11 la cultµra; desde· los may~ básia. la·' 
fecha, ha repercutido, se-puede decir que SOA cosas heredadas, _se van:.a vaya: .. alptSO• del tiempo; vamos/ 
para mí todo tiene un seguimiento, son cosas heredadas; son, movílllientos,;·tiene< que,. ver µtucho eón lá · 
actualidad desde las consecuencias que trae la Revolución; los gobernantes, todó lo_ ~-es la sociedad. la 
política; la cultura; todo ti~ne que vei en la marieni de ()l'ganización'de :X persima ó de tti ~edad ·- • • 

¿Piensas que la Historia está ligada con _elsenÍimiento d~ idéntidadµacioµal?• ... ·•. 

Podría ser; yo siento que st por ejemplo ~quí Jo que hacemos cada 16 de ~ptjelÍlbre ¿no? que cel~ que· 
también el día dé la Revoluci9ny_todo éso~ . ' • •• - • • . . -· . . 

¿El pasado indígena que•pápel juega dentrQ de la Hí~oria?• -

.::~u:: n:s:a ~ó~~~~~~:ei::e:i::=r}~:qu.e tufomafodej.¡s:de tu 

¿Piensas que ~~-lll1a.- cµItulll ;<>varias'! • -

·:r=:¡¿a~~~"1Fp0~1no:: 
• •• >:_:_. _.~_":: ?\:··{. -~~--::":.:<·-~-- • 

¿Qoo;nos:pu~;~4e 1~.~~~g,mo·part~ &nt1~-histi>fia1;:;'. < 
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.haber un extranjero la gent~. ~c::nte;:como que se siente menos~· porque los extranjeros están grandotes, 
están guerot~~· no sé X iasgo fisico; i característica. . • • • • • . .~. . . . _. . . -_. - . . -- :· , . 

¿Pensarlas (P.le estalllosmásli~a una.cultura europea que a una indígena?· 
.. . :· _._:·•- .· ·:.. • ' . • •. . .. 

La cultura está ~qtd/t~erno~~hesttacultrira; lós indígé~•y t~; pero. hemos tendido a seguir-~ otros 
modelos de conductá;de vestimenta que nos ha icfQ. invadiendo· mucho;_ Tanto por la comunicación, por las 
tecnologías, no sé x. ·•· • • • • • •• • • • 

Por lo que dices parece ser qtte nciso~ sómós• ~spectadc>res de la historia prehispánica y que no nos 
pertenece; pues más bien les pertellece a los pueblos~genas; pero, al lllismó tiempo percibo un sentimiento 
de conquista ~ntmua~!~ expresas quevi~os una ínv~ióndel _exterior a través de sus influencias. 

No es Qlie ia llistoriá sólo ie -pertéiiezcá ,al indigemt. • ~ einbm-go tendemos. inucho a discriminar a los 
indígenas, Siendo· que nosotros somós esa raza; ya• sea combinados O· rio, · tenemos cultura, rasgos, no sé X . 

cosas~ que son de generación en generación-. y es coói_o _ la ontógenia lo que va a ser de generación en 
generacióli ·Pienso• qúé· nos. sentimos> mexicanos cwuído -tenemos un • 16- -dé septiembre; ·un· día ·.de la 
Revolución, .uiiprimero de mayo, aquí ·cada: quien lucha por sus intereses individwdes y toda la gente a veces. 
se junta para ~ un nµsmo fiii . ·.. . . . . . . . . 

La Historia que significam~ es. bi perteneciente a ios niovüiiientos: SQCtales y la Historia prehispánÍca. sóio la 
veinos como un jrunto:de orige~ •· · -.- • • • · • • · •. • ' • · • • • • · • • · •• • 

Yo siento queSQIÍ intérkses~i-qú~ ~q1ifrio haynirigunaindependericia, Según. la Rtwoluciqn se hizo; que para: 
estar mejor.y, bueno; si tuvo sus peiÍeficios ••• pero siempre hubo intereses individtiáles o giupitós ó élites:,<Y o/ 

• siento. que si la Revofu,cióri se-hizo· era· par.t·· que todos: los mexicanos estuviéramos. bie~ era lo qµe eri un. moment<) entendt • ··-· · • ·• ·· · · · •. ·. · •. · • • · • •. • · ·• .• • ··· ·· • · • ' .. · •·· · •. · • · · ·- > •• ·•• 

¿Por qué: crees que no·se ~ sutíci~t~entb lahl~oriáilidí~?: •• •• 

Pues es por la discriminación; no se considera que se tkbe respetár porque· eúuiser humano y noJe ~-s a 
pensar "qué tal si yó estuviera en. su lugar'\n<úne gústufa que me trataran~ esa ~ •• 
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CATEGORÍAS·. . OBSERVACIONES 

Cultura· 

• llistoria,.-:/· 

❖ .. ,es _expresión~ es arte~ ar'quit~ se puede plasmar todo lo que se siente. Son 
. • emociones, son maneras de pensar, la . cultura puede ser también historia; 
• acoritecimientos, no sé; son .pintura. baile y; no· sé, cosas así,.. • . . . . - : . . . ·_· : . 

❖ • para ~tender tu presente~; qire en~ddtuJmsado, la lli~ria.son consecuencias de 
lo que se hace y de lo que se ha vivido, todo tiene· un porqué; todo tiene un 

• seguiiniento;:son.han sido_ínovimientos: .. son cosas he~ .. tieneque ver eJ,1 la 
manera de organización de x persóna o de tu·sociedad -•• • • 

. ~:.: / ... aqÍµ lo que hacemos cada l~<fe- septiembie ¡jto?que cel~ que también el día de 
la Revolución y todo eso.. ' • ... _-. • • • . . .. • : < . •. . . . . ._. _· . . . 

• ❖ (el pasado indígena).Pues más ~ nada té da una identidad ¿no?: Illás que nada esJa 
.. ••. idiosincracia, lo que tu tomas ó dejas de tu misníá cultura. o sea tanto}(,> que puec1as:· 

. ./· tomar; comQ lo que puedas dejar,;. esta es tú cultura; son~ origeiíes, pues vaya; ya fo:, 
. • • que ha. ido ttanscumendo dewia u ptra. manera repercute en tí;_ º· sea coniociúdadanot 

•• cómo te desenvuelves en una sociedad. en hl poli~\·.> • > .. _ _ . . . . . . 
❖ , . .nosotros.-Ioi(mexicanos- no· somos tan áffues"-a: estar:.metidos: en nuestra culfura/ 

nosotros como · que, • e:11 • cielt} manera hacemos: a: uil. J.a<fo~ todo • lo que. son_ los 
indígenas .. , siempre hay unaJendencia: a discriminára 1~ que'son indígenas: .. • • 

Identidad •:• • Las danzas ahora vienen. siendo representaciones~ ~-gente{por ejemplo; te encuentras_ 
a una persona de Oaxaca o a un indígena; ycüálquier persona es muy discrinünativa; .• 
"quítate de aquí, mdi<f' _ . • •• , ' '° : . •• _. • _ , _ . _ _ 

❖ La éúltura • está aqm; tenemos, m1estra cilltúrá; los indígenas y todo, pero; hemos 
• tendido á- segúir. más otros niodelosde con~ de vestiriiénta, que:" nos ha ido 

invadiendo mw;ho, Tanto por Ia.comunicációit; por:Jas~e>logías> ••. _· • • . • • • . . . 
❖ . No es que la-Historia sólo le pertenezca al indígena/sin embargo ~mos inuéhó á' 

. EEr':EE:E:~&~..iE 
•• ~;~~~~\~~;unDdiit .. ""·•·m. 

E61!ii·~~'l.~S~~S&E~ 
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MUSEO DE BELLAS ARTES 

Nombre: Margarita Rocha' .•. 
Ocupación: Investigador técni4:o y ~IÍa del museo 
Escolaridad: Lice.Íciatura en Historia 

• . • .·. . 

¿ Cuál es s~ labor f;~mQ inv~stigador~?. 

Como • • investigacl_or~. yo • deb~ría 't~i;ar: • investig~ciones sobre. _ las _ artes plásticas 
precisarÍíénté __ só.breJás_ expó~~ionés'tentporale~ que se presentan. Básicamente mi trabajo 
es como guía; pries·etpuesto,deinvestigador me.lo hanvetado.· En el palacio, cuando yo 
entre hace .diez·. años qúeáan dárme las funcionas que lé corresponden a una secretaria, yo 
misma fui lá: que propuso que füerim1os guías ya que aunque parezca increíble en el palacio 
no había guías,· yo tenia fa ~xperienciá en otros lugares de. dar visitas guiadas~. y me pareció 
que yo podía· ~er inas útil dandtf visita~:guiadas. aúnque no CÓrrespondiera a mi puesto no, • 
me parece mas interesante está labór que com9 sécretaria, la vei:dad;: •· - • • 

¿En dónde esttidio? •, 
•• _: ,' - • 

Yo soy egresada de la lJNAM, . eri-históriá por lo mismo teng() uná prepar1;tción en ~es: 
plásticas ~=mire otras, historia detarte,.tiene la disciplina que me petmite hacer un guión para 
hacer una visita guiada; . • ••• -•· • • •• • • . • • 

. . 

¿Cuál es la propuestaci.dtural que. ttené el.museo?· 

La propuesta es asfcÓmo Iá de todo~ l<>s museos· es ampiiatJa-. cultura de los mexicanos; 
claro cada uno en· su espe~ialidad' poi ejempfü Bellas. artes, su campo es muy amplio lo 
misinQ . presentan expo~foiones • de\ arte prehispánico_ y -ya •más;· moderno; también se 
presentan exposiciones dedife,~entes partes del ~uuido/ · :. •·· •• • • • • 

' . . " .. 

¿Cómo es qué surg~ ést~ mu~?> ·· · 

El proyecto original~ cálid~-- s~· pl~--.h~~r:;·e(·edifidó; :és.{qtie fue1itún .teatr~ 
específicamepte, .ya. d~ués eón el -paso del ti~mpo con el ·cambio· de política digamos 
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ré~oluciórt;jti qµéLs~ ·enipezó a ~biar ese proyecto~ AdaIIlO Boarf no-había acabado el 
edificio y eilton.t:ésotéfrrñha eÍ:edificio Federico Mariscal como ya lo decía .se utilizaron las 
partes del sal9ri'emyernaderc1(.' .. ): ·• •• • • • • • 

• ¿Ácüuilmente'q~e'J#9o(púmpte éttiiuseo pata con el públ~cof -· •• 

Lo que trai~' de 11~var a ~abo es pre;ntar1es ~xposiciones, de disti11tos tipos, darles a 
conocer- _:el··· ª1té -c1e . distintas, .épocas. y . de distintos. países importantes;·_ por ejemplo; 
recíenteménte : • ~/ presento uiut . exprisició~ . de pintura> frariéésa de • fos llamados· 
impresipni_st_as,\ cltf sigl9 antepásadi>~ eritonées_. esta exposidón como tantas: que se. han, 
presentadcfen'el:tie_níp.;t que tiene; es dar: a..conocer al publico,i:peró ri9:a Ull público elitista; 
priyilegiádo ecoµqiiñcaníénte CQiliO era ·antes, aµQra· esta dirigido a_todo tipo de público, las-

.. caracteristicaii' cie:todo tipo de arfo; é9riio ya, decíamos det ntiesu:ó p<>r supuesto lo mismo 
prehispánico. qúe ya;, fde épocas iri~ tiíodémas de•tal.má~~ta qúeJá gente valla teniendo 

. Ull :panÓranía,;fle qu~ ti.PO ide arte: hemos, tenidó en: ritiestró país y e~ otros. países y s_e les 
ahorre· por; así~ecirló elviaje si se trata de ~xposiciones de~ Cltros países,, por lo pronto si no 
tienen.posibilidadd~_yfajaiptiedeterier aquíima.probadita.por ásí decjrlo de arte de otra. 
partes del mimdo;i: : · •• , - • • -

•. ¿Af.detit quéiél. ½kit~t~;p~~de ~~~ clarti tjue- sé:hade aqtií:y.:ii aite ~úe~enedel'~xt~rior: 
. se refiere a que wrmedig delaftt}-:m~x,iciino breaunaic.teirt1d:ad o puede.identificar~e-cón eL 
arte de ~-país?'·: · > . . .• • • · • . , •. 

¿Hábieme'. de cómo el'l!sitánte pude: diferenciar: el art:é ruiciorialy él exttanjeró?' -·•·· ·. ... · .. · ..... 
Pu~ es dificil cuando' no, tienen níayor • conócimié111:4: dé :arfé; porieje1t1plo; • ~osótros qútt 

[~iiii\iliilil 
• nuestr~ Ql<l ·~~ij~~~~ge~rajijér.o,éfü~•tooo.~:_9.tte:µg'. '/t>)'f ·;:\i{)./:/--•-·· 

..... ··· ~-··:.--::.::-< ::~.--:::.~r>·:~-::- ~-r :::•:,.=:· .. :-:: •• _; •• - ;,_ :..· . .- ..... -.:: • . .-::::_>:--::(:{::~'::.J 

. ¿E,o#~.•~,~~_.~s~i~.4ª~.ife~~'~,:'4~t#.t~~~ei(¡•(;§6fiít?:·•--co.:• 

é~ilf;f!lllttlllt~il 
sepaiiápretjai:L:({ t • • , 

¿El aprendi~aje.est~ én fürición:<;le qu::~lvisit~!:~prend~ ~sent~?: •.. : • .- • >,·: C\ 
,... -- . ~ -· ;· - - -.- .. -..... -.· -

···~eis:,~=!éi'~~¡=~-&~t~i~~-~;~~¡ 
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, artística; histón~alioino:jatllbiéni oonoz~\ 1~: coleccioneS/q1Je .ihay;; por.·. ej~mplo' los 
muráles;qué es htcoleccióµ permanente y entonces conozcan: a míestros niuralistás Y sepan: 
_de su lli~tótia di su 11,1e~j~ dig¡imós ·que nos transmiten~ él tray~s 9e sus murales/( • ·, ·• • • - -•--·. 

Qué beneñd<>S:OJ,efcíb*usted, que adquiere ef ~sitárite'?' < -•• -.·-·. 

Pues. yo ér~'. ~u~- bastante,;bastante; porque C()lll() lé(deciniosi a • lós. estudiantef s~n del 
nivelque sea11_ independiente#iel'ltCi! 4'e :que ellos ~.vallan a dediéar a una~ cuestión científica 
ó. tecnológicá,:.puesfa culfur#ésth eSctpartenü; ~•-qu~:sepan, apreciar la buena músic~_ las 
árt~s • plásticas l'.a literatura; em.9 es. muy•- indepe_n,dieíit~ porque0 entó11c_es forma parté. su cultura~• -. . ' -· . -·· ··- .- . -· -- . ' . •· · . ·--- --- . : : . · . . . . • . 

¿Explí4µ_em~ éte qt1é manetlesJrtdépendientt;'i;~ _•-- -_- -
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~ 

·É:$ffáltS~bz=~~,6;=·•~· 
~ : . •.' 

¿El <fesc<>n~1irti~#f~ d~f visiiarith DQ permite qlle ~j~ ~xija ál artista que .~n:v~rcÍ~ to sea?:·.·· .:· .. -... ,; ..... ·. ·.,.. '.·:·,,· .. . ....... : :, .. ·. . .... ,. 

