


La revista Intervención de la Escuela Nacional de 
Conservación, Restauración y Museografía (en crym-
inah, méxico) es una publicación internacional, 
inter disciplinaria, arbitrada e indexada, de circula
ción semestral, cuyo  objetivo principal es promo
ver la difusión del conocimiento, los avances y las 
reflexiones en torno a la investigación, la práctica
y la formación profesional en los campos y discipli
nas afines a la conservación, restauración,museo-
logía, museografía, gestión y estudio del patrimonio 
cultural entre la comunidad académica nacional e 
internacional.

Los lectores a los que se dirige Intervención son 
profesionales en activo y en formación, así como pú
blicointeresadoenelámbitodelpatrimoniocultural
tanto en México como en el extranjero, particular
mente en América Latina.

El Comité Editorial de la Revista Intervención 
(ceri) convoca a profesores e investigadores de ins
tituciones nacionales e internacionales, profesiona
les en activo o en formación y público interesado, 
a presentar contribuciones inéditas, originales y que 
nohayan sidopostuladas simultáneamenteenotro
órgano editorial, para ser publicadas en las emisio
nes del periodo 20162017, de acuerdo con las si
guientes normas editoriales:

Estructura

Todas las contribuciones deberán comprender una
estructuraconvencionaldeconformidadconestán
daresde revistas científicas citables incluyentesde
la explicitación de objetivo, desarrollo analítico de
bidamente referenciado, conclusiones, referencias, 
resumen, palabras clave y síntesis curricular de au
tores.Laorientaciónyextensióndependerádeltipo
de contribución.

Tipo de contribución: orientación y extensión

•Debate. Consiste en una disertación sobre aspectos
teóricos,metodológicosoprácticos,susceptiblesde
ponerse a discusión (15 a 20 cuartillas). Dicho plan
teamientoseráreplicadopordosespecialistasenel
tematratadoycontaráconuncomentariofinal(8a
10 cuartillas).
•Diálogos. Es un intercambio individual o colectivo
con personalidades que por su experiencia profesi
nalpropicienlareflexióncríticaentornodeuntema
deinterésparaelcampodelpatrimoniocultural(8
a 10 cuartillas).
•Ensayo. Es una proposición original que dispone
elementos de creación, generación e innovación
humanísticaocientíficaproductodelestudiodeun
tema desde una perspectiva conceptual, teórica, me
todológica o tecnológica (15 a 20 cuartillas).
•Investigación. Da cuenta de los resultados, re
flexiones y aportaciones teóricas, metodológicas y
tecnológicas obtenidos de una investigación termi  
nada o en proceso (15 a 20 cuartillas).
•Informe. Muestra y analiza los resultados parcia  
les o finales del diseño, ejecucióno gestióndeun
proyecto interdisciplinario de conservación, restau
ración, museología o ámbitos afines al campo del
patrimonio cultural (10 a 15 cuartillas).
•Reporte.Exponedemanerareflexivaysintéticaex
periencias, métodos, resultados y problemas aborda
dosenel ámbitoacadémicooprofesional (5 a10
cuartillas).
•Reflexión desde la formación. Analiza y evalúa ex
periencias e iniciativas en relación con la formación 
académica o la actualización de profesionales y es

pecialistasenelcampodelpatrimoniocultural(8a
10 cuartillas).
•Desde el archivo. Propuesta de reedición y comen 
tario de un artículo, ensayo o informe de trabajo pu
blicadoconanterioridad.Tiene lafinalidaddedis
cutiryreflexionarcríticamenteacercadelavigencia
de su contenido o sus posibles contribu ciones a la
actualidad del campo del patrimonio cultural (10 a
15 cuartillas).
•Innovaciones. Notas analíticas sobre hallazgos,
avances, nuevas tecnologías, replanteamientos o
reevaluaciones teóricas, metodológicas o técnicas
en el campo de la conservación, restauración y mu
seología (5 a 10 cuartillas).
•Escaparate. Nota analítica de un proceso de con
servación, restauración omuseología con fines in-
formativos que expone una aportación al desarrollo 
del conocimiento disciplinar (3 a 5 cuartillas).
•Semblanza. De una persona o institución que per
mita un acercamiento a la relevancia de su partici
pación y aportes al campo del patrimonio cultural (3 
a 5 cuartillas).
•Reseña. De libros, exposiciones, conferencias, con
gresos o actividades académicas recientes que re
presenten actualizaciones teóricas, metodológi cas,
prácticasotecnológicasparaelestudiodelpatrimo
nio cultural (3 a 7 cuartillas).

Revisión

Todaslascontribucionessesometeránavaloración
y evaluación por el ceri conforme a las Directrices 
Editoriales de Intervención (dei) [www.revistas.
inah.gob.mx/index.php/intervencion/about/
editorialPolicies#custom2]. Los artículos de Ensayo, 
Diálogos, Investigación, Informe, Reporte, Reflexión 
desde la formación e Innovaciones serán evaluados
por especialistas pares ciegos externos de acuerdo 
con las dei. Se debe señalar conflicto de intereses
en la revisión si lo hubiere. El dictamen del ceriserá
inapelabley senotificaráporescritoa losautores,
quienes,ensucaso,ajustarán lascontribucionesa
los resultados de la revisión.

Guía para los autores

Conelfindedarviabilidadalprocesodeevaluación,
dictamenypublicación,el (los)autor(es)deberá(n)
ajustar el trabajo a los siguientes requisitos.

Texto:
•Escrito en español o inglés, capturado en proce-
sador de texto Microsoft Word, fuente Arial de 12
puntos,dobleespacio,65caracteresporlíneay28a
30líneas,páginatamañocartaconmárgenesde2.5
cm de cada lado. Subtítulos en negritas, segundos
subtítulos en negrita cursiva y terceros subtítulos en
cursivas.
•Citas referenciadas de acuerdo con el Sistema Har
vard (ejemplo: Ramírez 2002:45). Las citas de exten
siónigualomenoracincolíneassepresentaránen
tre comillas integradas al texto; las mayores a cinco 
líneas,enpárrafoabando,sangradoalaizquierda.
•Notasapiedepáginanumeradasdeformaconse-
cutiva y sólo si son estrictamente necesarias como
aclaración o complemento.

Referencias:
Presentadas al final del texto en orden alfabético
siguiendo el Sistema Harvard, de acuerdo con los 
siguientes ejemplos:

(Libro)
Certeau, Michel de
1996 [1990] La invención de lo cotidiano 1, Artes de ha-
cer, Alejandro Pescador (trad.), México, uia.

(Capítulo de libro)
Clark, Kate
2008“OnlyConnect:SustainableDevelopmentandCul
turalHeritage”,enGrahamFairclough, JohnSchofield,
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John H. Jameson y Rodney Harrison (eds.), The Heritage 
Reader,Londres,Routledge,82-98.

(Artículo en revista)
Stambolov, Todor
1966 “Removal of Corrosion on an EighteenthCentury
SilverBowl”, Studies in Conservation 11 (1): 37 44.

(Tesis)
Cruz Lara Silva, Adriana
2008“Estéticaypolíticanacionalistaenlarestauración
de tres urnas zapotecas durante los siglos xix y xx”, tesis 
de maestría en historia del arte, México, ffyl -unam.

(Documento electrónico)
ReCollections
2004 Caring for Cultural Material, documento elec
trónico dis ponible en [http://amol.org.au/recollec
tions/2/5/03.htm], con sultado en agosto de 2004.

Elformatodeotrotipodereferenciasdeberádecon
sultarse en las Directrices Editoriales de Intervención 
(dei) y con el ceri.

Resumen:
Escrito enespañol e inglés, conextensiónmáxima
de 150 palabras.

Palabras clave:
Entre3y5conceptosenespañoleinglés.

Síntesis curricular:
Nombre del autor o de los autores, adscripción ins
titucional, correo electrónico, formación aca démica, 
trayectoria destacada, proyectos, inves tigaciones y pu
blicacionesrecientesenunmáximode120palabras.

Piesdefiguras:
Numeradas conforme a las indicaciones dadas en el 
texto,contextoqueespecifiqueelcontenido,autor,
añodeproducciónycréditos.