Sí; si es dertó~ por.)~JéínJi~i~6ii1~ ei1fosici<>bes ·que· hemos. t~dq· de arte que nosJraell de 

ctiadroiper9 sÍtü sensibiiidadtt} tndica qt1ecesé cúadro qµe\,ále riuiy.pó.co 'económicamente 

·•·~o~n=~::~1T~i1::'it~4
~~~

0~:r:~.~; 
• jmportante ·en la olmi'de arte es la sensibilidádi unicritiéo de ·arte. tiene-el. c.onodÍnientcfpitra/ 

~~:::ii~r=st~~-r~ri=Jb
1~~;::~i:j::l~~i~~1

~Íd:p:~~~ci~~~=~e~~~~Q~~'. 
mercado: • ••• • • 
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CATEGORÍAS DE ENTREVISTA INSTITUCIONAL 

.... PALACIO DE BELLAS ARTE~>. 

Nombre: Margarita RoéJía·;_ •. ·. ·.· .· ·_. .· . .. . ··-· 
-Ocupación:fuvestigadortécnicoy guíá-~elmus@. 
-Escolaridad: Liceªci~túra en Historia= • · . • • 

•·- •- .. Concl'llsi_ones de Íos enti-evist•dtts,: 

_. -• _. - •!• Básicitmenté mi tr~ba_í6 es co~Ó ghía; p~~s el puesiO de invéstig~do1\ 
me lo han vétado : -- - - - · --.>· < .. · . - . 

,<:_ .::· 

Elitismo -• .. 

H
.·:: . .;· 

.istona•· 

-.. ❖ •• hace diezaños:en.trea trabajar aquí{qüeríán danne'. l~s funcionas quei·_ · 

:-. -'·. :/:":•·>-·-··.,_,:._-,:: 

cam.b_io de nien~lidaér a raiide la ~evolU:ción.entonces se peri~ que • : 
. esa.cilltura; estaba 'un tanto supéclitada alás. cláses·altas de la época·.: . 
de Pfüfino: Qíaz;: eritortces ~e:,.- hizo la pr6pµest4:4e que, sé ~~éndiera"á 

❖ ~li;':~~~j~~;¡,~~\f,bCOXP98iéfo.;..;4e >. 

.• ~~'~!2ft;,~!ll::PL~~~~~~mffi~i~~m111a~~1 
. . -.... -.... • • • •. -_-·- __ : : _❖• se:'~a de qµe. aprendan a observar y_ aj:)reciar ·ya·sea lo riuesttg ó. lo· _ ·-• 

• ·--•_::~i5¡íit!t/ 'II.i-,~~te<li:;;m1~~Íe~l:Srt~¡jj:i¡~¡~f!~ti6iie:,;:y~; 
académi~ ·qué con ~nas:qe prep~ó11 eJe,meníal lo mism<f esta·_· 

·_ -- •. -la _s~ibilidád en únos qué -~_-otro~ el caso és que_ellos· ~o-desé'®t:an -
. -,.· -· y van-iveique lotienetiqµe nada mas·es:éúesfión:de

0
ql,Íe ~ tfc¡J>~-_::, 

\i.~•a1sga11~~1 
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mmn~c. ji'fl~-~~a;ECE:~:cl: 
-❖i' ·•· L9_quetHrti df llévat it cabo· es présent~rle~ exposiciones de- distintosC 

< : tipós; da,Ies á dónoc~: éf arié de distfotas épo<:as y de: disttntos país~s 
impoitajitesC : -

·•.···•·:;5:.¡t5t~!:::::::1~:en~.· 
-_ : __ . trabajo"o• en fu eséuela a que ~las a uri museo o qµe v~llas al cine no 

~c. 

•~ si tiene uno ya_-sú ho~o arreg!adQ par~_ir a clas~_párá ir al tfabájo 
-: - -wes_dific_ilmente te va a quedat un tiempo tibie --_ • - -·- - _ -_ 

.. - n, ❖ .. J;l'tjet'.Í)p<>.J1biJiesií#fiémp9'de.:n~sidá4?{r:!f.> 
... :-···_:·.·-··. ,. ·- ' 

.:·-···.•.-:·.-·· 
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ANEXO 

REPRESENTACIÓN SOCIAL 
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CUESTIONARIO DE ASOCIACIÓN LIBRE 
(Estos cuestionarios se aplicaron en cada uno de los museos considerados) 

• •. ·:· ••. ~ diseiiato11y)íp~é~folld~ c~~tiój~riosd;=is~:,i11ii(,11•UJ,~;:; las sig11ientes :· ·.• •• 
•• • iildicacioóesb ;: 

. ·.··:.·-: .. •· .+.·r±.:"::::.~rr .. pal,l~ru''l~~~~j¡~¡ .. menit,~¿'-ué"~¡,¡ ;• 

•••❖• . E¡p~q.~~.:~J#!\; •• ~:ric~ifiek~•f ~~~ ...... ~ del~iJras~-o-~ilÍ~ij~_'lll~.fuen~~iif{} 

• .. ·• -. 

·-·❖• ::-::!~:::i!~s~f o -~~8,b.~f~~~~,s,~~~}!º'~!f :,'-/_~jt•i:~~,!!~f escu_c~t~-•·•·•••·<.··· 
: -'. ·-: '.::\·/\-/\\:\ti·:~--

❖• • Expliq~e:po~.~~ ·~·l~ot~;ré,;_~adá'.uria_.d~'•~•·r~¡~.~;·~~.;~'l~é~fü~b;i;n~~•. '. 
- -:-.·-·· 
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Asociación libre de la frase Museo de Antropología y la palabra 
Cultura, dentro del museo. 

•• .• l\lü~~lt:::::Jº•ogtf/:. • _ : . • : Pam:bta: . >> ... · .....•.. \ < 
Cultura ~n el Museo de Aiitropólogisf 

•. <MµJ~res<·_· Hombres<. Mujeres>< -. 
-.- antrópólogti .·•. •• - aniígiiedad caracttmsticas .• ·.• . 

·•_ características di ·-•· 
- -bi~ne~tár:. •• · .· grupos para -

••• • .. ••· .. ··.··.•.·· diferenchlfse>- ··• 

• árl~ pr~lúspáhic<>> ·· • -
. _ beileta.-dé: la cuitiíta: -~ • •• 

·• : mexicana< :, • 

ciri~ 

_ capacicia&cie inanqcf 
cultura: : i d~ i:~~ursós : • • .• • •. COil~triiento: ••• • / comida: \J_ -.. 

-·.• •• éultúñé • :cc(l~:ci11e' iib he ~1sfo .•. corioéimientq cosn.imbr~i<< • 
: culti.iraazt~~<, ·_ . :_9ostunibré: cultur~? '>\ · ---·creencias Ci} -

.·.• .·.• .. • educációii.)fr 
festividadts/?Y·; 
•• -gente: 

•• ._ -,· cúltifr¡¡.-~ycr.\ •• •. 'cultur~,; --cüítúiietmcá< 
·· disfhlte7 -•• ...... . éulfura,., •. edticaci9riJ · 
ésculfür~: cultur~ ·.-·. < , esqituráS > • • •• 

_evolución del ht>mhre/: •• .. cúltura,deMéxioo • ·. . ..•. Méxic_o,()\ -; . ··1cijoma< -·- -" 
--fóiniadbn d~ \ , 

civiHzacio~~ tµffiiI-ás prem~p~n1~~ 

.- •- -~í1t1ti:Sg~t-> . . : . 

. Historia • 

.Histó°ª:{::c 
Iriformá.ciQn . ; .\ijí$_i9n~:'2 • 
: -May~~~J? _ -_ - -_ i~enes-- -

• -Íil~z.6f~;4,:'@~{§ Ji?;)X{J#<1ig~J!isoi9\? 
. ·.•• ~<>im!!~mq.;r\:fatii fl;f~fl{)tite~ig~tíci~< 

.. _,_ •• P~~º-i~gg~?lttt} ·~titif?lii~~siiw.icí&nK 
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.· -...• moooscf~vida/ .;):i#~riJlll~~icil • 
••··•t.i·cu1tura'.~s paiír: 

{uhu~t:f~!i:J: 
.. . . . -~ . . . . ::~:: -~. 

•. << -museo< 
lt}·múiJdiC} 

-•• _ : : i,át;és: - _ ".E- :\;_\ _:;: iiíiís1~jt 
.,:~•-· >· •'pf1i~~;,r ex ;rc:->r~tim~ttJit 

•.. ·:;· pifi@i.4~~;t::,ff > t:.;.{(J~~:iú1ii\; 
·•··••· p~tfü~.:;{l3t !CY2Íimi~~tt{f )i 



·1 
1 
11 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

CATEGORÍAS OBfENIDAS DEL CUESTIONARIO DE ASOCIACIÓN LIBRE 

MUSEO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA 

152 



1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1-

.- .. - . . . 
.·· ··: •• -.. 

bres-

• Jidrli:ación: 1a cu1tura• . Cie~di el conocet lá éültlmfes tener > 
• :: depe~dé ~c~o cfe]a}/ : • tjeiiciáy conptjmierito ele las cosas" < • 
• educad6rit > 

.•• Aprendizaje/::. • • 

. : .♦: ;_ éon~mtenío: :lírlconjunto·c!e p15ajes. • . . 
La ciilfura es .para qüe •••• • _· .... vivick)s por nuestros antepasados y que 11~ 

.. . . :tr;......., • •·· .. ~.~tonfi¡nne~elti~ 

. .. ··. . . . . . ·.·. ~ ~~~~l±:m;:)::}i~J/ .0/~IP .•• .... 
-<t-•--~~~t:J::i~ó~:e~:~~~e<ti:::~1F:·-

• : <---~·:,:_.:::- -:_ < ~ ·a~a=e,...,~~. 
Comentario,: :·· •••. •· •. :~:~~ .J>~:6Írol~1d<lesta:el~1ritir:~:~~~;kt,e~:~¿·~~cuantoá>. :·. 

-~ ~: _· ·•_ inf~~Íl ~óm'? ~. ~ñ*!~:~~jer~ 

.:•·-.::. ~1~x·=¡~~;~~~~~~~=h=e~~~~'.•· 
información sobre el. tema. Esta situación-~~ obsei'var que es algo .. ·,. 

(:~ :-· > qu;le~~-alvi~e~onát- • .:·,.;:;./ ... • • • ·_ . • • • • . • • : .·. 
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••• • Categori~ · 
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· Hombres-

• • ❖- Cultura Maya,: Azteca: Por 
···•· ~ ióda}abistoria·que. • 
. . tenemos por nµestros .. •. 

·.•. •· '. • orígenes y por la palabri:l : 

.. J .. '..<tC:c:;..:.. 
•.. ·: civilizaciones::é 

:-:<t1:~ 
nuévas formas 

.. :;/iá el céntrooíicial dónde·: • 

•··• ··• ,.;5 ,,.J~\it:•lááiL.· 
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E 
1 

.• é~sÍieiitario ala éa:tegoria~onaliSDlÓ . . •· 

._❖ Se toma ~uy· en ~Jita la ~~thció~ coril~ fema ~mfy: teemf(lllt~ así pu~ lá hi~ria~ preseritada. desde-~ 
. temática evolutiva De algwia.man.em los pueblos indígenas quedan li~ co~ tribus prinliti.vas de etapas 
-· que coiresponden:a los origeµes def bombre;.e$to refprzaria que la cultura es aÍgo que 5e.· pierde en el ajv~l 
• signtficativo:'.ootj-espondiente a cada contexto :y que sé0 construye. desde ~gnifi.cados que corresponden a los 
movimientós soci~ actiialesy dominantes;. como fue lá visión'eri el momentó de la conquista ~ola o en 

.... ª~~~¡~~~ 

;,51;2,: 
. . . tus oostiunbres> > •• 

t-,.-~T~t .. ·• 
••• : -->···::: .. )•'/~• .. (:·_.-. :: ·: ; ·.-:.- :- :-.: .. .e::-:-·:-:-:.-·.··.•·-- ..... -- .. ,.· .. - :-.:-.:·-,·:.··. ·: ... 

• •• • V • • L•• ••~•,:•• • -.::.-::•••• 

.. · ·- -~-_:;/: '.·\/::.\-:/_~-.. -- > _·: ... _._-: ::~.;~//.<\- ·.··-.-.-.. ·· .,:.:::·-•·::. >--:~ .. >·.\··=·-:.::·.~- -. 
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□ 

□ CUESTIONARIO DE CARACTERIZACIÓN EN EL MUSEO DE ANTROPOLOGÍA. 

□ Actualmente en la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa estamos realizando un estudio con respecto a la 
imagen de cultura que poseen los visitantes de algunos museos de la ciudad de México. Con esta finalidad solicitamos su 
co/aboráción para responder este sencillo cuestionario. Sus respuestas son indispensables para nosotros y Je pedimos, de 
la manera más atenta, nos siga en las instrucciones j, responda a cada una de las preguntas. 

□ Agradecemos anticipadamente su gentil colaboración. 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

o 
□ 

Instrucciones 

De acuerdo con los siguientes paréntesis marca con una A cuatro de los enunciados que sean más representativos de la 
palabra "Cultura" 
De acuerdo con los siguientes paréntesis marca con una B cuatro de los enunciados que sean menos representativos de la 
palabra "Cultura" 
De acuerdo con los siguientes paréntesis marca con una C cuatro de los enunciados que sean más representativos de la 
palabra "Cultura" 
De acuerdo con los siguientes paréntesis marca con una D cuatro de los enunciados que sean menos representativos de la 
palabra "Cultura" 
Las sobrantes márcalas con un cero. 

LEA Y ELIJA CUIDADOSAMENTE 

l. La historia implica aue existe una evolución del hombre. ( ) 
2. La existencia de la historia indica aue existe la formación de civiliz.aciones ( ) 
3. La cultura es encontrar nuevas formas cara entender al medio aue le rodea. ( ) 
4. El museo de antrooolocia trasmite mucho conocimiento en cuanto a la historia del hombre. ( ) 
5. Recopilación de tradiciones v acontecimientos del casado. ( ) 
6. El oasado son las raíces. ( ) 
7. Si anrendes historia amendes entonces cultura. ( ) 

8. El conocimiento es cultura ( ) 
9. El museo de antropología trata de ligar al indígena poderoso con la realidad actual, en realidad no le interesa el 
indíe;ena actual aue es sumamente despreciado y sin ooder J)Olitico económico y artístico. ( ) 
1 O. La cultura es la estructura aue tiene cada oueblo. ( ) 
11. La cultura es formada oor el arte. ( ) 
12. La religión es un tino de cultura. ( ) 
13. La cultura imolica el cambio, en nuestro caso la tecnología. ( ) 
14. La cultura es diferente en cada lul!al' 

,-
( ) co. 

15. La tradición se ha perdido en cuanto a la vestimenta ( ) 
16. El arte ...... 1.;....,.¡,..,;co es recreado en el museo de AntroJ)Olocia. ( ) 
17. La comida, la música y el vestuario identifica a cada cultura. ( ) 
18. La imoortancia de los instrumentos y su utilidad. ( ) 
19. La clase social determina tu cultura y la diferencia de las demás clases sociales. ( ) 
20. La comida es un arte, como el de conversar. ( ) 
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CORRELACIÓN DE LOS iTEMs DEL CUESTIONARIO DE CARACTERIZACIÓN EN EL MUSEO DE 
ANTROPOLOGÍA. 

Mujeres 

>~:;_-.-i-:-~ -.·--. -·- •• - - :?·_i\-)/fF\~::/?/i:·tt·.. ---- · · -

... ...... ':::::>:>:s;,:;;<:?'~-.~'~A(t4)fí:;)Íí3í5 (4,5)(4:~;>isJii·;·:i\'':.". :'':· :··, ••• ····~·::: >:/•/:_;,:r\/ 
< • r> ·~·: <·~. · .• :·. : .13(i;J) (2,7)"(2,11) (3,13) (l,Hf(7,11}.': .' · ~ ••. · .: .... ' ~ · . . . · 

•• • • ••• > ·;,~~i~~~s~;;\l~.~0t/rJ.· :~:i~~··•···•·):·<·,s·i~i6l\~~j~¾1~J~if(·1·3·•·•·· .. :.t·: .. •.) .•. •·.·.~.••.·•~·-·

1
•®·•.··.:.·.o .•.•. ·.•~.•.··c·

1
.it.~.•.6;.·~.~¡[;.{f .; .. ~:·;:.~\i~~-i~~~~:;;~\·ii;_;'..'~;~~:-;ii.}·;c,~.~0t· 

::.-. ;--:-::•:::-:. ·-::-:-:-~·:-::.-·· ... -~:- •• • .•• 
. >:~:_./:._:?::··;:::.,: .. ::::·.::_· .·-:·:-::_'. :.-~·:::::::·.:;:·.-:-//,'::/:: :::.?·--:~ ~:·:. ;:_'.~:·?\-.:::>.-/;-.:~:.-i 

:. · :_,.· :.:._,,-:. ; ¡¡;;;)¡;,;)-(~i1c;;·(S,;;'.;;,;~;,(;;;)~.:_-~;:~•~:•. ::,~~-:_::_: :~~~::':r:. : ~-... :. ·:_ :·:·:}_:::~···· 
· . -'. , : . a(9,J2)(9.l5)(9J(i)(l2;l~J(l~'l~)(8.1~)-. · .. ·- ~_--_: ... :·. :-· ·.-: . .- ··._. 
"1- . •. •. ~0.2)(1,.6).(1;13)(2,.6):(Zló) (6~~3)<: ·<. · .,t :. --. .:'··· .... - .'· . • .• ., 

• • .. • • • 'Y:\ tlt!!>J?;J!>;.(Zt~?lil.Ililf l:t!1!*l~lt{ilt-!~tt%;\[I~\::.•&AI};;Jts·JJ{t'«?tri1J¡M·ff:Ili¡ 
:·_/:·.::~;:,.\;~ =·--:._··: .. ::?::.-:_::.:·-\-::-:-: :·~- \f?:?D:??/r}/?·<:::::::·-: :"::-:·_=::,\/~/ -· --~----~ • .-._:·:..-:.: 
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tl 

·•· :Ao,Md,;ic1,12><4;5)(4,12ús,12> ... 
. . • B(i3;15) (13,19)(13,20}(15,19) (i5~20) (19~20} 

•·•·· C(7~8}(7~ll)(7;18)(8;ll}(8;18)(U;l8) .. - ; • 
; D(9~.19)(9,14) (9,16) (10¡14)(10~16)(14~16) - . 

.. ; ... _-.:_:.:-.-.:_.- __ .. _·:.- ... : .- • ·._ -·:. :· •. '•:-·. - ·- .. ---. - -·-. 

•• .. Á(i:4if1,6ihLió)(4,6)(4,10><4,6l, e,.· .. ····•·.· .. i•· . • •.. 
•• •• · B(l2,l3J(ltl4}(1Z17) (11;l4)(13;17}(1_4;17):< 
; ~(7.8)(7,11)(7J9)(8tll):(8;I9};(ll;l9J - .•. • · ••• 
• • 0(3,9) (3,J5J'(3~2oj (9,toj tl?)ó> (9Ü5l ;;--,> ... • . . .. ·- . . . . .......... ··-·-., , ... ····- .. 

.. ·. <- •.••• Á(7,8)(7,iofrf;l3l(8,.10}(8,l3):(10ii:h-- •• 
12.•· _. • B(hll}.(1J2)(1J9)(Ü~l2)(ll,l9){12~19) .. ••• •. • 

... · .. C(2,5}(2,6}(2)7)(5;6);(5,i1)(6J7)'/< / -··-· 
• ••• • • ··•· D(3:9f(3;I4)(3;l8) (9J4H~~~8):(í4/l8)/> 