Archivoselectrónicosdelasfiguras:
Hasta doce figuras (cuadros, esquemas, fórmulas,
tablas,fotos,dibujos,mapas,planos)conuntamaño
de 29 cm por su lado mayor, en formato tiff y con 
resolución de 300 dpi, que deberán entregarse por
separado del texto en archivos numerados conse
cutivamente de acuerdo con su orden de aparición, 
señalandosuubicaciónexactadentrodeltexto.Una
fotografíade28cmdealtoa300dpi para la pleca. 
Para mayor información consultar Directrices 
para Autores de Intervención (dai) [https://revistas. 
inah.gob.mx/index.php/intervencion/about/
submissions#authorGuidelines].

Entrega

La entrega de una versión electrónica completa de la 
contribución(textoeimágenes)seharáporelsiste
ma de gestión editorial Open Journal System, enlace: 
[www.revistas.inah.gob.mx/index.php/intervencion].

Dudas y preguntas al Comité Editorial de la Re
vista Intervención, Escuela Nacional de Conserva
ción, Restauración y Museografía. General Anaya 
187, col. SanDiegoChurubusco,C.P.04120,Mé-
xico, D. F. 

Correo electrónico: revistaencrym@gmail.com
Nosedevolveránoriginales.Todaslascontribu-

ciones son sometidas a corrección de estilo y de ben 
cumplir las normas editoriales de Intervención, del 
ceri, de la encrym y del inah.

Unavezaceptadalapublicación,elautordeberá
firmarcartadeCesióndeDerechosPatrimonialesal
inah. El contenido de las contribuciones y los dere
chos de reproducción de las figuras incluidas son
responsabilidad del autor. Intervenciónestáindexada
en repositorios y directorios nacionales e internacio
nales de calidad académica, tales como: Latindex, 
Conacyt, SciELO-México, Dialnet, redalyc, Clase, 
Rebiuncrue y unesdoc.
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3Editorial

Editorial

La publicación de esta decimosegunda edición de In-
tervención, Revista Internacional de Conservación, 
Restauración y Museología, coincide con el cie-

rre de un año de acontecimientos que en varias escalas 
modificaron el paisaje editorial del campo patrimonial  
tanto en México como en América Latina. Se trata de la 
publicación de dos medios digitales periódicos y la con-
vocatoria  de un tercero, todos ellos enfocados en la dis-
ciplina de la conservación-restauración: la primera, la 
inauguración de la nueva época del Boletín del Progra-
ma latam, iniciativa regional del iccrom para América 
Latina y el Caribe [http://www.iccrom.org/wp-content/
uploads/Bolet%C3%ADn-LATAM-abril-junio-2015.pdf]; 
la segun da, el primer número de Conversaciones [http://
www.mener.inah.gob.mx/archivos/17-1436302328.PDF], 
revis ta de circulación anual de la Coordinación Nacional 
de Conservación del Patrimonio Cultural del Instituto Na-
cional de Antropología e Historia (cncpc-inah, México), 
y, por último, el anuncio del ingreso de postulaciones 
al Archivo Churubusco, gaceta de la Escuela Nacional 
de Conservación, Restauración y Museografía (Encrym-
inah), [http://www.encrym.edu.mx/index.php/convoca-
toria-archivo-churubusco]. Cada una con identidad pro-
pia, de tipo informativo y dirigida a un público específico 
—de escala profesional regional, de naturaleza teórica y 
orientada al ámbito nacional, así como divulgación en 
el circuito de formación universitaria— la suma de es-
tas publicaciones brinda un escenario que hace tan sólo 
seis años no era concebible. Asimismo, la conjugación 
de sus esfuerzos representan tanto la imperativa necesi-
dad como la gran oportunidad que hoy significa articular 
la difusión y el intercambio del argumento escrito en el 
ámbito del patrimonio cultural en países hispanohablan-
tes del continente americano, amén de que evidencian la 
madurez de la disciplina de la conservación-restauración 
en la región.

Naturalmente, Intervención da la bienvenida a cada 
uno de estos proyectos editoriales que diversifican y en-
riquecen la oferta editorial en nuestra materia, además 
de que les desea éxito, labor ininterrumpida y manteni-
miento del anhelo de consolidar un público lector cau-
tivo. Más todavía, que con sus aportaciones contribuyan 
a consolidar la discusión académica, la práctica profe-
sional y la formación superior. Esta página editorial hila, 
así, los contenidos del presente número y, en metafórico 
abrazo solidario, introduce a las publicaciones hermanas. 

Una primera entrega, en el Ensayo, de la pluma de 
Jessica Ramírez Méndez y Ana Laura Torres Hernández, 
reflexiona sobre la importancia y las fórmulas necesa-
rias para que el vasto tejido social se integre a la tarea 

de la preservación de nuestro legado cultural. Aunque 
es una idea ya instalada en la práctica profesional de 
conservadores-restauradores de bienes muebles, en esta 
contribución  se discute otra dupla más novedosa: la del 
historiador y el patrimonio inmueble, con el fin de aproxi-
mar y profundizar en las posibilidades actuales y poten-
ciales de este vínculo en continua construcción.

Este amplio ámbito, en el que incide la diseminación 
social del patrimonio y donde se ubica el público lector 
al que se dirige Archivo Churubusco, también es tema 
de la invEstigación que propone Una metodología para 
la creación de guiones de divulgación del patrimonio ar-
queológico. De la autoría de María Antonieta Jiménez 
Izarraraz, esta contribución ofrece una serie de pasos 
sistemáticos para acercar a los sectores no especializa-
dos, desde un fundamento teóricamente informado cuya 
aplicabilidad se antoja inmediata, a la epistemología y 
saberes  arqueológicos. 

El intercambio internacional como tarea esencial del 
avance de la conservación-restauración, vocación esen-
cial que hermana Intervención con el Boletín del Pro-
grama latam y el mismo iccrom, conforma también el 
engranaje que aborda de manera innovadora la dupla 
binacional de Lee Davidson y Leticia Pérez Castellanos, 
con un análisis sobre la racionalidad de la producción 
y los resultados de la percepción en muestras museo-
gráficas itinerantes viajeras. Con el seductor nombre de 
Los aztecas en Oceanía, esta invEstigación ofrece una 
visión crítica sobre el significado y las consecuencias 
de los encuentros interculturales en exposiciones inter-
nacionales

Conservaciones, revista de conservación —publi-
ca ción  pionera en proporcionar un espacio en idioma 
espa ñol a textos fundamentales que han influido el de-
sarrollo teórico  y conceptual de esa disciplina en Méxi-
co—, atinadamente dedica su primer número a la obra 
de Paul Phillipot, conocido en el mundo por sus diserta-
ciones en torno de temas conceptuales e históricos, par-
ticularmente alrededor de la pintura mural y la escultura 
policromada . Es justamente alrededor de esta última ti-
pología patrimonial como Consuelo Valverde Larrosa y 
Juan Carlos Martín  García dan un informE sobre los Estu-
dios radiográficos de tres grandes Cristos de caña de maíz 
identificados en España, el cual, aparte de datos técnicos 
sobre la citada tecnología para el análisis in situ, expo-
ne otros que se relacionan con sus potencialidades para 
complementar la historia del arte novohispano.

Correspondiente a un personaje clave de ese mismo 
periodo histórico, Intervención presenta otro informE, de 
Laura Gisela García Vedrenne y Verónica Liliana Kuhliger 
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Martínez, quienes nos aportan los detalles del diagnós-
tico, la investigación histórica, el análisis material y la 
restauración de un interesante objeto: El legado de Her-
nán Cortés en el Museo Nacional de Historia (mnh-inah), 
México, consistente en su pañuelo funerario.

En otra vertiente, este número publica un rEportE de 
Ángela Herrera Paredes sobre Conservación preventiva y 
puesta en valor de acervos documentales de organizacio-
nes locales en Valparaíso, Chile, en el que se muestran los 
retos específicos, materiales y gerenciales que en materia 
de acervos plantean un tipo de organizaciones con gran 
apego cívico: las deportivas. Con ello quedan patentes 
las diversas manifestaciones y problemáticas regionales 
que supone la intervención de preservación patrimonial, 
tema esencial en la carrera de Phillipot, quien, como he-
mos mencionado, es el corazón de la primera emisión de 
Conversaciones.

Esta entrega de Intervención se enorgullece en presen-
tar una sEmblanza sobre un planteamiento transdiscipli-
nar inédito: el Laboratorio Nacional de Ciencias para la 
Investigación y la Conservación del Patrimonio Cultural 
(lanCiC), México, iniciativa interinstitucional de ensam-
blaje entre las ciencias y las humanidades que promete 
transformar el campo del estudio y diagnóstico del patri-
monio cultural de nuestro país; mediante la suma estra-
tégica ora de recursos instrumentales de frontera, ora de 
capital de expertos. 

Archivo Churubusco abrió su convocatoria para la di-
vulgación de experiencias, trabajos y ejercicios de la 
Encrym-inah, que incluirá nuevos formatos de publica-
ción digital, como infografías, video y animaciones, en-
tre otros. Esta diversidad mostrará seguramente diferentes 
caras discursivas sobre la experiencia del que aún es el 
más importante centro universitario en educación supe-
rior en materia patrimonial de nuestro país. Un ejemplo 
del impacto  de las actividades de esta escuela se presen-
ta, justamente , en la rEflExión dEsdE la formación 
del Programa internacional de estadías Outdoor Sculptu-
re Conservation Internship at Kykuit, Rockefeller Brothers 
Fund, Nueva York, Estados Unidos de América, escrita por 
Gabriela Peñuelas Guerrero y Jannen Contreras Vargas. 

En esta emisión la sección innovacionEs se engala-
na con la presentación de El banco de muestras de la 
Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio 
Cultural del Instituto Nacional de Antropología e Histo-
ria (CnCpC-inah, México), iniciativa que busca favorecer 
la preservación de los bienes culturales de nuestro país 
y alentar su investigación. De la pluma de Isabel Villase-
ñor Alonso, Nora Ariadna Pérez Castellanos, Nora Duque 
Gaspar y Karen Benavides Soriano, en este artículo el lec-
tor hallará los objetivos y las perspectivas de esta herra-
mienta institucional.

Para finalizar, este número presenta una rEsEña de li-
bro: en la disertación sobre Collecting Mexico: Museums, 
Monuments, and the Creation of National Identity, de 
Shelley Garrigan; aquí David Rincón Pantano plantea 
críticamente diversas formas de nacionalismo enlazadas 
con las prácticas patrimoniales de los últimos decenios 
del siglo xix y de los albores del xx.

Encaminados a un séptimo año de ininterrumpida pu-
blicación, y después de una emotiva ceremonia de ani-
versario, celebrada el 24 de septiembre de 2015 con 
auto ridades del inah y del medio académico nacional e 
internacional, Intervención refrenda su lugar como el ór-
gano transdisciplinario de alta calidad académica, con 
proyección mundial, que nutre América Latina con un 
nuevo horizonte de publicaciones nacionales de con-
servación-restauración que diversifican las lecturas y 
las miradas, favorecen la discusión y, en conjunto, enri-
quecen la práctica  y la formación profesional. En espe-
ra de nuevas  aportaciones, este número está dedicado a 
la perseverancia  y el enorme trabajo de los miembros y 
colaboradores del equipo editorial, que en un momento 
de transiciones y nuevos retos han mantenido el esfuerzo 
que ahora requiere crecer hacia la formulación de una 
red de pu blica ciones en materia de patrimonio, un desa-
fío que se espera consolidar a la brevedad desde la expe-
riencia de la propia tribuna de Intervención. 

Isabel Medina-González
Editora
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Resumen 

Este trabajo propone algunas ideas que pretenden enriquecer la labor que los historiadores reali-

zan en torno del patrimonio inmueble, esencialmente, reflexionar sobre la necesidad de rebasar 

el ámbito de la investigación para vincularse con el de la difusión y, con ello, dar a conocer el 

resultado de las pesquisas a audiencias cada vez mayores. Estas actividades, estamos seguras que 

derivarán en la socialización y, a su vez, en la conservación del patrimonio cultural.
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This Essay proposes some ideas to enrich the research carried out by historians in relation to built 

heritage. It essentialy reflects on the need to go beyond the field of investigation in order to estab-

lish a link with the area of dissemination and to be able to provide the increasing audience with 

research results. These linking activities will both lead to socialization as well as conservation of 

cultural heritage.
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Introducción

Desde hace algunas décadas han proliferado de 
forma evidente las investigaciones sobre el pa-
trimonio, lo que implica que éste dejó de ser 

un objeto de estudio unidisciplinar para constituirse en 
un punto de encuentro de reflexiones múltiples (Mateos 
2008:19-47). Un ejemplo contundente lo encontramos 
en la investigación turística, que a lo largo de la última 
década ha recuperado muy diversas reflexiones que des-
tacan el valor histórico del patrimonio sin por ello perder 
de vista su objetivo de convertirlo en un elemento para 
el disfrute (Prats 2011). Sin embargo las aproximaciones 
son múltiples y variadas, por ejemplo: el estudio de an-
tropólogos y sociólogos que trata acerca de la relación 
de las sociedades actuales con el legado que les dejaron 
sus ancestros; el de los arqueólogos, que se esfuerza por 
contextualizar los productos materiales de las sociedades 
pasadas; el de los restauradores, que se encarga de ga-
rantizar que los inmuebles se mantengan en las mejores 
condiciones; el de los economistas, que evalúa el efecto 
monetario del patrimonio a partir de su relación con el 
turismo cultural; y el de los arquitectos analiza los ele-
mentos únicos de cada edificio, así como las soluciones 
más apropiadas para su mantenimiento (Martín 2007:21). 
Evidentemente, entre los interesados también están los 
historiadores, pues son ellos quienes se encargan de “dia-
logar” con la memoria edificada con base en el contexto 
en el que ésta se construyó, y de reconstruir la funda-
ción y la pervivencia del patrimonio inmueble hasta la 
actualidad. Pero, ¿rescatar esos datos es la única labor del 
historiador en su acercamiento al patrimonio? Ya autores 
como Marian Walker (2010) han señalado otras formas 
de participación de los historiadores, como, por ejemplo, 
el que trabajen junto con la comunidad receptora del tu-
rismo cultural para hacer de los espacios lugares  creati-
vos con los que se identifique la propia comunidad. 

Precisamente el presente artículo propone, sobre esta 
misma línea de análisis, que la tarea de los historiadores 
interesados en el estudio del patrimonio debe ser tanto  la 
investigación de ese conocimiento —en toda su diversi-
dad— como su difusión, pues el conjunto de ambas per-
mitirá la socialización del patrimonio y, por lo tanto, su 
conservación. Es decir, nos parece necesario que el his-
toriador participe en el proceso completo inherente a la 
gestión del patrimonio: investigar, conservar y difundir 
los bienes culturales que se poseen, y no sólo en alguna 
de estas responsabilidades.

El patrimonio desde la investigación histórica

En México el acercamiento historicista al patrimonio 
material inmueble solía centrarse en explicar la funda-
ción y el desarrollo constructivo de los inmuebles: véan-
se las primeras investigaciones acerca de los virreinales, 
cuyos datos dan cuenta de los procesos constructivos, 

usos y funciones principales, pero sin involucrar sus valo-
res patrimoniales (Lombardo de Ruiz 1997). En cambio, 
estudios  más recientes se han preocupado por retomar 
fuentes diversas para que la investigación histórica permi-
ta entender la relación entre dos hechos: cómo el hombre 
ha organizado el lugar que habita y, asimismo, ha ver-
tido en él su manera de concebir el mundo, esto es, ha 
ahondado en la forma en que los espacios informan sobre 
la sociedad que los ha edificado y mantenido (Noguera 
2002; Pérez 1996).

Los resultados de esos trabajos son vitales para los pro-
gramas de restauración, conservación y divulgación de 
los inmuebles, ya que ayudan a entender, más allá del as-
pecto físico, las implicaciones sociales (Noguera 2002). 
En suma, este tipo de análisis hace posible tomar decisio-
nes relativas a la preservación o no de ciertas estructuras 
o elementos, así como en torno al discurso que puede ge-
nerarse a partir de él dependiendo de los significados que 
han tenido y tienen. Ejemplo de ello es que entre los 
siglos xix y xx se le hicieron añadidos y modificaciones 
al hoy conocido como Desierto de los Leones —yermo 
en México de la Orden de Carmelitas descalzos del si-
glo xviii— que rompieron con la estructura cuadrada que 
enmarcaba la iglesia ubicada en el centro. A partir de los 
estudios históricos y patrimoniales, no sólo del sitio sino 
también del significado de cada una de sus partes y del 
inmueble en su conjunto, tales cambios serían impensa-
bles en la actualidad, pues quebrantaron su aspecto sim-
bólico (Ramírez 2015).