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:5).(1}7).(4-,?){4,17)}5J7).·•:.·• : .· .• 
9) (2;14) (7;9) (7~14) (9;14). :· .. 
,Bj (~,l6J(ll~15)01,16)(11J6Y .... ·.· . 
• •• • •• ,2oj (l0,18) (10~:20)(18;20}- \ > 

•ÁÚ,6lúifoith19)C<(ioi•c6J9)Óo;19j>_·•>.·•·•···,' .•.• .• • 
1 .B(9;13)(9;15) (9;18)(13~15)(13;18)(15,18):: 

••• C(3:5)·· ... (314):(317)•••<5 i4)•(5 i7).••·(i4tn·.•· • ,·, 
. ·. . -.1_ • . . ·: ., • . • . : ) • .. ':·· .•· ·- _.. '··:. -..••. ,_ I }:._ . : •• 

. P(P~12)Jltl6) (ll~ZO) (l'.2,l6)(12~20)::(16,2~) <· • •. 

/J):ÜÜ9)•tl)tiJ{i,19f(7,26}( 
:6)(2 8}(2 Ú) (6 8)(612) (81 '· .......... ?·.. . .. ?: . . . : :· ~-- ·º_·, -_. __ ,. :·-. _. . ~-~---. 

11)(3 15)(3 · 13) (ll 15) (ll l " f (4~9) < : .• : < • • . • .. ·.• "' 

•·• ••• .\ .i··: ;·\t:·~:·::~ . .-. ~ A<ts> .(1~~¡í•i1;isi(s;r4ics:1.s> ·cl4. 1sj-t~:>}~,~D\-:'.!f:'.t\~?:'..><,'. __ :,·:,~~?-- : 
•• 23·_· - : -__ -B(l,4)(l,9)(1,1_2l(4~9)'(4,12)(9,}2) _.·,:/ . .->:: .. ::.:::··_·.: :· :_-:· ·•.-.-: 

. :-_ _ , ,~(2,3) (2~16) (2~1!) (3~16):(3,l'Z){l~,-17).·. -.·. •. ·, ~- • -:--· : -. ,·:. ~. • : ":-_-· :-
. - .• :<·· ..• D(6~5)(6;10)(6JJ)(5,10)(5J.1)(10,Ü)._::~.-- • •• _·_._.~-- .< ·_ '_.,-·:· ._> 

··- -.. ·., ·-·." .: ·-:.--.:.:. ·-- •. •.. .:·:.:-··:~-~-:-.::-:.t:::-//\:~:~: . -~---- • ___ -··-· ~ -·. ··-_:-.\~:~~:-;····>, .... :·_, __ . .-. 
:/::;_:_:\/t:r/:i~~-~~--:~~--::/:.-.-.:.i: ... _. :: ;:. -:_~--;-:-.... -__ ;;_:/t::_:·· :-··· 

}_\.\i;:; >)':':'..•.·· }; %(j;-O:(l;ªÍititJQ)!(4;3)(4;J~).(S:i;j(f 0fül1;(éMSi-
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' 1 
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1 
1 
1 
1 
1 
1 
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1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
'I 

24'._ · .. •• • 13(9,16)(9;17)(9,18)(16}7)(16,18)(17,18) 
• C(6, 7)(6,11)(6;.13) (7;Uj_(7'.13l(lí,13f •-··· 
D(~,5Ü3,12) (3,15) (5~12) (5,15).(12,~5)': -· -

• • ·-•- A(2,5)(2,8) (2,10) (5,8)(5,10}(8JO);\ > -' . 
25 .. • B(Í,4)(1,6)(t7).(4,6l(4;1)(~;7) ._ < : . - _.·._· 

• - C(I1,l6):(H:1s)l1I~19) (16,18)(16~19)(18~19) • 
1>(3~ Ü): (3,l5) (3,l7){1~;15)(13,-1-;1)JI$;17)< 

·- .. 
: : A(I,4)(I,i&}(l:,10)(4;10}(4JSJ(1ÓJªjy '" ..... 
26 -.·· · B(6; Ü) (§~7) (6,19) (i3,7)-(l3;19) (7{I9).< •. --

.• C(2,5}(t9.)(2~16}(5;9)(5,l6)(9,l6f> • > .. ··• . 
• • .·O(7,11}(7,15)(7;20)(ltl~):(ll,20}(15,20)/> 

,. .... ____ ,. . . . . ,.· . 

•.. (<_: Á(3,6f(tS) (JJO) (6~8)(6~1Ó)(S,}óf 
- 21/ • • • . • B(2;4)(2,7) (2~üf(4,j) (4~ll)(tiíT •· -... -_ < 

. - co,s1 ((9) <t)3) 1s,9) cs.13J(9,:t3J . ::-ns : • , 

28 

:: •••. ·• <: DU4~Í.6)(14,12)(11~l9)(l6~12)'.(16;:19)(l2~J9)'.;\• : •• .• ·_-. 

~ :. .. •.. . • .. ·.: . ..... --·. __ •• <· .; ·_ '>:···. -: 

·: • A(S,10) (5~13)(5;19)(J(},J3)(10;J9f{l3~J9)'•-•··_ 
. ' B(24)(29)(i>t4J(49)'(414)(914J\C/ • /.; 
-- . c(12;i6).ú2,1s> (12,~o> _d6Jsi c1~áojt1sjo><L 
: 0(1~13) (l,15)(1,17)(13J5)(JS-;l?)(l5J7) >?:•.: ). 

.:-. :, ·._.:_:· ·:·~~·-· :<_: _ ·.:< :_::·. ·._: :· . -- :· ·-~-<: ~ . _ _. .. .. :._t;; ... _-:·. -~-.:~ ·>~:·::.::·~:"·-·-... ::::y.=~-: 

,,-_ :_ -___ A<i~:i3fct½á.isi'.<J,7) (3.isi(1:is{_'.'~?::"_> ___ , _> : 
: \,._3(fJ/\- --: _ 13(6,8) (6,12).(~~13f{8,12)(l7;20)(f9;20)-_ ·:_ . - __ :- :: : _. 

• · • :·%~ifühl"l·Jig l!llij}}i!!loJJJ!~if ?\~f lif i:)jf {ll¾\{!j[¡1'.!~~Ci.~[·/;.\'];~. 
· ~;,•··.7,;3r ~~f i~f f i:i:::fi!!iiii~ !W ·,~li:;ct.t~ ;;f .~'.::,i,<.•.·... . 

• _ -·· •. C(6,10) (6,14) (6~16) (10;14) (10,16) (l4,i6)-. - _ . -:_ : .,- _ • • _ ~-. 

:--~~r'.;9?~~~;_I:S~(~~i?!~0::~;~'-~;r~~;~(~;J;J~~~'"'.!::;::_:";.i(,(;'.'.-'.i"/:_~;:--:~f ;'.~;";l~:;iJ;' :;;;~;-~,;;~:]'. 
- - • --.- ::~: • ••. ---: ::·: ·: :<. -. • •• • •• -- ••• •• •• -· • ······: ::•.. .-::.·.··: .. ,z:·."'..::";:=:·•:··:·.-----:-:·~7~::.::-::··· • ::-~:-,._._..-._.· ... ·-··.--: .:··: :· • .-.-·. ,··•:.·. ·.-~-- -,··:·· 

'Aiiiif rii:iíó,{i>-it&~tir it,ditliiittiit WI-! i)"-}itt1f 1JJil{11II~é:Af }.}(1f :f Jti 
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. it1~S)Jttoú1.sJ{s,101(i,s)·<s)o1 
• B(4;9} (4Jl) (4,J5) (9;11) (9J5HU,l5) • 

. · •• ·•· C(6}7) (6j4) (6,20f(7~14)'(7,20) (14~0) .. • • ····•·· · · .. · 
••• • •··.• • 1)(3;12).(3;13)(3~16)(12,Ü) (12~16)(l~~l6f > ,: ·· 
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Tabla de frecuencias de los ítems del cuestionario de caracterización de la palabra cultura en 
el museo de Antro_l!C)lo~a. (Muieres) 

~mzmmmm~m~~~~-~-~~~•• 
':titM, 6 5 1 4 3 8 5 9 6 7 3 3 4 6 5 6 2 3 3 
ti2J~ 8 7 5 4 8 5 7 7 3 5 4 1 1 6 6 1 2 2 
J,Jb 4 4 2 6 6 3 7 1 3 4 3 3 4 4 3 4 5 
'f\(€(\ 16 2 7 4 2 5 1 5 7 1 7 O 5 4 2 3 
"<5-*~ 2 7 4 4 2 1 4 10 2 10 2 5 O 1 4 
t~~t 2 1 10 3 6 2 4 4 i 4 2 4 4 O 
:~J'.f§l 9 3 5 4 4 4 1 3 4 3 2 4 5 
i8tK 5 7 1 4 5 2 2 3 5 4 .3 4 
(9;[;2 5 5 4 5 1 5 5 2 4 1 3 
[Jfi~! 5 3 3 3 5 7 4 5 5 4 
:1-tili 2 4 3 1 2 4 4 5 2 
¡f,1}:i 7 4 4 1 O 1 3 2 
:{13'{ 3 3 3 5 6 3 4 
Jí4J;: 3 2 1 3 2 2 
!klS:f- 1 1 o o 2 
,iliN 3 3 2 2 
;1/)'.7,(; 2 4 7 
an 2 2 

[~= 2 

Matriz de índices de frecuencias del cuestionario de caracterización de la palabra cultura en 
el museo de Antropología. (Mujeres) 

~~ffimmamsmmsMma-x~~~~~ 
1Kt:r{ .17 .14 .02 .11 .08 .22 .14 .25 .11 .20 .08 .08 .11 .11 .14 .11 .o5 .08 .os 
~:i-zit~ .22 .20 .14 .11 .22 .14 .20 .20 .08 .14 .11 .02 .02 .11 .11 .02 .o5 .o5 
:.:Jt} .11 .11 .05 .17 .17 •. 08 .20 .02 .08 .11 .08 .08 .11 .11 .08 .11 .14 
t~'4\\\:; .45 .05 .20 .11 .05 .14 .02 .14 .20 .02 .20 O .14 .11 .05 .08 
ri~S/j .05 .20 .11 .11 .05 .02 .11 .28 .05 .28 .05 .14 o .02 .11 
[fijfl .05 .02 .28 .08 .11 .o5 .11 .11 .02 .11 .05 .11 .11 o 
¡;zt:z~;:, .25 .08 .14 .11 .11 .11 .02 .08 .11 .08 .o5 .11 .14 
\;,(;f(~ .14 .20 
,2:i,fiJlj 1 1 1 1 1 1 1 1 1 .14 1 .1 1 1 1 ~ 

, .02, .ll 
.4 .11 

.11 

.11 

.14 i?llO!fl 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 .14 1 =~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 .o l .20 l .11 l .11 l .02 1 o 1 .02 1 
J~íatil 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 .08 1 .08 1 .08 1 .14 1 .11 1 

.08 
5 .11 

:;M~J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.08 1 .o5 1 .02 1 .08 1 
Hl!,J .02 I .02 o 
ilti~ .08 .08 
''~íjf, .05 

i~! 
l~Jj¡~ 
t~ijiJ 
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.02 
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o .05 

.05 .05 
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CORRELACIÓN DE LOS ÍTEMS DEL CUESTIONARIO DE CARACTERIZACIÓN EN EL MUSEO DE 

ANTROPOLOGÍA. 
HOMBRES 

.. >:;: . ··: .. 

-Nº del encuestado< .. • Museo deA~tfupología 

... __ -.. A(1;i h,ti, 12)(7; 17) c1 (12) o1, 17) cii;17) .• i 
•. B(3;6):0;9J(3,i4}(6~9) (6>14)(9, 14) '. •• 
• C(Z?.)(Í;JOf(2,20l(6;9}(6,J4)(9;14i, _. _ 
· 0(4;3} (4iJ3}(4,1'<>}(8;19)(8;13) (JJi 19}( 

',' it4i"7} <t4/1;n''':(4,Jól}}7t17)r\1}i9)<JlO) 17) ,:.-·. 
B(3,,·l~J: (3; 1,4.):_ (3, 2.0} ·: (12;;14) -(12, 20). . 

---~J!:;Il)!\~!l~}c~-~~I9_f s<::;:1tit{1~fi:t'_f1~i-1~>. .. ----

·- .-... -. • •. •••• :;_:.:··-:-:. -•·. .. :·:·:::::~}--?:{:;::<:-.:>.-. ·: 

•·•.•·· .. ·•·· 1,,¿;,1,· ~:!i ;~li{~~t4:iJ,1~i~li~:f t~it~:ltíli.tJIIiliil~i·11,i;l 
~"-_. • .. Cf2~7)_ J2,1?L {2,16}---f1~12}.·CZ;l6:)-' (12,-16):._ - _· -_--: 
--- .• • .I?(:tj;;,·":i:3)-· <iJ,,~4) • t11,19j- · tl3,i-4>. - c:1,3,:1~:> • ct4, 19f '-: 
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• . : . • . 

• • •• •• A.(i;il t4,10> (4,19} C7,10J ·n•,'19J <10,.1·9>.: 
::•8'(1i2J •. · (1,-11) (1,18). (2,ll)>.(2,1H)·{11,Í8) 
.. •• ·• cT3-~ sf (3, 9} (3;1s> csí 9J. (s,is.k (16, 17} • • 

.·• D(}2, 14} {12j:L6}: (:12, 17) {14,:L6f. (J4', 17) • (16, 17)< 

> A(? ~sJ -t1; ¡ir (7, 12). ( 8, I1·x <(8, 12) (11, 12} .· . . ·. 
< á(l4;17L (l4, i9') (14;20) .{lT, 19} •. fl?',20) (19:, 20): 

.c;(3;iok .(3, 131 f3,·16Y(lo,13}. no,:16} .. (13;16} 
ox1,:1:9f (_á,.:1;3)· {3,16.)>Jio{t$}.·•·(•10~·:Í,6)·. (13,_16) • 

·. •. .• ··.· : .... ·· ,: . ... ,, ... · .;_ , .... t J{i tt~i:zi:1.,,~}(~·.1.,'+•~•.·)<tiii6•Í.i;:(~~;;inI>(..t&>~t~i~\g>r1{L 
.. • 14_.-_,,. ·.·:. B(2,'14'} (2,15}- .(2,20). (1~~15}. (:14,.20) .. {15í_20) 

- :::-· . c(a,·s> '(a~101, c3,.1:1> ·is,.10),.:<~~.i1>.'· c1o;i1l: :·;.:e\ 
••• ·:• :. -~ ··~ _; . 'o.~W-#t-~.@.( .. {!f ':'37.! ...... ·".;· (···1*),r~}.···•·_'._.. f*~¿;zx .. í:~~-!;~_~x:; ~cti~~,3-~:x.;,;.· .. 

~- ..... :.;~--.·-,:·:':;-'··.< 
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17 

·•. As·· <(·•.:

1
4··•.·.',·•·.··•·s

2
.·•••·>>·.•·:·•·• • .. (<••·

1
4,,··.;·a

6
'}>!_ •. • •. • ( 4, 1i) (5; 8) (s\i2) e s,'i2 r • 

,c1;17) (Z-,6) _(2,-:17) (6icl7L: .. · 
·•· C Pillt (7,.16}.• (7, 18 }< (11, 16 }; .(11:,:18} (15, 20) :· 

p{9,'¡j}: <~htS> {~,205. (131:201. (13,J~> ·c1·s, 20} • 

·• A(I.,6} {:L,10)t O\is}· (fi,Úi};:\6,18}. (10¡18-)-· 
á:(1-,12). CC7,l3):: {7,2Ó)·· (l2:13r (i,20}: (13,20)< .•. 
C(8 il} .(8 14} fa 16}'{iii14F fl.1' 16) (14 16) 

··: Dt2:·3f>(2,4{ tts)l.ie;f1Y::t~;5)•:C4!sl·· • , ••••••• 

-. : •. ..... '. :. :, .. , ....... ·~:· ... :· ..... ,·. 
:::·.: -~~:~ -¿::: :::·;~: ;~ ~-::::.;::\-:: 

•. A(s)J) •.• (_S,:1ox.··•·rs;f1r (7; iqy•. (7,-iiJ/:Jio;1.1r.· 
1
~ .·• •• ·.•. •.··.· i ¡~~l!f t!itf ~fü~faiiiftlf i¡tlf i~Jit11 i~: 1 

., -.: .,. 

20 

•21 

'.:-.-::~<- :_:;. •• . ........ ···:··-·... }§\~t:::=:>\ 

i : ~JJ/;~Ji:i:f·~)'.~1~F ·••ft)l:§){'.X~)At {fi}.i'.ij:íl:' ]lf J~);:: 
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25 

.,· 27 

. ·.•i Elit!I-\!itliiiff !!~ •.¡~¡~ I!·/Itf f }t·I1!·~ ~I~.·.··•··. 
· .. P.(J,\61 :(4,):4). (4,_lsf-(10,)AS (10;.is}_-(14,1?). • 

:·_·· ._;• 

._.,._ 

••• ·!i~;;f 'ct;: :~/S{&.~{9~5 •(t}i Í f 1!l-1¡f :t.!!. 16·)\ 
C(8/1T).· f8115}. l8~ 13}. {11,;LS). (11¡.:t3t.·.113., 

.· 0{4,19':i: :(4, 19) ·14,2.os. •no;±~>Jt1cf/201< (19,2 

· · ·· •·•• ·füt !~füfü~11füttl!i{~!}litmtK!tii;;:cc .... _. 

• •tfüik}ti1ti1F m:1~1 ig,1f [igfü~Ii~[;rS 

.:· ._._.:.:·>:-•-.;· . . . . .. .. ·-- .. . :: . _:~)}/ti\\)? 

!~! tr~i:;¡.¡~~l~ijli!f ¾'f ~;it~§iif l~~i, !il~~iil~1Y :i~~:·:,· 
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34 

:A(l,4f_(l,6f(J.,7}.(4,6) (-4",7f:(6t7J: •. 
B:(2;:.8}• (2,.12}.. {2,T9} (8;12f- .(8,:19) (12,i9} . 

• -.-_ c(g,.t6if9;19Y (9/2.0}c· (Í6)l9J (i6;20) ·(19,~0} 
._-. _·nc3,.14J __ . (3, 1s > .· ( 3_, i1) - ( 14 ,.ist •·- <14·,1,1f • <1s·, 14 > 

168 

(16, 19) -
(18,20) 



□ 
'□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 
'1□ 

Tabla de frecuencias de los ítems del cuestionario de caracterización de la palabra cultura en 
el museo de Antropología. 

(Hombres} -------~~-~~~M•~-----'r.tt:tf 10 5 8 7 8 5 8 6 5 3 2 4 3 2 2 3 4 3 5 
¡g;~¡¡,¡ 7 7 3 5 6 7 1 3 3 4 O 3 3 4 2 4 4 4 
t~it: 3 5 3 4 3 . 6 11 5 4 8 6 5 7' 1 3 5 6 
,C~ii~fi 5 8 7 54 7 5 3 3 3 2 3 4 4 5 2 
t}tSl§ 5 3 11 6 7 8 3 o 3 l 2 6 2 3 3 
11:«~-; 4 1 5 4 1 3 1 3 4 2 8 13 4 1 
~1'1,f!f¡ 6 1 5 11 12 3 3 1 4 5 3 7 3 
;fig~ 1 4 8 9 4 4 2 5 2 O 5 1 
Jtf!t 1 2 3 3 6 3 2 2 2 3 8 
HíOJ:J 3 1 6 2 3 4 3 2 7 3 
?ifii 4 3 6 3 3 9 4 2 3 
:f:~tti 8 6 1 7 4 4 10 5 
JtSi 4 6 5 5 3 8 8 
fl~f 5 5 8 3 6 6 
~~{ O 3 2 5 7 
;~~~ 3 2 5 2 
-~:115t 5 4 5 
,ífll\~ 4 5 

• 6 

Matriz de índices de frecuencias del cuestionario de caracterización de la palabra cultura en 
el museo de Antropología. 

(Hombres) -m=~mmmm~•••••••••••• tA,¾h.,,: .28 .14 .22 .20 .22 .14 .22 .17 .14 .08 .05 .11 .08 .05 .05 .08 .11 .08 .14 
'#(l~-; .20 .20 .08 .14 .11 .20 .02 .08 .08 .11 o .08 .08 .11 .o5 .11 .11 .11 
%tr$:~ .08 .14 .08 .11 .08 .17 .31 .14 .11 .22 .17 .14 .20 .02 .08 .14 .17 
::'2~iJ:;;; .14 .22 .20 .14 .11 .20 .14 .08 .08 .08 .05 .08 .11 .11 .14 .05 
1!t$.{i;; .14 .08 .31 .17 .20 .22 .08 O .08 .08 .05 .17 .05 .08 .08 

lf~f&½i} .11 .02 .14 .11 .02 .08 .02 .08 .11 .05 .22 .37 .11 .02 
'/Jklft .17 .02 .14 .31 .34 .08 .08 .02 .11 .14 .08 .20 .08 

li:~,&~ .02 .11 .22 .25 .11 .11 .05 .14 .05 O .14 .02 
;';~;~ .02 .05 ,08 .08 .17 .08 .05 .05 .05 .08 .22 
t,'t:~ .08 .02 .17 .05 .08 .11 .08 .05 .20 .08 
'f,- .11 .08 .17 .08 .08 .25 .11 

~:~1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 •
22 I :!~ I:~; l:i~ : :!! : :~! ~ 

a 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 .14 1 .14 1 .22 1 .08 1 

~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 o l ·º
8 1 

·º
5 1 

1 i i i i i i i i i i i i i i i ¡ ·ºs¡:~ i .I 1.17 ~~--

1 .05 
.28 

1 .22 
.17 
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Asociación libre de la frase: Museo de Bellas Artes y de la 
palabra: Cultura, en el interior del museo. 

• Frasefr. · · Palabra:, -'. 
•• CwtÍtra·-. l\iluseode 11e11a~,4rtés: > 

• Hombres : - • -

• anqÚiJosaniierttó- .• 
, arquitecturi(".'' -• 

• belleza•·· 

.· büenª arqúitectu~ i 
•. •• •··. buena rnüsicá<, : 

.... _-.Mujeres<::·-•.·.· • 
Árquitectúra- .•. 

··•· .~i artéi • 
arte> • 

< ,: arte, · : • 

•. BonÍbresi ... _-. •.· Mujeresi.: 
• antepasados :> . • ••• belfas artes 

•. be::.aífi;8:' ~ ., ••• i :.~~n;~:r:::::eraÍ :·. 
• • •• > tanalAÓ/: • • - cóstumbres.: 

- • arte: . ciudad(;•> creer • 
• cultiirif : 
. ·. cultura< 

~Óll~Íertos•~stµdiantileir •••• • ·costuÍnb.tesC. • •. -·· •• .. -.diversión . . • 