En este sentido, el patrimonio material se ha defini-
do como la transmisión de mensajes culturales vía obje-
tos (Ballart 2007:183-212). Así, solemos pensar los bie-
nes muebles e inmuebles como elementos culturales por 
los que es posible conocer una sociedad, por ejemplo: la 
casa de un noble del siglo xviii en cada espacio estaba de 
tal modo jerarquizado que los dueños vivían en la plan-
ta superior (de ahí la idea de “los de la alta”) (Fernández 
2005:47-80), mientras que la servidumbre y las acceso-
rias se encontraban abajo, o bien el espacio que ocupa-
ban las monjas de velo negro y las de velo blanco en el 
coro de un convento (Loreto 2010:237-265). No obstan-
te, los mensajes transmitidos por los objetos no nos llegan 
intactos. Aun hasta hace unas décadas se pensaba que la 
información obtenida de los objetos del pasado era un 
vínculo sin distorsiones entre el emisor (sociedad pasa-
da) y el receptor (sociedad presente) (Choay 1992:7-24), 
concepción que se ha quedado atrás con nuevas formas 
de aproximación al patrimonio material que lo entienden 
como textos susceptibles de ser leídos e interpretados: un 
objeto patrimonial —mueble o inmueble— no es un fiel 
portador de un mensaje espiritual de otros tiempos, sino 
un representante cultural del pasado que adquiere sen-
tido en función de los valores presentes o, como diría 
Françoise Choay (1992:5), que nos sirve para “recordar 
el pasado haciéndolo vibrar a la manera del presente”. 
Es así como estudiamos los usos que se dieron a objetos 
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que aún hoy están presentes, como las monedas: si bien 
al paso del tiempo pierden su valor intercambiable por 
otros productos, adquieren otro estatus al ser el vestigio 
tangible del modo en que una sociedad se comunicaba 
en términos comerciales (Hernández 2002:36-40).

Esto quiere decir que, aunque la producción —por 
ejemplo, un edificio— es una, la recepción o, lo que es lo 
mismo, la significación que los diversos grupos sociales  
le otorgan, se transforma constantemente y queda  verti-
da de manera general en el objeto (Hernández 2002:5-
50). Como ilustración de ello, el ex convento de santa 
Teresa la Antigua de la ciudad de México sería la pro-
ducción, mientras que sus significados son diferentes y 
obedecerían  a la recepción de los múltiples mensajes 
que provienen del inmueble; por mencionar algunos: 
como símbolo de piedad, como vínculo entre la tierra y 
el cielo, como aparato de representación del arzobispa-
do, como icono del barroco estípite, como el corazón del 
barrio universitario —al inaugurarse ahí la rectoría de la 
Universidad Nacional—, como difusor de arte contem-
poráneo, etcétera (Ramos 1990).

De lo anterior se desprende, entonces, la necesidad de 
que los historiadores que se dedican a la investigación 
del patrimonio inmueble generen metodologías que les 
den la posibilidad de abarcar tanto un espectro tempo-
ral más amplio —que a veces rebasa un par de siglos— 
como muy diversos grupos sociales sin renunciar a la 
profundidad y el rigor de los análisis. 

De ahí que nuestra propuesta consista en rastrear a lo 
largo de la historia del inmueble aquellos momentos en 
que la sociedad se apropió de forma distinta de él como 
consecuencia, en la mayoría de los casos, de un suce-
so fuera de la cotidiano: porque albergó una actividad 
distin ta, por razón de que cambió de dueño, a causa de 
un desastre natural, etcétera. Es decir, no se trata sola-
mente de fijar la fecha del detonante, sino de estudiar 
el proceso por el cual el edificio adquirió un significado 
distinto ante un grupo. 

En ese sentido, para reconstruir la significación cam-
biante del patrimonio a lo largo de su historia no bas-
ta con recurrir a los documentos oficiales, hay que bus-
carla en los cambios arquitectónicos del edificio, en los 
planos, las vistas urbanas, las litografías, las pinturas, las 
fotografías, los mapas de los lugares y las descripciones 
que se hicieron de ellos (Mansilla 2005; Ramírez 2009). 
Por medio del conjunto de estos discursos serán observa-
bles no solamente las transformaciones del edificio, sino 
también las de la producción de sentido de las socieda-
des en su entorno. Por ello, cuando apelamos a una vis-
ta de la ciudad, a una crónica, a una fotografía, al relato 
de un viajero, a los elementos arquitectónicos o a una 
nota de periódico para conocer el edificio históricamen-
te, accedemos de manera general al retrato de una serie 
de valores que estuvieron presentes en la sociedad que 
fabricó esos recursos/discursos (Kagan 1998:9-45). Por 
ejemplo, una litografía no representará el inmueble en 

sí mismo, pero sí la forma en que la significó el autor de 
dicho dibujo . 

En otro aspecto, por medio de las relaciones que se ge-
neran alrededor del inmueble, que suele representar a la 
clase que lo produce (Lombardo de Ruiz 1993), se puede 
acceder a otros grupos sociales (Galván 1997; Zamora-
no 2014) . Entonces, aunque la estructura del inmueble 
represente las necesidades de un grupo dominante,1 las 
otras colectividades también aprehenden el edificio en 
función de su contacto con él, esto es, lo dotan de sig-
nificado; de ahí que sea posible buscar diferentes apro-
piaciones de la fábrica en un mismo momento (Sánchez 
1997).

Como resulta evidente, el patrimonio abarca mu-
chos de los aspectos de vida y del desarrollo de las so-
ciedades, desde lo afectivo hasta lo social, pasando por 
lo educativo, lo político y lo económico. Así, la inves-
tigación histórica, además de que nos permite recono-
cer las transformaciones de los objetos que resguardamos 
y conservamos, más importante aún, nos da cuenta de 
las que hemos experimentado como sociedad. Por ello 
no es gratuito que al patrimonio inmueble se lo identi-
fique también como la memoria edificada de una socie-
dad (Choay 1992), de la que se encarga de actualizar, 
como ya ha quedado apuntado, el historiador, y no sólo 
eso, sino también de recuperar el pasado con la finalidad 
de convertirlo en un universo dinámico que posibilite  la 
identificación de más personas de distintas provenien-
cias y calidades (Bonfil 1993). Precisamente a partir de 
esta premisa se originó la idea del patrimonio mundial 
y surgieron instituciones para gestionarlo y representar-
lo —el patrimonio, testimonio de su tiempo, tiene como 
principal función generar identidades en el presente 
(Becerril  2009:67-86)—, como la Organización de las 
Naciones  Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cul-
tura (unEsco) y, perteneciente a ésta, el Consejo Interna-
cional de Monumentos y Sitios (icomos) (unEsco 2014).

En tanto seamos capaces de entender dichos procesos 
de cambio, forjaremos otros caminos para preservar los 
bienes patrimoniales. Insistimos: a partir de los signifi-
cados que ha tenido un inmueble, seremos capaces de 
crear discursos que permitan a la sociedad identificarse 
con él para reconocer valores comunes y, con ello, crear 
un sentimiento de pertenencia; es decir, estaremos en po-
sibilidad de generar identidad cultural, entendida como 
“las relaciones sociales conformadas históricamente que 
vinculan al individuo con la colectividad, permiten deter-

1 Como lo explica Lombardo de Ruiz (1993), la obra deja ver la concep-
ción de la clase que la demanda y consume, la que, por lo general, en 
épocas pasadas resulta ser la misma que proporciona los recursos para 
su realización y, por lo tanto, exige que corresponda a su ideología, 
sensibilidad y concepción estética. Aquella que mejor satisfaga cualita-
tivamente todas esas demandas, la que mejor exprese el ideal de vida 
de ese grupo social en sus formas, en sus espacios, en sus materiales y 
decorado, alcanzará un valor estético.
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tal que se comprenda tanto el patrimonio en su entorno 
como su vinculación con la sociedad.

Entiéndase por socialización el proceso que pone en 
contacto a la comunidad con su patrimonio median-
te la aplicación de una serie de estrategias que pueden 
ir desde la rehabilitación de un inmueble, al que se le 
otorga un uso diferente que lo convertirá en un espacio 
atractivo para los visitantes, hasta la puesta en marcha de 
proyectos  de concienciación que inviten a las personas a 
conocer el lugar y sumarse a las actividades que en él se 
llevan a cabo (Walid y Pulido 2014).

Históricamente, el estudio de la socialización en 
cuanto práctica comenzó en la Francia y la Alemania de 
finales del siglo xix; uno de sus principales exponentes 
fue el sociólogo francés Emile Durkheim (1858-1917), 
quien hizo un llamado desde la sociología para realizar 
un análisis que valorara los elementos sobre los que se 
construían los lazos de identificación en el contexto de 
una cultura (Di Pietro 2004). Hoy en día el término  socia-
lización se emplea en diferentes áreas del cono cimiento 
además de la sociología, por ejemplo en la psicología, 
la antropología y, por supuesto, en la historia (Salazar 
2006); mas para el historiador no debe ser exclusivamen-
te un vocablo que justifique la pertinencia de la gestión 
cultural como un vínculo de promoción socialmente res-
ponsable, sino una herramienta que facilite la interacción 
directa de los profesionales con el gran público por me-
dio de la puesta en marcha de proyectos que atiendan 
las necesidades e intereses de la sociedad actual (García 
2009).

Se trata entonces, de socializar el conocimiento, de 
llevarlo más allá de la comunidad de especialistas. Esta 
premisa es fundamental para el caso del patrimonio 
inmueble, ya que, como hemos señalado líneas arriba, 
éste necesita ser objeto de una resignificación constante 
que lo mantenga vigente y, en ese sentido, fuera de pe-
ligro al formar parte de un grupo que lo reconoce como 
propio (Zamora 2011). Estamos convencidas de que lo 
anterior sólo es posible si, una vez que se han detecta-
do los procesos de significación del patrimonio, se gene-
ra un discurso mediante el cual la sociedad pueda cono-
cerlo y, más necesario aún, vivirlo cotidianamente.

Cuando el historiador involucrado en el estudio del 
patrimonio habla de socialización se refiere al proceso 
bidireccional que posibilita, en primer lugar, que los ciu-
dadanos se identifiquen con sus bienes culturales y, en 
segundo, el compromiso de los encargados en la gestión 

plo, la Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso 
de Conflicto Armado (cpbcca), firmada por la unEsco en 1954, o la 
Convención contra la Importación, Exportación y Transferencia Ilícita 
de Bienes Culturales (ciEtibc), de 1970. En cuanto al desgaste habitual de 
los monumentos por acción del tiempo o los desastres naturales, valga 
mencionar la Convención para la Protección del Patrimonio Subacuáti-
co (cpps), firmada en el 2001, así como la constante actualización de la 
Lista de Sitios en Peligro (unEsco 2014).

minar demarcaciones simbólicas y definir los rasgos de la 
identidad de un grupo” (Peralta 2011:22-23).

Respecto de los valores asociados con el patrimonio 
construido, de manera general, se atienden tres grupos: 
los de uso, los estéticos y los simbólicos (Ballart y Tresse-
rras 2001:11-25); es decir, la conservación de cualquier 
estructura patrimonial se logra si ésta se significa desde 
el presente. Así, los monumentos históricos son memoria 
construida en sus dos acepciones: la memoria materiali-
zada en nuestro patrimonio arquitectónico y su significa-
do construido desde el presente (Azkarate 2007:5).

Consideramos, pues, que uno de los fundamentos de 
la gestión y el rescate patrimonial radica en que entenda-
mos el proceso de significación social de los objetos, lo 
que nos permitirá promover significaciones desde nuestro 
presente no sólo en los círculos académicos, sino también 
al interior de las comunidades que rodean el inmueble.

El patrimonio desde la divulgación

Nuestra perspectiva es que el historiador, además de jus-
tificar el valor del patrimonio mediante sus investigaciones , 
ha de fungir como un mediador cultural que establezca 
puentes de comunicación entre esa memoria edificada y 
la comunidad a la que pertenece, ya que consideramos 
que sin su participación activa aquél está destinado a des-
aparecer. Por lo anterior, el estudio del patrimonio debe 
acompañarse de un análisis socio-espacial que pormeno-
rice las particularidades de su ubicación, así como las 
características de los habitantes que interactúan con él, 
con señalamiento claro de las condiciones que posibili-
tan esa interacción, principalmente haciendo hincapié en 
aquellas que constituyen una barrera para conseguir la 
identificación y el disfrute del patrimonio (Cuenca 2014).2 
Cabe subrayar que dicho análisis debe consistir en un 
diagnóstico individual que no podrá ni deberá hacerse 
extensivo a todo el patrimonio de una región, pues cada 
uno tiene características y necesidades diferentes (Gó-
mez 1997).3

A continuación se tiene que llevar a cabo un proceso 
de socialización, en el entendido de que si la sociedad 
no reconoce esa herencia como propia, se volverá un pa-
trimonio en riesgo (unEsco 2014).4 Luego es fundamen-

2 Estos análisis pueden ser un buen punto de partida para la elabora-
ción de planes de estudio que, empleando el patrimonio como recurso 
didáctico, incrementen la participación ciudadana en materia cultural 
(Cuenca 2014).
3 Al hacer mención de la necesidad de generar un diagnóstico particular 
para cada inmueble que se pretenda socializar, seguimos la investiga-
ción de Gabriel Gómez Azpeitia (1997) sobre las dificultades por las 
que atraviesa el patrimonio de Colima, México, en permanente riesgo 
debido a su ubicación geográfica y socialmente desvalorizado por su 
sobriedad. 
4 El patrimonio en riesgo es aquel que se encuentra en peligro debido 
a circunstancias de orden cultural o natural. En el primer caso, citamos 
algunas iniciativas que pretenden aminorar dicha situación, por ejem-
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de los inmuebles de facilitar y promover su conocimien-
to con base en una constante actualización (González 
2007).

Socializar el patrimonio responde a un derecho de la 
ciudadanía y, al mismo tiempo, a la obligación que ad-
quieren los estudiosos del tema de transmitir sus conoci-
mientos al gran público para alcanzar una determinada 
meta común (Becerril 2009). Como ya mencionamos en 
el primer apartado de este trabajo, si bien las investigacio-
nes constituyen un punto de partida necesario para com-
prender la historicidad de cada inmueble, quedarán en 
un archivo destinado a la academia si no se formulan las 
propuestas que las traduzcan en iniciativas para fomentar 
la participación de los ciudadanos. 

Hoy en día sabemos que el patrimonio, además de ser 
significativo por la riqueza de su trayectoria histórica, re-
presenta un elemento fundamental para comprender la 
constitución de las identidades individuales y colectivas 
(García Canclini 1995). El análisis de esas identidades 
presentes y de su relación con el pasado es, asimismo, 
tarea del historiador, y estudios como “Memoria y repre-
sentaciones sociales del Centro Histórico de la ciudad de 
México: experiencias de nuevos y viejos residentes” (De 
Alba 2010)5 han demostrado que el patrimonio bien pue-
de ser una vía para rastrear esa trayectoria. Dicho de otro 
modo, al realizar una labor de socialización patrimonial 
los historiadores exploran maneras más didácticas de res-
catar la memoria; por ello es preciso afianzar más sólida-
mente su presencia en este ámbito.

Hasta aquí queda claro que esta tarea es parte de un 
trabajo en equipo, pero parece que el especialista es 
quien lleva la batuta que conduce a los interesados hacia 
el aprendizaje de su legado patrimonial; pero al socia-
lizarlo (y ésta es una de las mayores virtudes) se lleva a 
cabo una construcción dialógica del conocimiento en la 
que los lugareños participan activamente destacando los 
valores culturales que identifican en un inmueble a partir 
de su experiencia (Pizano 2010:191). 

Un ejemplo de proyecto de socialización en el que 
es evidente la participación del público no especializado 
son las visitas guiadas o tours culturales: cada vez más 
frecuentemente los historiadores incursionan en esta ta-
rea, ya guiando las visitas, ya participando como media-
dores en exposiciones en torno del patrimonio o hasta 
impartiendo cursos generales en torno al patrimonio para 
públicos diversos. Como ejemplo podemos ahondar en 
nuestra experiencia como profesoras en la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (ffyl, unam, méxico), en la que acercamos a 
los estudiantes a esta forma de difundir el conocimiento 
de nuestra disciplina. La tarea, dividida en dos semestres, 

5 Este estudio es un caso ilustrativo en el que, mediante una práctica an-
tropológica de observación y análisis durante los años 2005 y 2006, De 
Alba González construyó la imagen de ese espacio urbano a partir de la 
memoria de los residentes del Centro Histórico de la ciudad de México.

consiste en brindar a los alumnos las herramientas sufi-
cientes para que, mediante un intenso trabajo en equi-
pos, organicen una ruta de visita guiada tomando como 
ejes temáticos los edificios patrimoniales del Centro His-
tórico de la ciudad de México. 