c~ltu~·<: .. ·•.···•·• •••• .•. culti:iradeMéxfoó•, .··• eduéadón'-.:•: . 

·•· • •.•• és algo q1.1e vá -~áª?> 
allíi"de la cotid1~tii9iid 

.:· ·. : .·.-· danz~: ... ·; • ••••• 

•. · •.. : entretenimi~pt<i/ ··• 

exceso ~~~entJ.~_. 
expo~ición •• 

· exposiciones : ·. , 
hul\dimieíito del 

subs1,1elér • 

lugar de ~onesi .. •·•·• 

;_&.ka;/, • 
,·daiizi· .. 

·::.:: ..• -__ 

·-• , ciisciptina:: 
• .. • <. diyersión< 
• •.• .. etitism<>t 

·:· •• ·~t~tellirili~rltó· 

•. mafias:artísticas :: -'.· •• • • • osiéio ·•·· 
majestuosidad .. 

--. ~rart.·. ,l~ ~.·~···~•ceul.··.s.·turalri~.'.t.:_ •. !.;.ar_ ..• :.• ... ·.:_ ••.••. ;.•·•.· • ,estética\ : uc ll1 

••. •. / estudi~ filt14arne11tálf •• élatt~. ~s eljtista-/ :\ 
• •• ··e1· pü~blf tie~'.'~~f?\\. 

. . acceso al arte.-< .. ··· 
.• ciltomosoc1ái·•· .. •• 

.familia : _ • .: .• • · 

. ere~te· :. : • 

·itttl~!é=:e>:: 
~: ··:-:- • ..... -... ·· ...• ;.: • :'~·:=.\:;-_._ 

• ·:· m~i:~:~.c_ ';".t/1inpr~t°'IµSlllQ\:)/ ·. -,.,,</tJllllS,eQ¡}·\)fütr 
• •.. muciu.i hi~9t:ia;}}\ /f:'j./~94~sriki{/U t riuéstt~"rj,lc~s/Ji: :; 

··.·•.· · _niuiáli/4tf{i:i'{;} if•?\{?f\\m~sita:.• .•-· , ......... ,. ·.•·.··•· }<~j;~~f litj~~Kii ••},;.•••<::tmuseos> 
.• mu~N:}frL,•:··· • ttX:m:~si~~ttt·•·•·· /-.~~id~d;Mé#.~fr: :i%M{i{i\fu.¡s~c~f~;):Jf-J/: 

···:•piiitµi~~}ttiMJ.}~,.~ :Jfo •• F>ptvid6det; ~~;:J;A/ {:{'~•~;i~ij,..~i,i:X{i< ~z;::u:;y~hw.bY/Si•;:·•••··••·· 
•• ,, _ : recréa.cip~fft{/ }'.féV9i4ªº'~~~~f'. ••. ·: -tra~céooeJJ:ci~::. _ -·. ·.: _Yf:}f'i'ºé"plij~i{~}:i/V\ 
· ... • .. 11_e.-.P •. reseo.··, .. • .. '.·.t~.c.io.·•nes··.·.··.•··:_• .. :.:.<_'.;·•,•.::•·.·.·.••· cci•"X•'.oi··:.i::'./'''··,. •• ::.,,•:· ·····• ••• - • ·····-._ .. --~---·-·: .. ,.·. )i;·_\;~_./'.:_:.::./~\ .-.. ·,<-·-. •. .-... • ·.-. ··- .. ·•·· 

.,- •.•. ::>.te~a1~~t:F<·}::. Ct~i~c >.·., .. ··· \·v~4iiit·\X%t.J?\kitf}~'ij~f2v~\.i<Y>t? 
'<e teijt<if- --· ••• - •• -Y >:teatrói{i \~yQ{if}f'.}:)'.\:;; ;r o:,;;!"·f\iidit/:P-{}i'it i•• 
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CATEGORÍAS OBTENIDAS DEL CUESTIONARIO DE ASOCIACIÓN LIBRE 

Palacio de ~mis Aries 

PALACIO DE BELLAS ARTES 

'♦ · Esí,aci~- • -

. ~:.: Arte'<·_· 
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º1!lclusio,ies '. 
Muieres•.··· · • ~- ·Hombres. 

. , ::§:~E~.:5-
Espació; .. · • • •. • : . clásico muy notorio. . . 
•• •• :. ••• :, -♦~' Telifn:decristal.::ª una 

•. magnifica obra de árte;i~ . ❖ ; MajestuÓsi~\ < .• .. · 

··~=~~;;i~-j~=tt 
. . . 

Categória,.••··• .. •· 

'~-~ 

¡c,sJJ18fl••~·~ 
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Conclusfunes •• 
Hombres 

·. . .·. ·, ........ ·. . .. ·.:,, .... . .. _· .• Co~ótárioi>. ,:"'·. , .... · .· .... ,-: -.:. .. ·->:': ., . . . -:· ,. . .. . . ....... . 
❖ •. El artistl és:visto coitió alguienno ~iiuí~ alos deinás f porlotmto es objeto~ adlniraciónconi() su obra;: :< 

ló cual~ tanto ala~ Cóni<rafarti,stade~sticisnió; níamayjx>rloiant9!les:CÓIÚÍ~i-e úntespeto citie: , 

.:·.•:~~·:{:-·· .. : :.:.· :--::.:··. ·. ·_:.:-,:-_:_:. :;: ·:\.(:,;?~-:-~~:\-.:·{~?/-i 

IélaciooadÓ éon el sentimiento de sacrálii,ación y en·cuaoto al entender esta iélácio~ con el ~.ie: • 

·.~··· Stmf.E~-~~g•~~~~m~~~z,,~sl 
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••• ·. ; Categoría · 

Hombres 
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·• 
• Categ~ri1f'•· 

: ~~~;'!e6il~~' -

. . . . . 

. . . -

: CC1riclu~~~ ' 
Hombres 

❖ Ant;pasad~s: Dé ahí viene nuestra~- --
nuestras ·raíces. Por todas las culturas que hay,· 

• Zapote<:a,,IIÚíi;:h~es,.etc/ • 

+ =esi}~';,r~~<¡,:'¡~que nena el oonc,p1<ule naciooaliimo, • 

ldentidadi 

(. 

:l(¡r:=;:~¡ 

··.•t••····--): 
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·. .. ···: _.; ... • .. _ .. 

----Catégori~{' . 
-- Hombres 

-❖ Mafias artístÚ:as:•El arte oficíalesta controlado 
• >· por mafias especuladoras y por círculos del' -__ -• 
e __ -.'.. ·p<>derqµe limitanJa náturaf evolución del arte~ 
-❖ f Cftfdad; Eri \ma cit,1dad t,ay citltúra aunque en la 

:'~ ... _ .. ". __ i_Ea_ ·ccesl. ·•.J>U! __ -_ eobal\ó.arte~én···•.•_e_. poco./ - •• llllestra 13 cultura es er dinero; y' .eso IlO tne 
·_ ... -gusta pero ienem~ taiilbiéit ~bres; -· ·• 

... • 

-. •❖ . Trt1séé11dé~t1;.La cultura va más allá de füs . · 
limites c1e1 tiempo, \ 

:··~~;a&~IEZ.::::::~~ 
--• co#ceden-gra11 im~~ al accecle~; a esto~ ~O.S para Po4e.f e~M¿i /'. • • -~. 

/ 

Categoria.----
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CUESTIONARIO DE CARACTERIZACIÓN EN EL MUSEO DE BELLAS ARTES. 

Actualmente en la Universidad Autónoma Metropolitana-Jztapalapa estamos realizando un estudio con 
respecto a la imagen de cultura que poseen los visitantes de algunos museos de la ciudad de México. Con esta 
finalidad solicitamos su colaboración para responder este sencillo cuestionario. Sus respuestas son 
indispensables para nosotros y le pedimos, de la manera más atenta, nos siga en las instrucciones y responda a 
cada una de las preguntas. 

Agradecemos anticipadamente su gentil colaboración. 

Instrucciones 

De acuerdo con los siguientes paréntesis marca con una A cuatro de los enunciados • que sean más 
representativos de la palabra "Cultura" 
De acuerdo con los siguientes paréntesis marca con . una B cuatro de los enunciados que sean menos 
representativos de la palabra "Cultura" 
De acuerdo con los siguientes paréntesis marca con una C cuatro de los enunciados que sean más 
representativos de la palabra "Cultura" 
De acuerdo con los siguientes paréntesis marca con una D cuatro de los enunciados que sean menos 
representativos de la palabra "Cultura" 
Las sobrantes márcalas con un cero. 

Lea y elija cuidadosamente 

l. Consideras aue·una pintura o ale:una obra olástica te recrea. ( ) 
2. Consideras aue la cultura oficial es vista como instrucción v saber ( ) 
3. Los murales con nasaies históricos te recrean un esoíritu de ane!!'o hacia el naís ( ) 
4. El oasado forma oarte de tu memoria ( ) 
5. El oasadó forma oarte de tus raíces ( ) 
6. El pasado es un elemento aue dista de ti oorque oertenece a otras personas aue sí lo vivieron ( ) 
7. El cine, el teatro, la música, la dama, las artes plásticas, la literatura, son parte de lo que consideras ( ) 
tema de la educación fundamental. 

8. Consideras que el canal 11, el 40 y los museos son instrumentos de difusión cultural ( ) 
9. Consideras que la ciudad tiene trascendencia en cuanto a la vanguardia del arte y la cultura ( ) 

10. Consideras que la clase social de la gente, sus costumbres y su cotidianidad determinan que se ten~ ( ) 
o no, cultura. 
11. Consideras que los espectáculos que están dentro de lo que se denomina las bellas artes deben ser ( ) 
exhibidos sólo en esoacios 

.. 
ente diseñados. 

12. Consideras aue la cultura refiere el lo!mll' anreciar el arte y el aprendi7.aje del arte. ( ) 
13. El hacer cotidiano de la gente. ( ) 
14. El JBlacio de Bellas Artes es tativo de la revolución mexicana. ( ) 

15. En el creer en la cultura está imnlicito el amor v el culto al arte v a las ciencias. ( ) 
16. El arte es el sinirular de la cultura. ( ) 
17. El arte, en términos de cultura, te mrece entretenido y divertido. ( ) 
18. El espacio del museo de Bellas Artes te parece que es un lu~ del que puedes apropiarte (sentirte ( ) 
cómodo) como visitante. 
19. El olvido hacia el arte lo consideras una nérdida de cultura. ( ) 
20. La vida de la gente DUede volverse arte. ( ) 
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Correlación de los ítems del cuestionario de Caracterización en el 
Palacio de Bellas Artes. 

Mujeres . . . 

. :. _.- -· _: -···-.- : ••• 

• - - _ Museo d~-BeDasArtesi • 

A Ú,3)(i,5)(l;9)(3,5) (3;9)(5;9} ( > . -_.. . --•. 
B(Il.Ú}(ll;Í6}(íÍ,18)(l3J6) (B,:i8}(Í6,18)·: _ 

_ C(4,5)(4;}2) (4,15)(5,I2}(5~15}_(12J5j -- -- -
-•-·• P<;l6){2,8)(2~1'7}.(l6i8){¡6,I1)(8,f7) 

_ ·}. (4 7)(4°Ióf(4-IS):(7 
B(2jJ(2,Í2) (2;1~}($/ 
C(3,i6) (3J9)(3;2ó)(l 
D(Í,8):(1;9)(1.l - - -- ._ -
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12 

·•.·•.· .•• A(7~8)(7;19J(7,20)(8,16)(8,20)(16;iO)_ . : 
.···•· B(2;6}(2,12)(2~9) (6,12) (6,9)(9;12;.) •• . . . 
•• . C(l8.16)(18;l3)(l,18) (16,13)(1,16)(1,13) ·: •. 
. I)(l4·, 11) (14,5) (14,4)(11,5) (11,4}(5,4) > • 

- A (7,8)-él,9) Ó~IÓ) (8.9)(8.10)(9;10), ••• 
. B(6,li) (6,13)(6;i9)(U,13)(ll,l9)(13,J.9) .. 

-• > C(2,4)(~5)(2,15}{4;~)-(4,l5) (5J5Y > . _ •• 

•• -. D(l,14) (l,18) (l,20) (J;t~l8) (14,20)(18,20), : 

A(2,3) (2,7) (2,13)(3,7)(3;l3)('Ú3). ··- ••. : ... ••• ·. • .•· 
... B(6;14) (6;.i8) (6,19)(!4-;18)(14;19)(18:19) ,< -
. C(4,5)(4,8)(4;9) (5,8)(5,9)•(8:9)\ ··•.- • - : 
- ,D(l,10}(1,ll}(l,20)(10,11),(10,20)(11;20) 

.(\ (2;7) (2,SHil0)(7;8)(7,10) (8,10) • · .. _ 
> ·· ·B(f,6)(l,9)(1J5H6;.9) (6,15) (9;15) >>·;-_. ,< . 

• C(5)3) (5J7)(5;20)(13,17)(13:io){l1;20)< _. •·· 
.· D(18,l4)_(18,Í2)(l8,~){14J2) (14,3)(1Z,1)// •• 

. . 

(3,8) (3JO)ft~l~Úg,10) (8,14J(l({J4)f. ., .. _ .. 
.B(9~13) (9,15) (9)6)(Ü:15)(1'.(i6)(J5;16)> ... 
C(4,5)(4,7) (4,12) (5~7} (5,12}(7,i2)\) >- . 

. • 13•·· 

. . D(l,ll)(ttn(lJ9)(ll,17)(H;l9)q7,19)' • •• 

.· A(S,7)(5,8)(5;16}(7,8)(7;16)(8,16):. >:•··•: 
-··· ·~ B(l;2).(l,10)(1,ll}(2~10}{2~ll){ÍO)IJ: \::,._ : __ :¡ 

• C(J;12J (3;:14)(3,1s1(12~14J(l2~1J)(i,i;1sj::: <'./: 
D(20,17) (io,í3) (20',9) (1'7,13) (17,9)(13.9),. • ·, •• 

' ' ,.. .-

::. _ _: :_~~ ... 

--= '. -, <"''. ": ......... ·• :;"t:1tfüiti;1~)(id;;.(;~,114{-hó.};5{i{~s)~ty:c}G< .. • ·•·· ,- . - ., '• :.< >···•·· • 

1,:_:-::-_y:--,: B(~~7):(Z17)(2:20):(7JJl(7,20)(17,2óJ -·::,:-:-- ,, _-_~- :--- • .. .-_ -- ___ ,· 
. : - - - : GC3~4H3,8)(3,1&)(4,&)(4.l&)(s.18) . _- _,. _ -. -_ - ; ._ -_ - : -:- - , . • 
- -.. )<' D(12.~~l<)~~?>úJ;J1J<J?,9f<l~1!!X(9.IX_1f/'.Cy}:txt /- ••• •• -- • • 

--.·· :- ., :·:.:·:-:\·:·.-.... ::_:·-r::-.:>:">· ... :_:"· ,_-_...__~-... • .. 

:•:.·--.:·•··; .. : .. ····-·. 
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> Á.(4/7)'(4~12)(4,20):(7)2)(7;20)(12~20)'· ..•. 
• • uf;\ .; < i ij(l;2):(l,1Ó)(l,llJ(2.iO) (tIÍ)(lO;ll)··•· 

>.: C(3,5)(3,8)(3~ ís}(s;SH5,15)(8, IOJ· ••• . . 

23 

·_ 0(6)3)(6,14)(6,16)(1tl4)(13,16)(14,16} . • .. • • 
:· ·_·.· .. ', ; .. ·,... . -... :: . . 

A(8jó) (~;.12)(8;19l(l0;l2)(10,li).(l2.1.9Y<. • ..•• •, 
B(7;9)(7,ll)(7,18)(~,U)(9;18}(UJ~)> 
c(· 12)··.:c13)'(ii6)·.•c~·3).·(2 16):-'(3'16). :< .. ••• .. : .- , - .. "-· .. ··. '·- .. ~ .. -.- -'·. '· .. :.-.·_, • 

·I)(4~5)(4~17f(4;2Q)(?~l7) (5;20l(l7,20f;• 

·._·. jú{:½<1,s)ti16Jlf.sjc1j6)<s;16r· .. _ ..... , .. ·_ ..... · . 
} B(JO; (1) (10,1)) (lOÜ8) O l;l3)(íl; 18) Ü3J8)( ; .-
• C(3 9) (312) (32Ó}(9• 12)(9c·20) (i2;20)/ • • 
-D(~sHi17)(~l9)(8J7)(8t}9)(lti9)t 
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. . . . A (7,1.0) (7;14).(7)6) (i0;14) 00,16) (14.16), • 
• · .. · 21_: / .. . . B(3,iJ)(3;J7).(3,20)-(l3il7)(13;20)(17,20) '< 

·••. · •. ·· C(l9,18) (19,15)(19,9) (18,15)(i8,9) (15,9)> 
Op~Jl)(l2,6) (12,5) (11,6) (11,5) (6,5) : -• 

28 

32 

• Á (3,5) (3~15) (3,20) (5;15) (5~2ó)(l5,2Ó), /: - · 
· l3(2:)0) (2;i7)(2,19)(10;\9)(10;17)(12/7)\ 

C(l,9) (1,1'7f(l,7),(9~12)(9;7)(12~7) \ .• ; 
D(4;8)(4;13)(4,1~)(8,ÜJ(8;Í8)(13,18)>,: . . .. ,·. .. . -

Á (3,10) (3;12)(3,l6}(i0,12Y(l0;16)(l2J6)( 
• ... B(8;10) (8;13) (~19) (10,13)(10;19) (13~19)>> 
• C(l7Jl)(17;9)(17,l) (ll;?HU;l)(9,l) ,: 

D(4~sJ (4,t4> ·e 4;1s1 <SJ4J<s~1s.)<I4,fs1 ··•· 

• ¡(l. 1r (I.s)é(l:1s)(1.s}d,;;>'<sJ5t . 
·• B(2,6)(2,9}(2,1Ü(6,9J(6;ll)(9;ií)\·> ... · ·•··.·· .. • .. ·· 

... ·• . C(3;4)(j;H>) (3,J8):(4;JO) ((IS}(lO;Ü~):/ ?·/"·y·.· .. •. 
• •• : D(19;2Ó)(l9il6ÚÍ9,13)(7(};J§)(20,l~)(f6I3)\ i •• 

. • ·. - - . .. , 

•. • A(1;3)(1,IO) (I;8f(3,IÓ):(3)~jÚ0,8) ... , 
•• B(B~l l) (l3;17J(B,19)(ltl7J'.(:it,J9:)'(l7;19)< 

C(2,6) (2~9} (2.16) (6,~)(6~ i6J <?il6) {/ ,. •• • 
•• •0(4,5) (4J!))(4tl5}@i<>)'(5~1$){l(};J$).sf 

A (4,5)(4;13)(4,7)(5~13)(5.1}(ij,7)\.C<? , ..... 
B(l9;1~)(19,8){19;l2)(Í4,8}(1.Í,12)(8)2}c( {/\ 

. C(l8,17)(18;16)·(fS:,6)(17;l6}(1t6iH6,6f\ <·. 
•. D(20;10)(20,2)(2~~><10,2yc19J5ü:itfr;;d/) 

.·:-.--.· - .·:--

•• ..•. :.•-?'.::~}i? , · _,¡:¡tji(2,4) {2,1n<{~)c;.1n·<4,1n ·:·· :::_'.'_:__ ·r>_: 
\<_ 34 __ '- :--· _ _ _- • B(9,10)(9;16)(9,l8)(10,l6l(ÍOJ8) Ü6►18) -- - -- - .. 

i<iiW't{:'~:,;; ~¡;i·t~<A!!f F%ttitJtl{f lf itYliliílil/!~¡~i!~!~; :¡;tII'{IJ~Jg 
• :x<i1o;;fi6) é2J9> (10.16)(1(),19)~16.19):~:-r;t:; ••• ··.•· --

- B(6,9} («>;13) (~18) (9,Íl) (9,l8).(t3,Í8) ---- : ;._<, _' <·><}•.:. 

·• .. •·. ~g:;:.:tf ~I~:{::;1~;f }~1~::t;}'.l~:~i{Iiit·;l-[ti)I0/º•>:::J/t; 
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Tabla de frecuencias de los ítems del cuestionario de caracterización de la palabra cultura en 
el museo de Bellas Artes. {Jl!11j_!!res) 

fii~. ,¡i¡s~ :fl,:ts~ ~:t4tl ;rdl~{ :;ríff.~ ~tt1*It21~ 
1 3 8 5 9 6 7 3 3 4 6 5 6 2 3 3 

1í~l:i1 1 18171514 8 5 7 7 3 5 4 1 1 6 6 1 2 2 
tg'3J~5] 1 1 141412 6 6 3 7 1 3 4 3 3 4 4 3 4 5 
9~w1n 1 1 1 1 16 1 2 •'c!:~'~:,so.l 1 7 4 2 5 1 5 7 1 7 o 5 4 2 3 
if.~'.S&H 1 1 1 1 1 2 7 4 4 2 1 4 10 2 10 2 5 o 1 4 
~~~~i. 2 1 10 3 6 2 4 4 1 4 2 4 4 o 
~~tJJY! 9 3 5 4 4 4 1 . 3 4 3 2 4 5 