Los alumnos luego de investigar a detalle la historia 
de cada caso, elaboran una propuesta de ruta que, cabe 
mencionar, se enfoca en distintos públicos meta, según el 
equipo: visitas pensadas para niños; otras para padres de 
familia, y, finalmente, para el público de la tercera edad. 
Es claro que la labor es grande y más aún la responsabi-
lidad como investigadores —y divulgadores— en ciernes 
del conocimiento histórico-patrimonial. Sin embargo, 
las diferentes generaciones de alumnos que han vivido 
esta experiencia académica coinciden en que constitu-
yó un parteaguas en su formación como histo riadores: por 
un lado, amplió su panorama respecto de las posibilida-
des de incursión social y laboral, y, por el otro, por medio 
de ella reconocieron que la convivencia y la vinculación  
con los asistentes a las visitas enriquecieron tanto el cono-
cimiento del inmueble como la forma de pensar su labor.

Estos canales de comunicación, además de ser una 
actividad recreativa, fomentan la interacción directa que 
permite al historiador nutrir su propio bagaje con las ex-
pectativas y exigencias de un público nuevo (Domínguez 
2005). Desafortunadamente, en nuestra experiencia, esta 
necesidad de enfrentarse con un público no especializa-
do le sigue pareciendo poco atractiva al historiador tradi-
cional, que presupone que hablarle a estos grupos fuera 
de las aulas y los foros académicos implica simplificar 
el discurso, cuando en realidad se trata de elaborar uno 
completamente nuevo.

El hilo discursivo que atañe a la socialización, sea ésta 
directa, como en el caso de las visitas guiadas, o indirec-
ta, mediante la planeación museográfica de una exposi-
ción, por mencionar un ejemplo dentro de los proyectos 
culturales posibles, debe fundarse en la capacidad de re-
construir de manera sencilla y sintética los puentes que 
existen entre el pasado de un inmueble y sus usos en el 
presente. La labor fundamental es sembrar curiosidad en 
el público y dejar la invitación abierta para que éste se 
aproxime a conocer y vivir su patrimonio.6

6 En el ámbito de la curaduría de exposiciones itinerantes encontramos 
otra de las formas posibles de participación de los historiadores en la 
difusión del conocimiento en materia patrimonial (Tejeda 2006:71-93). 
Un caso en el que participamos junto con otros dos colegas, Paulina 
Sánchez y Daniel Alcalá, es en la propuesta y elaboración de la expo-
sición El patrimonio alza su voz (abril del 2015-), trabajo colectivo que 
muestra 18 casos en los que el patrimonio mexicano estuvo en riesgo 
de distintas formas debido al contexto social de diferentes épocas. Cabe 
mencionar que la selección de las imágenes y cédulas finales no fue 
tarea fácil, pues todas derivaron de la participación de nuestros segui-
dores en el perfil Patrimonio e historia de Facebook. Es decir, en un 
principio esta iniciativa surgió como una manera de reflexionar sobre 
la violencia en nuestra sociedad empleando el caso del patrimonio; 
el resultado fue una campaña virtual de dos meses durante los cuales 
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Conclusiones

¿Cuál sería el resultado deseable del proceso de di vul-
gación patrimonial en manos del historiador? Que las 
personas se reconozcan, en diferentes grados, en el patri-
monio inmueble. Primeramente, adquiriendo la concien-
cia de que un determinado edificio es el vocero de una 
época pasada y, por lo tanto, forma parte de la historia de 
una comunidad: quizá lo habitaron personajes reconoci-
dos y, en consecuencia, en él tuvieron lugar diversos su-
cesos que dieron rumbo a los acontecimientos de su 
tiempo. En segundo lugar, haciéndose conscientes de que 
la historia le da significado a dicho inmueble es, a su vez, 
la base de nuestra cultura y, por ende, de nuestra identi-
dad como habitantes de un territorio, hablantes de una 
lengua y practicantes de ciertas costumbres. El ser huma-
no es también lo que crea y en ese sentido el patrimonio 
es un referente nuestro, reconocible en todo el mundo. Y, 
por último, haciendo que esos edificios formen parte de 
nuestra vida cotidiana: más que piezas de museo que 
están ahí sólo para ser admiradas, nos brindan la po-
sibilidad de disfrutarlas de una manera más integral. Este 
grado de apropiación es el más difícil de conseguir, ya 
que se trata de reconocer que la calidad de vida del patri-
monio inmueble es una tarea de todos y no se detiene, 
pues en el presente se teje esa enorme madeja de relatos 
que llamamos historia.

Por eso cuando nos preguntamos cómo conservar 
el patrimonio material no basta con aproximarse a la 
aparien cia del objeto y describir el estado en que se en-
cuentra; hay que saber —a partir de nuestro presente— 
el significado que ha tenido en la sociedad que lo creó 
y lo ha mantenido. Lo fundamental es ubicarlo en su en-
torno sociocultural, es decir, generar una serie de discur-
sos que nos permitan comprender de qué manera se han 
gestado los valores que hoy en día nos permiten recono-
cer ese patrimonio que, después de todo, mientras mayor 
pluralis mo exprese, mayores posibilidades tendrá de con-
servarse (Bonfil Batalla 1993).

Como ya señalamos, no se trata de uniformar y re-
conocer un patrimonio único, sino de forjar “una firme 
concien cia del valor que representa la diversidad, para 
superar entonces las divergencias, no mediante la unifor-
midad improbable sino a través de la solidaridad posible” 
(Bonfil 1993:38). No podemos negar que existe una rela-
ción diferente entre los distintos grupos culturales con los 
muchos elementos que constituyen el patrimonio cultu-
ral, pero gracias al trabajo de investigación y divulgación, 
por un lado, podemos ensanchar la parcela de elementos 
con los cuales nos identificamos y, por el otro, reconocer 
el pluralismo del patrimonio para hacerlo un campo de 
diálogo y reconocimiento mutuo (Bonfil 1993).

compartimos con los cibernautas las propuestas de otros muchos que, 
también estaban interesados en esta reflexión.

En esta tarea, en nuestra opinión, el papel de los his-
toriadores es fundamental y, por eso mismo, hemos he-
cho un llamado que evidencia la necesidad de abrir el 
panorama de acción a ese respecto. En principio, la inves-
tigación debe aportar información no sólo para el cono-
cimiento, el mantenimiento y la difusión del patrimonio 
cultural, sino también debe generarse una conciencia a 
partir de la relación con el mismo. Aunado a ello, con la 
puesta en marcha de mecanismos para su socialización, 
el patrimonio podrá configurarse, para algunos, como un 
elemento de identificación individual y colectiva y, para 
otros, como un objeto cultural de intercambio de expe-
riencias. En ambos casos, si el proceso de significación 
es efectivo, dará como resultado una mayor cohesión so-
cial, pluralismo, diversidad y tolerancia, en resumen, una 
identidad común fundada en el conocimiento y el respeto 
por la diversidad del patrimonio (García Canclini 1993).

En este sentido, el patrimonio es en sí mismo una 
herra mienta que posibilita la construcción de puentes in-
terculturales que redundan en una multiplicidad de con-
textos significativos. Estos corresponden a los valores, las 
prácticas y las formas de interactuar con el entorno que 
acomunan a un grupo de personas sin importar su proce-
dencia. En el fondo, se trata siempre de hermanar esfuer-
zos para conservar esos mismos patrimonios a partir de la 
premisa de la pertenencia.

Las sociedades no deben perder de vista que su cre-
cimiento nunca estará disociado de sus raíces culturales , 
ésas que, según la Comisión Mundial de Cultura y De-
sarrollo (cmcd, unEsco), son el fundamento a partir del 
cual un grupo de personas tiene derecho a elegir su modo 
de vida y a desarrollarse física, mental y socialmente en 
libertad, pues “un desarrollo disociado de su contexto 
humano y cultural es un crecimiento sin alma” (cmcd- 
unEsco 1996).
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Resumen

Se presenta una metodología para la creación de guiones de divulgación de la arqueología sus-

ceptibles de utilizarse en el montaje de exposiciones, en la apertura de zonas arqueológicas al 

público, en la publicación de materiales impresos o digitales, o en cualquier otra oportunidad que 

requiera la traducción de la información arqueológica al lenguaje que utiliza el público no espe-

cializado. Basada en la interpretación del patrimonio originalmente propuesta por Freeman Tilden 

([1957] 1977), se expone el resultado de la revisión de ésta y otras propuestas, así como de la ex-

perimentación personal en este ámbito y se propone la secuencia de seis pasos: el planteamiento 

de propósitos, la generación de diagnósticos antecedentes, la creación de los mensajes central y 

subordinados, la generación de una línea de interés, la redacción del guion y la estructuración de 

una propuesta de evaluación.

Palabras clave

guiones de divulgación; patrimonio arqueológico; interpretación del patrimonio; planeación de 

la divulgación

Abstract

This research presents a methodology for writing archaeology to the public. The resulting scripts 

can be used in any project that requires the translation of archaeological information and jargon 

into a language used by the general public, such as the mounting of museum exhibitions, panels in 

archaeological sites, amongst others. Using as a framework the model for “Interpretation of Cultu-

ral Heritage” originally proposed by Freeman Tilden ([1957] 1977) and followed by other interpre-

ters, this contribution elaborates a personal revision of the methodology. As a result, it proposes a 

sequence of six steps to achieve interpretive writing of archaeological data: 1) definition of aims, 

2) statement of background diagnostics, 3) creation of core and subordinate messages, 4) shaping 

of line of interest, 5) writing process and, 6) assessment planning.
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Introducción

La presente contribución se fundamenta tanto en el 
imperativo como en la posibilidad de utilizar herra-
mientas metodológicas especializadas para comu-

nicar le a la sociedad el valor del patrimonio arqueológico , 
en aras de procurarla y atenderla mayormente (Tilden 
1977 [1957]; Ham 1992; Gándara 1998).1 La constante 
en todas estas herramientas —utilizables desde diversos 
canales comunicativos y experienciales, entre los cuales 
están la visita a museos, exposiciones o yacimientos 
arqueo lógicos, la lectura de materiales impresos, el con-
sumo de videos o juegos de computadora— es la nece-
sidad de transmitir información pertinente, oportuna y, 
ante todo, amena y significativa, para que la gente que no 
es especialista en arqueología disfrute del proceso de co-
nocimiento acerca de las sociedades extintas. 

Mi texto se basa en una propuesta desarrollada más 
ampliamente (Jiménez Izarraraz en prensa), en la cual 
retomo principios de la interpretación del patrimonio 
(Tilden  1977 [1957]; Ham 1992; Knudson, Cable y Beck 
1995; entre otros), del guionismo cinematográfico (Maza 
y Cervantes  de Collado 1994), de la psicología cognitiva 
(Miller 1956), de la planeación de proyectos sobre patri-
monio (dEni 1999; nps 1997), de la museografía (Mosco 
2012) y de otros instrumentos teóricos y metodológicos 
procedentes de distintas disciplinas. 

Para lograr una divulgación efectiva se propone una se-
cuencia de seis pasos, que desarrollaré a continuación:  
1) establecer el propósito del discurso; 2) realizar diag-
nósticos antecedentes; 3) generar los mensajes  central y 
subordinados; 4) definir una línea de interés; 5) redactar 
el guion de divulgación, y 6) estructurar una propuesta de 
evaluación. Al final de cada apartado el lector  encontrará 
una guía de preguntas clave, identificada como síntesis de 
sección, a manera de apoyo para la realización de proyec-
tos de divulgación de la ar queología.

Establecer el propósito del discurso

Antes de arrancar cualquier proyecto de divulgación es 
preciso tener claridad sobre cuestiones esenciales, entre  
ellas el propósito del discurso, generalmente asociado  
con las metas previstas y coherente con la misión, la 

1 Tilden ([1957] 1977) y Ham (1992) hacen referencia al patrimonio en 
general (con mayor énfasis en el natural), mientras que Gándara (1998) 
centra la estrategia en la divulgación del patrimonio arqueológico.

visión , los valores y el significado de los lugares.2 El gru-
po de trabajo responsable del proyecto ha de plasmar en 
el documento de planeación para qué quiere que la so-
ciedad o el público no especializado se entere de lo que 
se publicará a través de cedularios, revistas, guías, audio-
guías y todos los medios de comunicación que se vayan 
a presentar. Como los motivos pueden variar e incluso 
ser contradictorios en la mente de los diversos actores, 
resulta muy importante no obviar este aspecto, ponerlo 
sobre la mesa, discutirlo y documentar las opiniones para 
lograr acuerdos y consensos. Si, por el contrario, los pro-
pósitos no están claros, se corre el riesgo de que la expo-
sición de contenidos responda únicamente a cuestiones 
inmediatas, como la justificación del uso de un presu-
puesto asignado, la realización de exposiciones improvi-
sadas que sólo muestran objetos, etcétera. 

Síntesis de sección. Propósito del discurso: preguntas 
básicas
a) ¿Tenemos acceso a información sobre la misión, la vi-

sión y las metas no solamente institucionales sino tam-
bién del recurso patrimonial objeto del proyecto de 
interpretación?

b) ¿Existe una declaratoria acerca del significado patrimo-
nial del lugar?3

c) ¿Cuál es el propósito del discurso?
d) ¿Qué metas y objetivos4 persigue el desarrollo de este 

proyecto de divulgación?
• De aprendizaje (qué se busca que el usuario 

aprenda)
• Emotivos (qué se busca que el usuario sienta)
• De comportamiento (qué se busca que el usuario 

haga) (Veverka s. f.)

Realizar diagnósticos antecedentes

Identificar la información básica para la generación del 
mensaje

El mensaje como guía de la comunicación sobre el valor 
del patrimonio, propuesto por Ham en 1992, se basa en 
el principio de que “la gente aprende grandes ideas más 

2 Referencias sobre estas facetas de la planeación pueden encontrarse 
en International Council of Monuments and Sites (icomos 1999) y en 
Harpers Ferry Center (hfc 1998:10).
3 “El significado de un lugar consiste en la suma de afirmaciones que 
capturan la esencia de la importancia de los parques o de los patrimo-
nios naturales o culturales” (nps 1997:20).
4 En la mayoría de los manuales de planeación estratégica se utiliza 
un término (de 10 hasta 25 años) para definir las proyecciones a largo 
plazo y otro para dar los pasos necesarios para su consecución. Si se 
sigue la terminología anglosajona, goals puede traducirse como meta 
o como objetivo. En el presente texto, aunque reconozco que pueden 
intercambiar denominaciones en otras publicaciones en español, esta-
blezco la siguiente diferencia: metas son las proyecciones a largo plazo, 
y objetivos aquellas a corto plazo. 
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que datos sueltos, y estas grandes ideas se aprenden me-
jor si se apoyan en pequeñas ideas que se relacionen con 
la principal” (Ham 1992:39). Ham (1992:38-39) se en-
foca, entonces, en la posibilidad de otorgar información 
que el público es capaz de manejar y retener, y subraya la 
utilidad de organizar la totalidad del discurso alrededor 
de un eje temático central apoyado con no más de cinco 
subtemas o subtesis. El número “cinco” fue reconsidera-
do años después y se redujo, con base en nuevos estu-
dios, a “cuatro” (Ham 2013:28) (Figura 1).

El mensaje sintetiza el valor y el significado de los 
elementos patrimoniales objeto de divulgación (en este 
caso, arqueológicos); a continuación se presenta una se-
cuencia de identificación de información que, como par-
te de las actividades diagnósticas, ayudará a generar un 
mensaje a través del cual se transmitan uno y otro.

1. Listado de fuentes de información accesibles y dispo-
nibles (textos especializados: libros, artículos, ponen-
cias, así como talleres, consultorías y entrevistas con 
especialistas, observación directa en los lugares patri-
moniales, catálogos de materiales para exposiciones 
museográficas y el propio conocimiento que la socie-
dad tiene sobre el patrimonio referido).

2. Discriminación de fuentes conforme al grado de pro-
fundidad buscado y a su posibilidad de centrarse en el 
tema general sobre el cual bordará el discurso.