':~~ 5 7 1 4 5 2 2 3 5 4 3 4 
w~,~f~' 5 5 4 5 1 5 5 2 4 1 3 
·r~~~, 5 3 - 3 3 5 7 4 5 5 4 
f;ittt{! 2 4 3 1 2 4 4 5 2 

~~(~ 7 4 4 1 o 1 3 2 

f~~f 3 3 3 5 6 3 4 
'""i{;tJf 3 2 1 3 2 2 

i~tfj'. 1 1 o o 2 
tfl~ 3 3 2 2 
lWít~' 2 4 7 
f~J.Mi'' 2 2 
f:{ig 2 
ri•, 

Matriz de índices de frecuencias del cuestionario de caracterización de la palabra cultura en el museo 
de Bellas Artes. mu· eres 

';'",_'{:¿ \:lC:""Sf,; (4Y f'.;SM <'j!K /\;°)\/ \)c'k,:['1/ i3'} }tlii {Jiú \l3) /tfi Ai :-:1~\' il:~ffZlilJZiiHSiJ.t 
~sf¿, .17 I .14 I .02 I .11 I .08 I .22 I .14 I .36 I .17 I .2 I .08 I .08 I .11 I .17 I .14 I .17 I .05 I .08 I .08 
'.')~~~ .22 I .2 I .14 I .11 I .22 I .14 I .2 I .2 I .08 I .14 I .11 I .02 I .02 I .17 I .17 I .02 I .05 I .05 
;~\:~!:' .11 I .11 I .05 I .17 I .17 I .08 I .2 I .02 I .08 I .11 I .08 I .08 I .11 I .11 I .08 I .11 I .14 
Jf~ 16 1 .05 1 .2 I .11 I .05 I .14 I .02 I .14 I .2 I .02 I .2 I O I .14 I .11 I .05 1 .08 
i)t$ifü .05 I .2 I .11 I .11 I .05 I .02· I .11 I .28 I .05 I .28 I .05 I .14 I O I .02 I .11 
Wi~~~ .05 I .02 I .28 I .08 I .17 I .05 I .11 I .11 I .02 I .11 I .05 I .11 I .11 1 O 
·lWlr,{ .36 I .08 I .14 I .11 I .11 I .11 I .02 I .08 I .11 I .08 I .05 I .11 I .14 
fy!f~i, .14 I .2 I .02 I .11 I .14 I .05 I .05 I .08 I .14 I .11 I .08 I .11 
·1[rtt~ .14 I .14 I .11 I .14 I .02 I .14 I .14 I .05 I .11 I .02 I .08 
!tjl~~' .14 I .08 I .08 I .08 I .14 I .2 I .11 I .14 I .14 I .11 
r~Lli: .05 I .11 I .08 I .02 I .05 I .11 I .11 I .14 I .05 
~iibl .2 I .11 I .11 I .02 I O I .02 I .08 I .05 
?lW' .08 I .08 I .08 I .14 I .17 I .08 I .11 
~-- .08 I .05 I .02 I ·.08 I .05 I .05 
t~~ .02 I .02 I O I O I .05 
\;tj. .08 I .08 I .05 I .05 

~ª* .05 I .11 I .2 
wa .05 I .05 
;~~-: .05 
:¡~ 
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Correlación de los ítems del cuestionario de Caracterización en el 
Palacio de Bellas Artes. 

Hombres 

•• • Nº dél eritííest~dif/.' : 

·1 
A(4~10)(4;14)(4;19) (10,l2)(10,19)(12,i9)é •·· ••• • 
B(l,9) (i,l~HIJS) (9)4)(9,.i8)(12J9). 

• • • • . C(2,5) (2,8) (2;20) (5,8)'(5;ioJ (12,20): ..... 
Dg,6) (3~15} (3_17)_ (6~15} (€i;_l7) (15, 1_7)>. .• •. 

••• •• A<i<i>ó,no,12J(4,7)(4~12J(1~12y . < ... ·• 

B(l7,6Hl7,14)ú7, 18) (6, 14) (6,18)(14;Í8) • ..• 
C(15){18)(l 16) (5 16)(5 8}(&· 16", > : ... •. •· ·• 

. i:>(10, 13f (l(),l<J)tHÚonti, I9J<ú.Ío5 <r<>iór . • J. 
•.. <•: .- .. : :.:>~:: ··_:~ .. ~ • • ... • • • >< ::: ·:_." .. -._ .. ::. . . 

;·· ·.Á(t,2)á~~j(1~9l(2,8}(7~9)(8~9}'i\'. ... · .. · ..... _· ._ 
- B(l3, Í4}{13,i5) (13;20f (14,Í5) (14;2Ó)Ú5;20}< ' 

C(3,5) (3/1)(3,l~} (5,7) (5;,18) (7,}8)'> \ .··• • •• 
D(4~6)(~.Jij(~;l2){6Jlj ((jJ2)(li,12f·. 

.-.... . ·-"'". 

• • ··.•• • A.(7,8) (1,úiá;1Í) csJ2)•(s;i7} cí2,1#{, , ·.-· ...... _ . . 
•• .....• B(l,6HÚ8)(1;í9)(16;18)O6,19Hl8J9)\ ' :.<. 

... _ .. · .· -C(3,10) (~,.15)(:t;iO) (l0;l5)(1Ó;2Q)(15;2of :'.., •• 
• • · •. 0(2~4) (2~6)(2,9)_(4,6)(4,9)(5~9): < ••• 

A(3,7)_(3,J6)(3)9).(7;i6) (7.19J(16,19):/;' >\ • 
• B(l,9) (1;12)(1~15) (9~J2)(9;15) (9, 19).> · ·.·•.·. 

C(4~5) (4,6) (4,ÍOH-?:6) (5;Io) (6; 10){ : : . .. . . . .. .. ... ... .. . .. 
• •PU1J4}(ú.11).(uJs>(1~~17)(14;tst~ttJM:f,r,' _,, .. ' ···•.· 

. •. •· .•• &.t{ )i?t~ lÍi!~}if~i}!So1 
{( }?O;f)(l~~):(~~9)(4;?:)(4~6)(? •• ·•· 
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1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1· 
1 
1· 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

. -·· · .. 
. fü.· 

A(I.ú)ti.12) (l,17)(ll,12)H-l,17) (1Z17)\. _· .. ·. 
B(3;.ló)(3;l1) (3~16) (10.H)(l0,16}(Jl,l(>} :· -• 
C(45)(2/1)(2J8f(5,7)(5,18} (7;l8)t : •· • • 
D(4;!5)_(4,19) (4~20) (15;19) (15,20)(19,20) . 

A(4~5Y(f,12).(4;7)(5;l2}(5.7)(7;i2).:. 
. .. B(l,6)(1,8}(1,9)(5;&)(5,9)(8,9) • . . _. . . 

.- ., •• C_(3;1l)(3.I~)(3~16)(ll~I5l(lJ;l6}(15,16}:: .· . ··.-··•·-· 
·-•• • D(i~lOJ(í;l3) (2,l4J fl0h_l_3){10J4) (13; 14) . •• •· 

• A(j,4)(3. 7}•(~~8) (4;7) (4,8) (1,s}. . • •• ·•·-. < -... -.- -_ .. · ... • ... • 
B(Ú~14f(lÍ.l6)(ll,-18)(14~16).(14,i8)(16~18f>·-<·•-• 

• ·•· C(Í',9) (l,J3) (lJ9}<,~Ú} (9~i9)(lf19}./ L • • • • 
D(2J<>j(2J2)q.J7)(10J2)cio;l1).(i2i7j,\ •• 

:, "A(1;5)h.7)(tfo)(5,;_(5;10)(7,ÍO 
. .• •- B(3AJt3;6)(3;9j <if ,6) (4~9)(5~9J<: ' 

-:- C(2,sj(2jlf<i~W)c($,13}(8;20)(l 
··• D(H,F).Úl;l8)(Il,1_9}(17;18) • •• 
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19 

Á(J,4) (3,8)Ó)6}(4~16)(4,8)(8,16} . . . . 
••• • B(ll;l2) (11,B) (11, 18) (12,13) {12,18) (13.18)· ·. : 

q2,5)(2,7) (2,19)(5,7) (5;19) (7~19) / _ ·. •. 
D(l,6)(1;10)(1,20) (6JO) (6,20) 00,20) ••• 

• A(2,3)(Z4)(2,i}<3;4><f7)<4;n·· . __ ··: .. -·. 
•• B(lJ4)(1,15)(1,Í9)(14;:i5}(14,19)(15,19)- •• 

. . co1,12):(i1;l3)(U,i8)(12:;13)(12,18)(B~l8)- . . .. 
··-. D(ll,12)(11,13) (H,18) (12)3) (12,1&)(13,18) · • • 

• Á(7~12}(7:.16)(7,Í9) (12,16) (12;i9)(16;Í9) , ·, 
•. B(4,l0} (4;13) (4;20)(lOJJ) (10)0) (13;20) : 
•. C(l,3) (l,~n(l',15) (3,8}(3;15) (8~15) )·-•-
.. D(2,9):(2;Jl)J2;18) (9,Ü}( 9,18) (ll,18): 

A(S)) (5,Í3J (5)0) (1;20)fl;B) (i:;,20f 
-·•. · , B(l,4)(l;l5)(l;l9)(4,l5)(4;19)(l5j9)' . 

·; __ q2~3)(ZI5j<:i,1oj(J,si(J,10)(8;to). <'. 
D(5,9)(6;ü) (6~i_7)(9Ji)(?,i7)(iú7>: ;:< ,<;··._ .. ·•··. 

···•--· A(7,12)(7,l6}(1/l9) (Í2,'16){l2,Í9)(l6,19}•· 
.B(4;10) (4~131(4,20):(10;13){10;20) (13;20)••· 

• • C(l,3)(1,8) (1~15)(3,8).(J;l5) (8,15)( • 
D(2/>) (2,11) (2,18) (9.11) (9,18) (Í.18) . 

A(l,7)(1,3)(1,8)(7,8) (7~3) (3,8) 
•• 23 • · i B(2;4J(2,5)'(2;6}'(4,5)(4,6)(5,6):- _ •·· •• - ... 

-•_ ---•• -- : _'. .~;~}M1:i1~t~t~J~·l:J)!~·iu;i~:t:JXt:.a.:. 
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·,1 

1 
1 
.1. 

1 
1 
.1 

••.. Aés}hsJ0)(5J3)0úO· . •.· · · ... _·. ·• 
27 < • • • • B(4,&){4,~}(4,12j (8,9) (8,121 (9;i2) • .•. 

C(J,6)Ü;l.4} (3Í9) (6;14) (6,19) (14,19) . 
•• D(l, 11) (1;18) {1~2.0) (ll,'18)(11;20) (18;20) .. 

. ; A(2,7) (2,l5) (2J9} (7J5) (7,J9).(l5;19}(. . • • •• •• 
··._. 13(:3,<,) (3~11}(3~14) (6,H)(6)4) (ll,14) . 

. . C(5,Í())_(5;12)(5,l3){10;llf(i.OJ3)(l2,13) . • 
D(l,8) (l,9)(1,iO) (8;9)'(8,:2Ó}(9,20) ·•· •-··. · • 

• A.(3,7) Ó)$.)(3~9)(:7; 15) (7}))Ú5,9)/ •· ... ·.··· 
w•.>:> -· •· . _· .-a(6J3H6;14).(6;19Hl3J4ÜB;J9HI4)19): 

•• ••• • C(S,10)(8;12) (8,~7)(í.O;l2ÚJO,-r7) {12;J7) 
D(l,4)(1,16)(1,io)(4116}(4,20)(16,20)> .-.·. 

:~ ·.. • .. - . • 

. A(Id> á:13Ht,20).(1.úf á.2ofcfa,iqj\··> : • 
_. B(2~4) (2,9)(2;fOH4,9H4.lO> <~;J(ij : • • > 
•••• C(J,6)(3~8)(3~16)'(5;8)((1,16) (&;16); ·: / ... __ . 

. Il(6~11){6,J2)((i;J9-)01Ú2}(li~l9)(1;2,19ii.• • ••. ·. 
. .... . .'- . . . ... · • . . . .. ' •. ·. ~ • :·.. . . .. · .. --.. - -~ -_ - .. - ... :· .· • .. ; .. :.-.·-, . ----·- ·-

Á(J.;> (3,7) ó.s> (s,n cs,8} (7,s{ < :: ; 
31 · .. ·: • •. • • _. • B(i-~J2)(2;l3){2;20J(l2J3H12;20)tü,2c,t .\ 

• ··-·· ··• C(ÍQ~lf}(lO¡I5)(iOJ~)(H;i5)(r1.18)(15J8).·; 
D(4,9) (4,17).(4,í9}(9,17) (9)9)(17,19) ,•• ·• ••. • 

' - , ~ ' 
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□ 
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Tabla de frecuencias de los ítems del cuestionario de caracterización de la palabra cultura en 
el museo de Bellas Artes. (hombres) ~-~~---~-~-ª~--~--~-~ );'.','.)&t 6 5 1 4 3 8 5 9 6 7 3 3 . 4 6 5 6 2 3 3 

[I%ti'.< 8 7 5 .4 8 5 -7 7 3 5 4 1 1 6 6 1 2 2 
tl1'31W 4 4 2 6 6 3 7 1 3 4 3 3 4 4 3 4 5 
ffi~,Í.q! 16 2 7 4 2 5 1 5 7 1 7 O 5 4 2 3 
l;{Sít 2 7 4 4 2 1 4 10 2 10 2 5 O 1 4 
l""tr: 2 1 10 3 6 2 4 4 1 4 2 4 4 o 
Jf1{f:l 9 3 5 4 4 4 1 3 4 3 2 4 5 
1kllr"tt 5 1 I 4 5 2 2 3 5 4 3 4 
:;;~:;;. 5 5 4 5 1 5 5 2 4 1 3 
itilt; 5 3 3 3 5 7 4 5 5 4 
p¡JJJ:; 2 4 3 i 2 4 4 5 2 
Z{l!it 7 4 4 1 o 1 3 2 
}itl.I( 3 3 3 5 6 3 4 
é~litifl 3 2 1 3 2 2 
.tlStf 1 1 O O 2 
)161 3 3 2 2 
2:11~ 2 4 7 
!{i&§¡ 2 2 
1l9f. 2 
iJltti 

Matriz de índices de frecuencias del cuestionario de caracterización de la palabra cultura en 
el museo de Bellas ArteS(hombres) 

.17 .14 .02 .11 .08 .22 .14 .36 .17 .2 .08 .08 .11 .17 .14 .17 .05 
.22 .2 .14 :11 .22 .14 .2 .2 .08 .14 .11 .02 .02 .17 .17 .02 

.11 .11 .05 .17 .17 .08 .2 .02 .08 .11 .08 .08 .11 .11 .08 
16 .05 .2 .11 .05 .14 .02 .14 .2 .02 .2 o .14 .11 

.05 .2 .11 .11 .05 .02 .11 .28 .05 .28 .05 .14 o 
.05 .02 .28 .08 .17 .05 .11 .11 .02 .11 .05 .11 

.36 .08 .14 .11 .11 .11 .02 .08 .11 .08 .05 
.14 .2 .02 .11 .14 .05 .05 .08 .14 .11 

.14 .14 .11 .14 .02 .14 .14 .05 .11 
.14 .08 .08 .08 .14 .2 .11 .14 

.05 .11 .08 .02 .05 .11 .11 
.2 .11 .11 .02 o .02 

.08 .08 .08 .14 .17 
.08 .05 .02 .08 

.02 .02 o 
.08 .08 

.05 
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.08 .08 

.05 .05 

.11 .14 

.05 .08 

.02 .11 

.11 o 

.11 .14 

.08 .11 

.02 .08 

.14 .11 

.14 .05 

.08 .05 

.08 .11 

.05 .05 
o .05 

.05 .05 

.11 .2 

.05 .05 
.05 



□ 
·□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 
(1) 

□ :::s 
0'" 
·--□ 

~-= 
o 

□ 

□ 
□ .1 

ü 
□ 

□ 

□ 

o 
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Asociación libre de la frase Museo de Arte Moderno y de la palabra 
cultura, en el interior del Museo de Arte Moderno. 

·•··.Frase: .. • 
Museó d~ Arte modémo ·• 

HoDlbres · • Mujeres • • 
abstracción • algó educativo 
abstractó . ·· · • .... · arte • 
. amplió •. colador cultural • • • 

color .· color;: 
colores 

· colorido • • . . 
cÜadms - :: ••• 

de lo último : . 

Di~go . . i 
• Diegó Riverá~::.,·•· 

esculturas• . >· • 

expérimentación> • 
figurás 

Frida 

Frida •• 

colores 
•.· ... cultura 

•• · .. detalle • 
•. ejemplo&:.· 

estatµs ... 
.. ··· . expresión:: -: •.• 
• •. habilidad 

•• imagen 
. informaci◊n> • •.. •.• 

• ... inspiraetón,- • 

jardín con esculturai -.·· >: < misticismo\ 

-· 

Palaf.>ra:• • • 
. Cultura> 

·.··•·Hombres: 
belleza .• 

. .: ciéñcia; • 
comercialización 
• . coritradítció11 

creación· ... • 
• ruinza.:. 

• •. divets1ón,> ·• 
entretenimiento ',., 

escultura.· 

espiendbr-, . ' 
esfu<i_io:: • 

· . grandióso -.. ~ •.•. 

• identifica~ión 
• fücápacid.ad . .. - .. 

Mujeres_· 
arte .. 
arte 
eme 

·color 
comida· 

éompoitamiento. 
. cuadro • 

•• ~a•,·•· 
• educáción 

eduéa~ioni ..• • ·· 
. esdultú.ra<.· ··•• 

• exposición de I>irio .· 
• Süárez - •••• 

: • historia . 

Ienguaj~ de lo • •·· . 
construido 
. fongt1~jes ·. . . • • 

···.·museos 

muñecC>s• • •... >puitµrash< .: X··•··.••··.· 

inteltgen~ia:.·=;;<·. 
• música<, • · 

peri.saº1i.~ntd} .•. 

música: • • 
.música>_ .·. . . ·:.· .. 

nat\lraleza. ~. : : • pré>ductiv<> • • • • 
·· obr~i<·•.• .. · •.··. ptmt<iqée11iuenti:o:\ 
orgánicti\, ;; ). X ~ x1~~c1adr ·-{ =: i •.• : .. •• 

•• ••• .•. piptú~~:'.J-{ \·} :; t<tirttimi~nt~}: .•.•. ,· .. • 

• • tr:anc¡tii~4lldWAF k'H(-sénti~iént9it\ . · •. 
. • .. vangúár<ijá{;{'/;\S ·/t'.F:~ü~ñQsh) .. ·• • •. •• 

•.•• pirillini\•J{; 
•.. pQCiic\/: 

proy~ic,jif> h 
• •.• ~ahi~HaY> 

. teatro/· .• ;>-> 

•. '.: IIiósiéá fµielanCQlí_a _ 
· •. pltiriiii,> • •· 

::pronpi(J~diL4;· .... · 
• • . raza.-:>--

. iéHgi<>n.: l / 
.··:;YJsÍóñ y ;,\ :J/{ •:¿•:: .•=···•·••r: .. )eaj:tqit•.•··•·· .•• : .. 

· •. : váriás siií~sFD " ventima> T : ·•· ••· vµfuérábní.4~c:ré· C:i tradiéi61i> 
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CATEGORÍAS OBTENIDAS DEL CUESTIONARIO DE ASOCIACIÓN LIBRE 

MUSEO DE ARTE MODERNO 

❖-• Es~atio' • ..•• • 

, : _❖• Arte•'• 

❖:. Apre~~je · 

Museo de Arte Moderno ❖. • Pásatielli~ > ~. 
❖ .. Na~itm~IÍlcr 

• • • • . ❖º .• Ídenticl~ 

❖ • Elitismo> • 
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. . . . -
- . . . 

Categoría 
-• Mu·eres 

Conclusiones.--· 
·Hombres· 

• ❖ . Varias salas: Aparte c1e·1a colección:. _ . -_ 
. permanente.tiene varias salas donde _siempre.: 
hay algo diferente. •• • • • • 

.. ·> . Orgdnicó: El concepto arquitectónico:tieµé 
• forma orgánica: . • 

❖- Naturalez~: ...... • • 

❖ Tr;,(Jl!i /ida<! 

•:♦'- Jardín cJn ;sculiur~: ~-gusta este iugar; 

• Com~ntario .•. 

•> ;:~:a.;~ predomina-~ la ·pn:sencia ~l bosque cpÍe creá;un runbiente agradabtéy .hasta recomo#i~ pl[cl·· 

. ., 

· Cat_egoria -. 
Muºeres 

• ❖ Sabiduría: E~ de sábiduríá buscaida cuiturá;: • • 

·:BS-:t.Jt~~~,;~amm 
• elvisitante/ :·< < i 
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~ 

. . . . . . 

_Categoría._-.. • ----------=!'l"l=---==--..,c_· =ºº==d-u11111s1 .. ·o_n_e_s ... -.,_: -----------------1 
--·. Mu ·~res Hombres 

❖ Ésdultúrá: re~nta lás Ínariiféstaci()ii~ las ·. ❖ • • Como seres pensáiltes no atiliainos a ~lvei, avetes·: • 
emociones los sentimientos> - ·•._ .. -·. · -_· ·_· · para criticar wia obra de arte. • • ••• 

❖ Músí~a: es úml fónna de manifestar nuestros • ❖ Cre_adón: A través de ella puedes crear las bases que . 
• sentimientos • • ··• definen auna·comunidad ó indi.vidu(j; dependiendo de. 

❖. •• Dtmzt1; La ~ón de lo~ sentimieritos de Já. · • _la~vidad será el reflejó niás directo de la cultura. 
cultura en el; ritmQ del cuerpo;; • . · • / • • · ❖ Identificación: En el interés artístico: • • • . · • . . 

❖ .. Teatio: Es una.fQllll3 de"iépresentar la vida -· ❖ Música es de las~es más extendidas, llegá a todo el-
••• . cotidiarui y loÚueñosJ . > . •. · • •-·• __ .. · ·· , . mundo a todas las clásés sociales, siempre ha·existidó: 
❖- Cine: Es una forma de entendimiento dila ❖ •• Pintura: se acercá Iilucho a la gente pero es muy elitista, 

: cu1~y educáció11; ¡no todotc: . > no toda 1a gente·se acerca a emt·. •• • • 
•>. Arte:·Esúilafürmade~starnuestios .·_· ❖ 

• sentimientos:: . > 
❖ Arte esta deritit> de la:cwtüia : . · · ❖ 

: ~r~~"i:JZav:;~ • 
· <•. Expresión:~Pórque pinto: y necesito estar al ❖ 

taiit<> del~que hay; . , . .. _ ._ ••• 
❖ • • Uti cuadro: refleja nuestras emociollei .. • ❖ 

. ❖ C'otniciti:Laoocinaesunarte;:" • •• +· Experimenfácú,,t:( .. 'a)diyersosnmtérialesqrielllionose 
•• ❖ ·_ Sentimiento:(;.:.) las~ qµ~ :ves trasmiten •• , in'tagwa que sé pue<fa teriét obra de arte.con~: . •··• :- . _.: 

· su sentimiento. _._·._ · >e_ • • ❖;. Abstracéi6n{Lai figuras no son tui figurativat hay~; 
❖ Imagen: Su expresió~< -•· ·_·· ~:~u:=::r~pOrqtle el~en~se·· 
❖ Colores: (; •• )dánotratrimsparencia de. las • • ❖ Color: Me átrae su~ y su con~ _ , . _ 

❖ Desorden ordenado: ( ... ) las obras se ven al azar( .. .>'. • . 

Arte 

❖ 

.rSA~~J~.i•··· 
t}iif!f±::::•·· 

0 crelquelovcfff:; • ' 
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Comentario ala categoría Arte 

❖• Existé fumionko~ersife~ si la trumifé~óii concretada en lá obra dé arte le pert~ece al artista y por lo .. 
tantó,refiereÚildes9<>nóciiniento, ·una incógnita.un no. entendimiento de lo ~rvado.parece que es una • . 

•. necesidad, el poder entender lo que se vé y entre el espectador que _no cree enla necesidad de entender al ariísta 
•• ••. sino mas bien senúra través·de Iaexperienciacomo espectador; aunque confiesaque es dificilriocaer~·. '. • 

buscarle una lógica a. lo que ve lo cual. califica como una limitación del espectador frente a la obrá. 
• ❖ ; Otro elenieiito¡mportánte es el de que se piensa que iá obra hablá de lo que es la comunidad; aquí el aprendii.aje 

juega un papel informativo en cuanto: a fos orígenes de Iá obra ¡ma que el· espectádor ubique que CQmunidadesta 
. . reflejando, Esto nos refi~ tinaidea de micionali~O; . • . . • . .. • .· . . • . • .. . 
• ❖ : .• La cultura en m co~te movimiento no es\listactimo úna continuidadbistórica sino que se tiene una idea de . 

que la cu1tui'a es mas bien fas etnniras pertériecientés a cáda niomeilto histórico,-Parece que el papel de heredar 
•· las costumb~s en.este modelo de ciudades se pierde y ei significado que J~ adjudica a la obra pasada cobra • 
sentido pero deSde lós referentes aquales de los visitantes.:- _ •. • . . . ... . • • .. . . . . .. 

• ❖ : El artista és visto ct>ino álgwenno común a los demás y por lo tanto es Qbjeto de adrimación cómo su obra; fo -
éúal reviste tanto a la obra conio al artistá de.misti<:ismo; magia y porlo tanto les confiere un respeto:que puede 
ser similar al religioso , :_ • • • - • • ' • • • • • • 

Categorfa~: . • 

Historia, 

• ❖- Cada incirne~Ú> que .< 
vives e~ como un / . . .. 

• recuerdo(: .. ), cada ~ .. ··. ;i:~,,· 
• • · Co111entarioi · ...... · .• ·· ·.· 

♦ ~~:=~~~~"Z~-afq~~~~~c/ 
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• Categóri:r 
. . 

Conclusiones ·.• 
•. Hombres 

❖ • Div~rsión: Pensando en Música un ~al~. 
~ sinfonía. .. . .· · .. ·.· .· ... 

❖ •• Er,treteni!'liento .. Ir a ver a Metálica, eso es arte; 
•• es ll11a forma de perder tu tiempo y divertirte •• 

. "bien;.·-··. • • • • 
❖, Entreteriimiento - • 

-comentario ; 

❖ . Se ~eJ~ el ti~m~ li~:~~ e<>rií~ la cµl~ deÍocio, endóruk el arte ¡m~-ser retomado~ •• 

Categorla.••-•··-· 

Nacio11alismo • 

• / ':coment2lrio"' -• 

❖ . Se hace énfásise1i ~ ~grihn~de.; Qifus~ m;j~'qúe:~ ~~ páre<:em~ ~11" y ~ente se refien(~ 
tema nacionalidad; somos-habitantes.de· este. púsc y· nos diferenciamos a· los habitantes de otros paíse$. 
¿prevalecerá un sentimientQ de ~o pero hacia dentro?. . • • • >. • • _• - • • . 

- . -_. ... ·. ;·,.. ~ - - - ._-.. :, .. • .. •·· 
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... · .. · 

Categoría; Conclusiones • 
Mu·eres .. ·• - Hombres 

❖ • Comportamiento ❖: Identificacíón: Parte distintiva de la pe~na ~ 

- ldentidadi 

Demostrar sus .·.: . • C) nacionalidad: • • 
·co~ocimientos Y.forma ... :. 
de ser a través <ie ' • • • 
nuestro comportamienttj ·.• 

• . nacionalidad • • • •• 

Comentario:. •• 

· ❖ El comportamiento sigue siendo importante para ~ visitmte pero á diférencia del de Bellas:Artes que resalta 
su cotidiám,dád este se centra dentro del ámbifo d~ Ia.étisefümza fustitucionaL _ . • . . . .· .· . . . . ... . 

-❖ También se aborda el tema del origen donde la persofui nace y crece que es. ún elemento que baapaiecido en 
los tres museos, hacien~ énfasis en la diferet1Cia ~ los nisgos fisiro~ seg61i:elorigen de la gente; • •• • • • • •••• 

Categoría:•·.· 

·. _•>· 

• '· pbltores quiStér.Íínos'·• líriiít~:tteltj~A,.>::;.··· •.• 

2~#:·a~~.· 
r :,.//'. seas bµenoi . 
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❖ 
•:•> 

. • .. - , · .. 

DifüsiÓD>. 

. . .·• ·:--- ·.:' . 

. . . . . _ . , é:~irieniário - . . . . . . .. 
Existe 1a idea de que si~-obtiene cónocimierito:se obti~ etiltura> · •• 
El aprendmÍje es. relevante:paia fa obtención de cultura , : • • • • • 

.. . ··- . • .•· . -- • . . 
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□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

1J 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

CUESTIONARIO DE CARACTERIZACIÓN EN EL MUSEO DE ARTE MODERNO. 

Actualmente en la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa estamos realizando un estudio con 
respecto a la imagen de cultura que poseen los visitantes de algunos museos de la ciudad de México. Con esta 
finalidad solicitamos su colaboración para responder este sencillo cuestionario. Sus respuestas son 
indispensables para nosotros y le pedimos, de la manera más atenta, nos siga en las instrucciones y responda a 
cada una de las preguntas. 

Agradecemos anticipadamente su gentil colaboración. 

Instrucciones 

De acuerdo con los siguientes ¡:méntesis marca con una A cuatro de los enunciados que sean más 
representativos de la palabra "Cultura" 
De acuerdo con los siguientes paréntesis marca con una B cuatro de los enunciados que sean menos 
representativos de la palabra "Cultura" 
De acuerdo con los siguientes paréntesis marca con una C cuatro de los enunciados que sean más . 
representativos de la palabra "Cultura" 
De acuerdo con los siguientes paréntesis marca con una D cuatro de los enunciados que sean menos 
representativos de la palabra "Cultura" 
Las sobrantes márcalas con un cero. 

Lea y elija cuidadosamente 

l. El con to ·tectónico del museo de Arte Moderno es orgánico no tiene ( ) 
2. A través de la creación_tienes las bases e definen a una comunidad o individuo. ( ) 
3. Inca cidad uz una obra de arte debido a e somos seres ( ) 
4. Somos vulnerables a la cultura eso nos hace hombres inacabados. r eso mos crecer. ( ) 
5. La cultura es la confrontación constante; porque cada cosa nueva confronta a las cosas que ya conoces ( ) 

te hace al • en distinto. 
6. El arte no se entiende, se siente. ( ) 
7. La identificación como parte distintiva de la persona ya sea por su nacionalidad o por su interés ( ) 
artístico. 

8. La ente se ( ) 
( ) 
( ) 

11.La ( ) 
12.La de sus autores. ( ) 
13. El e exista la cultura. ( ) 

e ves en cuanto al arte trasmiten sus sentimientos. ( ) 
( ) 
( ) 
( 

18. La cultura se obtiene por medio de la educación; el comportamiento demuestra la educación y, la ( ) 
cultura. • 

( ) 
( ) 

~ºº 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
-1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Correlación:: de· los ítéms· det euestionariÓde .Cara. ctetización .. en ei. 
• Museo de' Arte Moderno/- : -

-(M uJeres) · •• 
. . . Node 

encuestada·_ -· • Museo dé A-rte- Modetno_ · 
·- . '.":. . ....... · .. , . . : . 

(1,2) (l,l&)(l,l9)á,I8).(2,19){18,l) -: ••• 
. l • • · (4;3)(4;16)(4:20) (3)6}(3)0)(16,20} i•> 

• (5,6) (5;14)(5,17) (6,1~)(6,17) (14,17)> · 
•· (10,-Ü) (j0,7) (10,8) (12,7)(12,8) (7,8):S •• 

(5,12)(5,17)(5J9)(12,i7) (12J9)(17;19) •• -
• 2 •••• (4,10)(4;20J(4,i4)(10J())(10,14)(20(14)(• . 

(6,7) (6,8)(6,3) (7,8) (7,3) (8,3) . _ 
o,9) (iJ3HÜ5J <?,n> (9;15) (14,1sf -· 

- (2,lO) (2,18)(fll)(l(),l8)(10,Il) (18,ll)._ 
.3 •••• . (l,9)(1,7)(1,8).{19,7) (19,8)(7,8) ._ -· .. · • 

·. > • (4;5)(4,15) (4~17)(5,í5)(5,17)(15Ú1)< ,, '_·•_.·._ · .. •·· 
- (6,12)((>,13)(6;14)(12;13)02.14).(13;14)/. 
. :· - . . .•. .•. '···•, .. ·' . :· ... -· ... ·•.· -· 

(1,2)(1,19)(l,20)(2,l9)i2,20)(19;2Ó) /•- :..·· 
4 · (11,14) (11,15) (ll,_16)(14;15)(14;16)(19;20)\ 

. , (4,9) (4,10) (4) 7) (9;10)(9~17) (10,17) • ... • • 
_ (3,13) (3,18)(3,5)(13,18) (13,5f(I8;5f •• 

(1,2) (l,9f{l,l()) (2)}) (2i>)'(9,iO)-·•·•-..... •· __ . 
5 . (3,5) (3,11)(3,17) (5,J1)(5)7)0(i7}· -> ;. ·. < 

. (l6,18)(Í6;19)(16;2Ó)(l8~19)(18~0)(19,20)i/>> 
(4,6) (4,7)J4~8) (6~7)(6,~)('7;~)> >··.-

• .• (2,10)(2;t.9)(2.20}iH>.l9}:(l0;2Ó}Úi;20):: .. · 
6 ·.__ •• (t13)((14}(Í,}6},(Í3¡l4)(13,i6)(14,l6)\ 

• .i;~~}~i~~r};;~~:~{::i:r~t~f -<- • •- • • 

·•·.l½flif ~iil~ir!./ 
• (2;.ió)-•(2;-í·l);(Í,_i9);(i~,l1)'.(!*•l}l)(J"ti?).•\/?C}}. 

(3;l4)(3;18J(3;2Ql04;1&}'(14;20}.(18,20ff••·•• ... 
(4,6)(4,12) (4,17)((),12)(6,17)(12,17) >:;: :_:. > - : _ - . 
(5,9)(5,15)(5,16}(9,Í5)(9,1(>)(15J6) -- ; _. _ -- - ·_-_: -
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1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

.. •· • (2;7}~2,1~}{2.19)(7,10)(7;19) (10.19) 
9 · (3,5)(3;17){3J8)(5;17).(5.}8)(17,18} 

: (6~14) (6;16) (6.4)(14¡16) {14A) (16,4) . • •••• 
(8,9}(~,12) (8;f5}(9~12)(9,15)(12;15) .. 

(l,3)0,4) o.14ffl,4f(3;t4H4J4> .• • .. 
10. ·• ,: • (.5;7)(5;:13}(5,15) (7,13)(7,15}(13,15}' 

.· (6,8) (6,9}(6)0)(8,9)(8,20): (9,20) .. . 
•• . (10~11) (IOJ6)(1_0~19)(ltI6) (11,19) (16;19) . · 

(4, 7) (4, 10) (4~i6fr,, 10) (7:16) (i0)6y 
11 . (3,2)(3,11){3~17) (2,11)(2,17) (ll,17) 

• (6;9)(6,13)(6,15) (9:,13).(9,15)(13:,15} 1 • 

• (12~14)(12~20) (12~18) (14;20)-(14,18) (i0,18): . . ... " ~ . . : - ~ . . • . ' . 

.•.• (6;14)(6~l7){6;19)(14,,:17}(14;19j(l7;19) ... · .. 
U • (12;13)(1'.2,16) (12;l8)(Í:l,16).(13;18Hl6;18) ·• · 

. . (4,5)(4;7)(4,&)(j~7)(5,8}(7;8): •..• ··.• ... ··. • •• 
•• (1~2).(l,3).(1;20)(2,1)(2;20) (3;i6) > 

(9,"}4)(9,6)(9,18)(14,6).(14;18){6;18} :·. : 
13 • (2,5)(2,15)(2,l6)(5,15)(?,Í6)(15)6) . •. 

•. (4,7)(4,Ü)(4;l7)(7,iJ)(7J7)i(U,Í7). .• , .. · 
(3,10)(3,12}(3;19)(l0:1,2)(lO~J9) (l2,19) • 

(2~4}(2,16)(2,17) (4,16}(4j7)(J6, ii). • ... 
14 . - (3,7) (3,8) (3~9)(7,8)(7,9) (8.?Y i , •· •• .·•· . 

• •• (l,5)(Í,6) (1}10) (5,6) (5~ 10) ((>;JO} •• · .· . 
• (ll, 14)(ll;20l(li:í3)0f,20)(14; 13)(20;.lJ) .·• •• 

. -. ·. , .. • .... -. .. -.-·-··- •. -- ,- .. 

• • •••• •. Ú.7>_h~l~>'.(l/l6):('.1i,Í4)i1á6H14,l(>j • 
• 15 · .. > (2,6)(2~11)(2;9)(6,1J)(6;9-)(H;9)/ .. 

• • • '. : (8.l.7) (~/18H~!.9}(17;l8) (11,:l9)fl8,l 9)i . . .. 
.• , \t: •{3;10)(ª;13f(tlS)(lO;l3} (IO;lSl (13;15) •• 

... ·:-·- ·.• -:·._.-.;_:·:.: 
... ·······~ --••· ····- -· 
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1 
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I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
·I 
1 
1 

••.. (4,6l(4.8):(4,2) (6,18)(6~2)(18;2) ... 
. 18, • •• . (8.13l(&;l5):(8;16)(13,15)(13J6)(15,16) 

.. · · (7.10) ('i,17) (7,19) (10,17) (10;19)(17,19) 
..• (l.3}(1,11)(1,20) (3,ll){3,20) (11,20) 

..• (2,7)(2;10)(2,17)(7,10)(7.17)(10~17) . 
19 ·_• (li;l4).(l2,15)(l2,18) (14:;15) (14,18) (15,18) _ 

22 

(5,6)(5;8) (5~19)(6,8).(6,19)(8,19) · ••• 
(4;U)(4;IH4,l6) (l},1)(11,16)(1,16) • 

··__ (Í:6)'(2,7)(2:,10) (6,7) (6,JO) (7;1()) 
: (1,3) (1~5)(1.9) (3;~)(3,9)(5,9) , , . . . .·· 

. (10;12J(lO,t4) (10;16)(12J4}(12.Í6) (14,16) .. -.. 
-(11)7) (Ü,18}(11'.,19)(17,18) (17,19).(18,19)> 

((5)_(1,7) Ú~I8)(5,7) (5,l8)('7,18)/ 
· ... (3,8)(3;14)_(3,16)(8)4)(8,16)(14,i6):. • 
· .(4,9)(4;12)(4,17) (9J2}_(9;17) (12:17) : • 

(2,10) (2, 17) (2)0):(lO;l'.7) .(Í0,20)(17,20) 

(1~8) (l,19) (l~l4}(Í8J9) (lg;Ú) (Í9Ú4)/ ; •-· ••• 
• (10,12) (10;15).(10~20){12;15) (12;20).(15;20){- •• 
• (2,3) (t4).(2,5) (3A)(3;~J (4,5) • ; • •• • 

(6,7) (6,8) (6,9) (7,8)(7;9){8,9) • , _ ••• 

• (8, 17) (8;19)(8;20)(17,i?) (17,20){19;20) • • 
23 . (l,6)(1,9) (l,,2)-(6,9)(6,12){~,J2) .. _· __ -··_· .. 

• (3,10) (3,14}(3,18){1<>;14), (10~18)(l4;18}:· ;\ 
• "(4,5) (4,llJ (~J6) (5;ll)(S;Í6) (llÚ~}; ._ .. 

-.. . :·.:_..::._.._\:<.: ::~_::: .. :~-

~---:< .. ·_ ·: .. 

• ·.···<::(1Ó~ÍZ)Ú9,17í:(~(}J9)(l2;i7}(1{tk)(J?;I9j/_(}:( 
24> • • ·_ (3;sHt14l <Jl<>J(~14) (s;201ü4;20)/, 

---••~!~~f ~;:11Il~f tf <i1:1~;t Jllr.;ttlS~}:i 
.. __ _ \ . -• _- ,: á,2)nJ;It6),{2~) (2,6) (3~">-: _ • 

25:/"- • (9,12) (9,Í7) (9,8) (12.17) (12,8i{J7,8) -, 

• -- • -•,_,._? --~It1!rt:.,!l:1~~1~1l1~:::l:(\1t:t:~:;;_2~;c;;/1{t?>r,. 

... :· -•· :- __ .. •-(2~6)<2,i2>:ijúªic~i#>t#~í~>Iif ~-íªiKf _rn_,', }:?) 
26 . , . (7,~H1l9l(7,io)(?,l?H?~O}JH),20) , º' . . -•. , 

••••• • ·.< ,· ·. {4,?H4i19l<t/~3ic5;J~lJ$,1~)..<ti,({5).\\)i:.\2 \':'>' 
;/ _· (1,4}(1,17)(l;l6Hl.f;7)(l4;16)(1:7;16)•Cé: 
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1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1· 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1) 

1 

. e' (1Ó,l3)H0,17){10~{9) (13,17) (IJ~}9)(17,l9) 
21: . _ •• (7,HJ(7;12)(7,13)(U,12) (11~13)(12,13) 

0 o' (4,5}(4,16)(4;;18}(5,16) (5,18) (16,18) 
(2,3)(2,6) (2.~) (3,6)(3,8)(6,8)· 

.. : . ···. .-..... 

(2,7) (2,10)(2,17)(7;10) (7,17)(10,17) . 
28: . (ll;l2)(H;20)(ll;1)(18,20)(18,1}(20,l)-

. (4)2)(4,"15) (4;19)'(12~15)(12,19) (15,19} 
• (5,6)(5~?}(5,16)(6,9}(6;16)(9;16) • 

•• (~,2) (~~1) (4;8f(2;7)(2,8)(7;8) •.: ·.. . 
29 • . • (13,15)(13)7):(13,-1) (15,17)(15))(17,1) • ·.·· 

• (10;14) 00,19)(10,20) (14,19) (1<1;20) (l9,20) .
. (~,6)(?~9)(5,18)(6,9) (6;18)(9,i&)·· 

: . ,·.· ··.·¡- -

(l4;Í5)(14,16)(14,l7)(I.5,16)(15,17) (16;17)··-
. 30 . ' (3,:5)(3;11) (3,70)(5J1)(5;20)(H;io) ·> - .· • · 

•• : (7~10)(7,\2) (7,19)(10,12}(10;19)(12~19) _:. · • 
: - (l;~j (l,6J(q3Y (2;9}(2;13) (6;13) _· ••• • • • 

31 .. 

32 

• <BJs){13,i9> (13,20) (ls)9)os;2oj (19;20). _ . -
. (12,14) (12,15) (12J7) (14,15){14,17) (15;17)' •· .· 
• (2,9} (2;1 o) (2; 16) (9, l0l (9;16) (lo; 16) _- -- •••• 
(2,9}'(2,l~) O,16)(9,~0) (9,16) (10,16) 

:. - ...... . --

• (l,4) (l,6)(l,10) (4;6)(4, 10)'(6;10) • -.. · • ' 
(5,13)(5;17)(5;~0J(Í3;17)(B;.20) (17,20)' 

• (2 3)(2 9) (212)(3•9)(3 12)(9 12) • ·• 
(8'14) á~;l8ÚS;l9{(~4¡l8)(ll9} (18;19) / '• _· .• 

::_.;.-/·.::-=;:\? .. ::..-:-:\.-.:· 

: J6;9l{6-,f6}(~;l8) t,.,§):(9;18)(16;18)?; 
• •• 35,-...... (i~1).(}~l~)(l}!9)(~;l5)J~;19)Jl5;19)i 

-. ·•· .,. (4:5}(410}(4'12)(510)(512)(1012)/ ·.· . 
•• • - ••••• ;·-(2:7:)(2:~:('.i;Í7)(tsj(ti1),(s;i7}'. ' > 
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Frecuencias de la correlación de los ítems del cuestionario de caracterización para el Museo de Arte 
Moderno (Mujeres) 

;f;f;úii: V'II \')%:' fi~R Y<lF éSS k'1: };!f:: 8y :. fit :mr. :Xtt )ff; .~'la:, :Mi t1;l$f VJ6\ [tpJz'1S /tlS\ ;t,J.i rllL 
~.lJ.fl 8 7 4 3 5 3 2 6 3 1 o 3 4 4 5 1 3 4 4 
\í:Jc$i 5 2 4 7 8 4 6 11 4 3 2 1 1 6 6 4· 5 5 
\fjµ~ 2 7 2 1 4 3 3 4 3 2 5 3 3 3 5 2 6 
;;:,,¡¡,~& 7 5 1 6 2 6 5 6 3 4 2 6 8 3 2 2 
f{5i\~ 2 2 5 1 8 6 3 5 3 4 4 6 4 2 J 

8 6 9 3 2 5 3· 6 4 2 
9 4 7 2 4 6 3 5 2 

5 o 1 3 4 3 5 3 
6 o 5 4 6 2 2 

3 7 9 4 12 6 
{llf 3 2 1 4 3 4 1 3 5 

6 4 5 2 
5 4 3 3 
5 8 3 5 
5 2 3 2 
2 4 2 4 

4 10 4 
8 4 

11 

fudices de las frecuencias de la correlación d~ los ítems del cuestionario de caracteriz.ación para el 
Museo de Arte Moderno (Mujeres) 

\@::&; ,.,,.t;,( :Sl+, ;f;'~,"/2:, _;:iw tsi!E~ :J:&M ;¿"f,[f LJí:% ,,::,:> 1~1 ,:Jl\~ iSZ ,;gs 11At .:J$% i'.lCi:c .lilt 11& .. ,;;rt; i2flt 
¡;,;:f!;;t: .22 .20 .11 .08 .14 .08 .05 .17 .08 .02 O .08 .11 .11 .14 .02 .08 .11 .11 
Lllt .14 .05 .11 .20 .22 .11 .17 .31 .11 .08 .05 .02 .02 .17 .17 .11 .14 .14 
'.fül!t .05 .20 .05 .02 .11 .08 .08 .11 .08 .05 .14 .08 .08 .08 .14 .05 .17 
~~i.'4~i'. .20 .14 .20 .17 .05 .17 .14 .17 .08 .11 .05 .17 .22 .08 .05 .05 
iü;-S,!\;t .22 .17 .08 .14 .08 .11 .11 .05 .05 .14 .20 .17 .11 .05 .08 
diiI •. 22 .11 .25 .08 .05 .14 .11 .14 .02 .08 .08 .11 .11 .05 
~17:M .25 .11 .20 .o5 .11 .08 .08 .02 .05 .11 .08 .14 .o5 
\&1 .14 O .02 .08 .05 .11 .08 .05 .11 .08 .14 .08 
J9¾\l; .17 .14 .11 .17 .05 .05 .17 o .14 .14 .14 
?ttft .14 .14 .25 .11 .34 .17 .08 .20 .08 .11 
:t:tfi .02 .11 .11 .14 .08 .08 .05 .02 .08 
t{l~ .17 .11 .17 .05 .17 .14 .11 .14 
:f:í3'J .17 .11 .14 .08 .05 .11 .08 
/J'l'i .17 .22 .14 .14 .22 .08 
íJt~ .11 .14 .05 .05 .08 
}:l~ .05 .11 .11 .05 
';'JJ7:t . 1 r .11 .28 

.22 21&'I .11 
,\%;1~ .31 
{!%~ 
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1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1· 
1 
1 

·1 
1 

.. Corre~cion· de l~s. íteq1s delcuestion~rio de Caractérización en el Museo de Arte 

S. 

Moderno· • 
• (Hombres) 

·_. Muséo de Arte :Modémo 

··•· ··•· ÁC7~I0)(7,I4) (7,t9)(io,14) (10,1<>)(14,19) 

B(2,9) (2, J7) (2,18) (9il7) (9.18) (17,18) •. 
C(3;4) (3,12)(3~8) (4.12)(4~8) (8,12} 

• •• D(l,~l(l,l l}(l;l3} (6,11) (6,13) (11,13) • 

.. . . ·-

• Á<2,4i(2aQ) (i;f&) (4,IOf(tisj (lO;i&) -- .... -· • • 
. . B(l~S) (l;ll) (i~20) .(5,ll) (5~20) (11~20) • •••• 

• --. __ •.. : C(3~6)(3;8){3,~6)(6,8).(C>,16l(8;1~} ._ ·-·• .· • 
• • i : D(9,l3) (9;17) (9.i9) (13;17) (13;19)(17,19) 

•• : A(2:5) (2,6):(2,7) (5,6}(5/7) (6~'7) •• : 
•. B(l,9}(l,14).(1,~5)(9;14) (9,15)(14,15) 
. C(4~8}(4J4).(4,1,2) (~11)(8,12f(U;I2) •• •·. . . 
• D(Ü,17)(~3~l9)(13.20)ll7,19)(17~o)(l9;20f ·-· 

•• ·• • --·•·· ._ A(7,8) Ó~Í3) (7,18){8;13) (8~18) U{l8)\ · 
· B(4;5){4;l4}(4;19)(5;14HS~l9)(14~19)> / · 

• · C(2~10)(2,12)(2,17)(10;12)(10J7) (12;17) •• 
D(3,6)(J,<)).(3,U)(6,9)(6,p)(9,H)• • -· •• 

A(3,9) (3,13) (3,17) (9,13) (9,17) (13,17)' 
··_ . · • B(l,.7)(l;ll)(l~12)(7.lll(7,12)(H,12) , 

• C(2,5)(2;16) Ú,18)(5, 16) (5;]8)(16~18); :: )" " 
D(4,8)(4:;6)(4,10)(8,6>_(8;l0)(6;10) -: .• •• • 

· .. ·i·~i:./\ :·.· ·-~-<:. .· .. -··:. . -.:~-- .. -- --
A(4j5)(4;6)(4;9)(5,6)(5,9)(6;9·-·. .· 

. B(7;8)(7,J'lH7;18)c(&~HH8J8HÜ, 

.. • C(~~14HZ1'7) (2,i.O) (14~17)(J0;14) 
P(~~il6}(J3;19}(1t2oj (16,l9) (16; • 

• -r.//_:?:.:~L----(\~:~:-./t .. 
. : :--.:·.~---- ·.-·-·- .. ·.-·.-. ,; 

iii~i;i~i~4~¡~1:1:i:J,ic 
• •• ::-:·-_:_--~-':..//:~/Y\t/(\:: - :~ .. -~::.-·:!(.:: -_. 

_Ac,4,18)~4~l•J),(4;i7)•ÚI,~-~J.(J7;J~)(f1J.l?lc:'.!:{o)•·•·'.:{\ 
B(t2)(1,IO)(l,19H2,l0)(2,19)(10,19) - - . • • • 
C(3,5)(3,7)(3,l~'.(.$s1}(5,15)(7)5) _ -: - ·_ : " -. 
R(~~8J~&~{(§;J4l;(~;~;(.f,l4!(,;_14jfr{i -•• •. 
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1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

---- - A(4;7)(4,ll)(4,14}(7,11)(7,14)(UJ4)' - - -
-- -• _ - : -- f.> :- B(~,6)(3,9)(3J8) (6;9)(6,18l('>;l8) --

-C(tl0)(5;16}(5,17) (10;16)(10;17) (16,17) 
_ -- _ _ _ _ D(2~12) (2,J5) (2,19) 02,15)(12,19)(15;19) 

. - .- .. ~ .. :· 1~ . . . .• • • • • .. • ' • 

10 

.· .. : .... 
. __ .. . 

-·--11----

A:(2;4)(2,11)(2~19) (4.iIÚ4,19)(ll,19)< 
---- B(J,8) (3,10)(3,5).(8;10) (5,8)-(8;10) _ 

C(~;t2}(9,i5)(9~17) (12,15) (12,17) (1S,17) -
D(6;'7) (6;l4)(6,is1<1,HH1;is> (14J8J ___ --_. -- --

_--_ A(7;8)(;)8)_(7,19)(8,Í8)-(8;19) (18~19)· 
- _B(1~3) (1,13) .. (1;20)(3~13)(3;'.i0)(B,20)'.-•-·· 
• cci~6> <2;10> <2,16)' cii~10Jc6;16) t10,16J ___ -· 
D(4,5)(4;15)(4;14)(5,15f{5J~)(l5,14)< - • 

-- _· Á(2~ 10) (t8H2,18) (8,10) (lOJS) (8~18). _ 
13([ 12) (1,17) (1,19Hl2;17) (l2,19)-O7J9) _
C(3A) (3;~) (3;'7) (4,6)(4;;7) (6,1) -•- _ ._.- .. __ --_ - _ 
D(n,I4)(l3;15}(l3;16)(14,J5) (14,J6)JlS,16)-• 

-- -- - -- -- -, --_--_ • A(4,9) (4,ltÚ(4,l9);(9,16)(9~19) (16~Ú)):. ; 
-Ü•-•--- -•- -_- B(l,2)(1,3)(1,8}(2;3)(2,8)(3;8}

0 

'.\_-;_ --- __ •---• •-: __ _ 

----•• C:(12,i5}(12;17}(5;12)(1~;17)(5.l5)(5,i'7)o .. \.-
-0(7,10)('7,11)(7; l2)(10,ll} (l0,12)(11; 1.2)> 

• . • • - -. 

.;·._·.· :_\ :.--~;-~-.... : 

A(<,{1)(6,~)-<~2l::<7)l}á9JXs:~ ••· >> 
-. <7ll1~~1~1/t~l~i~¡;~:s)· -. t;-
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1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

20·· 

22 

•• • • •. A(4;7) (4,8)(4,16)(7,3) (7J6) (8.16), • .. .· · 
·> B(3,6);(3,ll}(3,l3)(6,li)(6,l3)(H,l3) .. • • 
• C(2;5)(2,-l8) (2,19).(5,18)(5;19) (18,19): ... · 

D(l,l())(tl2)(1,17)(10;l2)(10,!7) (12~17)c • 

• A(J2J4) (12,17) (12,19) ([14,17)(14,t9)(17~19t ..• • 
B(l,7)(1,8)(1,18}(7,8)(7,18}(8,IS). • '. • • 

• C( 4,9)(4, 10} (4;20)(9,10) .(9,20) (10,20): 
.· ••. 0(2~6) (Zll)(2~13)(6,ll)(6,13)(B,13} : .: 

. . A(7,i4) (1,ú~> 'ci,J9)(14,13)(14,19H1s.19) .. 
• •• •. B(l,3)(1;5)(1~8}(3~5}(3JÜ.(5,8f • < > : .. · 

••• C(6;l0) (6;12)(6;11)(1.0J2) (10,17) (i2,17) 
0(4,9) (4.li) (4;20) (9;11)(9,20) (H,2Q) ( · ... 

. ... __ ., ....... - ·: •. . - .: -. '. .··- •• . .. .- "· ..• --"';;.·_< 

• •·.· A(l4;'t'7)(14;18)Ü4,.19){i7Jsj.(l7;l9) (18,19)> 
·•··· ··•· B(tIJJ(7;l3)(7;16)()1~13)'(1i;I6) (ÍJ;l6)t ·• • 
• • C(4,8J (4;9J (4.10){8;9): (8,10)(?,lof 

.P(2;3) <Z$) (2:.6) (3~5H3l,)Js,6}: • •• -

A(IO,J 1Jüo;16) (10;2oj(11~16} cti.20>•06,iojf .. • 
. 2J: B(2,9) (2;12) (2,J9) (9;12). (9;}9}(12;19) ) <> • 

• • • .C(6,8) (6~i7)(6;.l~l(8;17) (8il8}.(i7J8)/ - . . • • . 
• ', .. · I>ü;;I)1~3,l,3)(3,i4! Otl3)(l~~4)(JfJ4}\; \<FC,,, ( · •• 

•• < ~ ••,; ,r~¡f Jl~!\1i~1.i!II;~¡;;.,i!f ;. 
· ·· .· -x...·\·</i.J ~?:~'.!:>.~i;J.tfí~;~n(7:.~4J:(P7):n4~~7J? /p t < 

, • •••:••\'-"'. r~'.•. •.·•-~-• • •.•••.:::,'::••:.::,:::,:•:•,•:.;.:_~•-•• ." •• •. •- • • 

•· .,.~<i¡y::~·líllf i~líllit;¡¡~¡:1;,4é;Aw\:~2

;~;s Í,_·,:" 

·~(~illlilláíl·~','~ 
_:-·-
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1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
·1 

28 

. ·- . : . 

. Ji. 

• A(l2,14}(12,16) (12,17) (14,16) (14,17) (16.17). 
•• • ·•· B{IS.18) (15.20) (15;6)(18;20) (28,6) (20,6} .· • •• 

. •. C(5,8) (5,10) (5,9) (8~10) (8,9) (9,10) 
. .• I>Q~2)(l,3) (l,4) (2;3)(2,4) (3,4) 

• •• ··•• A(3,4j ('.(6) (3,8} (4:6} (4,8) (6,8) .. 
B(2,5) (2;7)(2,li) (5,7) (5Jl) (7,11) •••• . 

'C(9J6)(9,17)(9,18)(16,17) (16,18)(17,18) .. 
•. :D(l0,12)(10,20)(10,9)(12,20)(12,9) (9,20) 

• A(t9j (2~10J(2.19J (9,IóJ(9J9) (19;19} . 
. • B(l;3}'(l; 17) (l,18) (3,Ff(3,l8)(Í7,l&) 
• • C(4,5) (4;6} (4;16) (5,6) (5J6)·(6;16) •• 

·• •. • .. 0(7,8) (7,12): (7;14) (8;12)(8;14)(Í2J4) • •. • 

• ··, . A(2,3)(2,6)(2;7) (3:6)Ó;7)(6,7}: 
•• : i B(l,4)(I,5)(f,8)(4,5}(4,8) (5;8) .... • . .. .· ....... . 

.. · '·. C(10;12} (l(},13) (10,14) (Í2,13) (12,14) (13J4).. . . 
•• •• .• · 0(16,17)(16,18) (i6,20) (17;18) (l7,20)(18;20f .• • • • 

•. ·• A.(6,9) (6~1()) (6,20) (9;IOJ(9,W)(io;20) • •• • 
B(5,8)(5,i7) (5,í9)(8,l7) (8;19) (17;19) >• · . 

••• C(lJI) Ü,1J)(t16)(Ü,13) (11,16)(13,16) 
••• • .. 0(2))(2;7)(2;14)(3,7)(3,14)(7;14}< • 

.:·. • A(3,4}(3,8)(r9)'(4,8)(4,9)(8,9) •• •. · ):.· ..• 
32 . • •. B(5,11J(5~12)(5,15j:{H:l2)(11~15) (Ú,15): · 

C(l;-7) (l; 14)(I,10)(7;14J(7,l0)(10;14) . •• .• 
D(2,.6)J2,l3)(2~~7)_(16;13)(6.l7)(1J;l7)\· • 

A($;'Jj($,18)(5~1;{(7;1&)'(7J9J(ts;í9J•·••,;· 
. Bf1JJ) (3J2)(3;p1(1b1iJ(Ú,J3)Ü2,p);; 
• C(2;4)(2;17}(~:,20)'(4iI7j.(.,i.201 (17,20}\ •• • 

. I)(lf;9H~lOH8J5íJ9~io)(9J5J(I0~15) • 
'-•:~- ·.-. : :~ .. _..· . . . • • . . ; .. . . . . .. : . 
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□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

1 3 3 5 
9 8 9 6 5 2 7 8 4 3 3 2 1 8 6 5 

7 5 10 4 8 5 2 6 3 7 2 1 1 2 3 
9 8 5 10 6 5 4 2 O 5 1 6 3 4 

8 7 6 5 4 3 2 O 5 5 5 5 5 
6 6 9 6 5 3 3 3 o 4 3 5 

8 3 6 6 5 2 11 2 3 4 7 
6 8 2 4 4 3 2 4 2 6 

7 3 3 2 3 4 5 3 3 
3 9 2 4 1 4 5 4 

8 6 2 2 3 2 2 
3 7 6 4 11 o 

4 2 4 4 3 
5 2 10 4 

2 6 2 
6 4 

9 

Matriz de índices de frecuencias dd cuestionario de caracterización de la palabra cultura en d museo 
de Arte Moderno (hombres) • 

i~i'li¿'if .22 .20 .14 .08 .11 .14 .17 .11 .20 .14 .05 .11 .08 .02 .08 .08 .14 
6i2I~ .25 .22 .25 .17 .14 .05 .20 .22 .11 .08 .08 .05 .02 .22 .17 .14 
;;;¡~}¾ .20 .14 .28 .11 .22 .14 .05 .17 .08 .20 .05 .02 .02 .05 .08 
fJ\!j'¿i~ .25 .22 .14 .28 .. 17 .14 .11 .05 o .14 .02 .17 .08 .11 
!ti:5:~} .22 .20 .17 .14 .11 .08 .05 o .14 .14 .14 .14 .14 
,;)ic;-1Ji1' .17 .17 .25 .17 .14 .08 .08 .08 o .11 .08 .14 
Tttt:t_é .22 .08 .17 .17 .14 .05 .31 .05 .08 .11 .20 
~{~:&,iJ .17 .22 .05 .11 .11 .08 .05 .11 .05 .17 
f{~$ .20 .08 .08 .05 .08 .11 .14 .08 .08 
~rillM .08 .25 .05 .11 .02 .11 .14 .11 
;:tlfft .22 .17 .05 .05 .08 .05 .05 
t1~t .08 .20 .17 .11 .31 o 
~}1111 .11 .05 .11 .11 .08 

l
iití ~ .14 .05 .28 .11 

' I' .05 .17 .05 
... ~ • ~ .. .17 .11 
!(11:f .25 
:~lit 
.;¡¡•i 
iwJ 
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3 3 
8 2 
1 2 
4 3 
5 1 
1 1 
4 O· 
6 o 
4 5 
6 4 
1 4 
4 2 
7 5 
5 o 
2 2 
5 3 
8 4 
9 4 

4 

.08 .08 

.22 .05 

.02 .05 

.11 .08 

.14 .02 

.02 .02 

.11 o 

.17 o 

.11 .14 

.17 .11 

.02 .11 

.11 .05 

.20 .14 

.14 o 

.05 .05 

.14 .08 

.22 .11 

.25 .11 
.11 
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