3. Lectura preliminar de textos generales y consulta de 
fuentes alternas sobre el tema central:

a) Identificación y jerarquización de temas referidos 
reiteradamente (esto es, recurrentes o constantes 
a lo largo de los textos u otras fuentes de infor-
mación)

b) Selección de la información con mayor poten-
cial de relevancia (se puede ir señalando esta 
información  al momento de consultar las fuentes 
de información):

i. Información referente al significado y excepciona-
lidad del lugar, así como al proceso mediante el 
cual obtuvo tal carácter (el texto o la fuente de in-
formación contrasta la forma de vida del usuario y 
la de la sociedad de la cual se habla en la divul-
gación; en este sentido, se identifican datos sobre 
rasgos que a los usuarios les pueden resultar sor-
prendentes, raros o excéntricos)

ii. Información que refiere los valores, los proble-
mas o las situaciones vistos desde una perspectiva  
huma na y universal (en el texto o la fuente de infor-
mación se identifican datos de la cultura interpreta-
da que revelan al usuario  la universalidad humana) 

iii. Información o datos que el usuario apreciará em-
píricamente: oído, vista, gusto, tacto, olfato (el 
texto o la fuente de información identifica ideas 
que ayudarán a generar las condiciones para que 
el usuario acceda a determinadas informaciones a 
través de la vista: se pueden apreciar características  
descritas en los guiones en lugares concretos, o 
bien reproducirse materiales visuales que ayu-
den a la comprensión de los mensajes central y 
subordinados; el oído: existen lugares particulares 
en los cuales se escuchan sonidos relevantes para 
la comprensión del mensaje central y subordina-
dos, o bien materiales reproducibles en archivos 
de audio, como diálogos, música u otros; el tacto, 
el gusto, y el olfato: existen oportunidades in situ 

FIGURA 1. La estructura del discurso con eje en el mensaje central (Fuente: Ham 1992: 39).
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Mensaje
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particulares
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para complementar el aprendizaje a través de una 
experiencia que involucra el tacto, el gusto o el ol-
fato, o bien se pueden reproducir materiales para 
tal efecto)

iv. Información de interés público actual o potencial 
(se identifican en el texto o la fuente de informa-
ción temas de especial atención en —o interés 
para— los usuarios)

v. Información que genere ideas para la conformación  
de un mensaje central (se identifican en el texto o 
la fuente de información ideas concretas para la 
formulación del mensaje central o subordinados, 
o bien aluden a los previamente establecidos) 

Determinar la extensión del guion con base en la  
identificación de las características, las posibilidades  
y las limitaciones del medio de comunicación

La dimensión del texto que se inserta en los guiones 
tiene  un impacto directo en la eficiencia del proceso co-
municativo. Para determinarla se parte de la premisa de 
que cada medio de comunicación tiene una extensión 
de contenido y de tiempo de exposición óptimas que 
los usuarios consumirán en su totalidad antes de que se 
presen te aburrimiento, desinterés u otros fenómenos aso-
ciados con la conocida “fatiga de museo”. 

Como, ciertamente, no hay una regla para todos los vi-
sitantes, lo aconsejable es apreciar constantes y trabajar 
sobre el promedio. En la Figura 2 se presentan algunas es-
timaciones de tiempos óptimos de uso de algunos de los 
medios de comunicación más comunes en sitios, parques 
y exposiciones en relación con las dimensiones del texto 
que se desarrolla: 

Síntesis de sección. El medio de comunicación: pregun-
tas básicas
a) ¿Cuáles son las características generales del medio de 

comunicación?
b) ¿Qué oportunidades y qué limitaciones ofrece el me-

dio respecto del número de usuarios que puede soste-
ner a la vez? (¿el medio satisface la demanda de usua-
rios potenciales?)

c) Considerando las características de uso del medio y 
las particularidades del proyecto en particular, ¿cuál 
es la extensión de texto ideal a la cual se debe acotar el 
guion en lo general y en cada una de sus secciones?

Identificar las características del usuario, el público o la 
audiencia

En virtud de que los usuarios de los medios de comu-
nicación a través de los cuales se divulga la arqueolo-
gía son diversos, es necesario identificar quiénes son, así 
como qué saben, qué no saben y qué les gustaría saber5 

5 Entre otras cuestiones que dependen de la especificidad de los proyectos.

acerca de los bienes a los cuales se refiere nuestra co-
municación, es decir, caracterizarlos, ya que de ello se 
desprenderán los tipos de lenguaje que se han de utilizar, 
así como las estrategias concretas de abordaje de la infor-
mación tanto en su desarrollo como en su presentación. 

Síntesis de sección. El usuario: preguntas básicas
¿Quién es nuestro futuro usuario? (si se trata de un sitio 
arqueológico o un museo, ¿tenemos acceso a estudios de 
visitantes?) 
• Perfil: Edad; sexo; escolaridad; tipo de compañía; es 

predominantemente local, o turista nacional o inter-
nacional

• Conocimientos previos: Qué sabe, qué no sabe y qué 
le gustaría o —incluso— le sorprendería saber acerca 
del tema que vamos a comunicar

• Otros datos más complejos relacionados con estudios 
de visitantes o sociales tanto en museos, sitios arqueo-
lógicos y sociedades con vinculación con patrimonio 
arqueológico e histórico (Pérez Santos 2000; Jiménez 
Izarraraz 2001, en prensa; Pérez Castellanos en prensa)

Generar los mensajes central y subordinados

Como referí en un apartado precedente, los mensajes 
central y subordinados pueden guiar el discurso total a 
través del cual se comunica el valor y el significado del 
patrimonio arqueológico. Conforme a la propuesta de 
Ham (1992:38), uno y otros encontrarán un mayor im-
pacto si se formulan de acuerdo con ciertos criterios gra-
maticales: 
• Expresarse en oraciones cortas, simples y completas
• Contener una sola idea
• Revelar el propósito total de la presentación
• Ser específicos
• Estar escritos de manera interesante: de ser posible, uti-

lizando verbos activos (Ham 1992:5) o incluso cons-
tituidos solamente por palabras provocadoras, como 
Ham lo propuso en su última publicación (2013:cap.6)

Para lograrlo de una manera dinámica, se propone 
cumplir con dos pasos:
• Seleccionar, con base en la lectura realizada en la 

etapa  de diagnóstico, los temas que conjunten abun-
dancia de información disponible y posibilidades de 
revelar los valores y el significado de los elementos 
objeto de la divulgación

• Jerarquizar los temas mediante un análisis introspecti-
vo de los datos con los cuales se cuenta y discutirlos 
con el equipo de trabajo 

Con el fin de agilizar el proceso, se puede echar mano 
de una herramienta de apoyo expuesta en la Figura 3.6 

6 Este ejercicio es una adaptación del documento Writing Interpretive 
Themes del taller de Interpretación TOUR8114: Essentials of Interpre-
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FIGURA 2. Estimación de tiempo óptimo para el consumo de medios de comunicación (Fuente: Jiménez Izarraraz en prensa). 

Medio de comunicación
Tiempo promedio  

de uso antes de perder 
interés o atención

Cantidad estimada  
de texto máxima

Consumo de información constante en cualquier 
visita a museos, exposiciones o zonas arqueológi-
cos. Incluye también la información proporcionada 
en recorridos guiados

45 minutos No aplica

Páneles o cedularios principales 1 minuto 160 palabras**

Páneles o cedularios secundarios 30 segundos 80 palabras

Cédulas de objeto en museos o exposiciones 15 segundos 40 palabras

Videos en el interior de un museo o exposición (se 
considera la velocidad de la elctura en voz alta)

5 minutos 500 palabras***

Guía impresa. Texto introductorio 2 minutos 320 palabras

Guía impresa. Información por cada punto  
de interés

1 minuto 140 palabras****

Audioguía. Guión introductorio 2 minutos 240 palabras

Audioguía. Información por cada punto de interés 4 minutos 480 palabras*****

Guía impresa para su consumo afuera del sitio,  
parque o exposición (una vez visitada)

45 minutos 7 200 palabras******

* Es el tiempo estimado a partir del cual un usuario, incluso muy interesado, puede comenzar a presentar la llamada “fatiga de 
museo”. Existen alternativas para menguar esta situación, como la implementación de recesos, áreas de descanso, distractores aje-
nos al tema que se desarrolla, etcétera.

** La velocidad de lectura en adultos está influida por el nivel de educación del lector y la frecuencia con la que lee. En México, el 
nivel de educación promedio es de educación secundaria (El Informador 2014), en el cual se estima que los estudiantes alcanzan 
hasta 160 palabras por minuto. Por otra parte, dado que nuestro país no tiene una cultura de lectura (Villamil 2013) y no está ejer-
citado para tal efecto, encontramos limitadas las posibilidades de encontrar un usuario promedio ágil en la realización de la lectura

*** Se considera que existen espacios de musicalización o de silencios.

**** Se considera el uso de gráficos e imágenes.

**** La dramatización de voces alienta el proceso de lectura de los guiones, lo cual los reduce en cantidad. Asimismo, se considera 
que existen espacios de musicalización o de silencios.

***** Se considera únicamente la extensión del texto antes de incorporar gráficos e imágenes. Son aproximadamente 16 cuartillas 
en papel tamaño carta, tipo de fuente Arial, a 11 puntos, espaciado 1.5.
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miento de personajes reales o en la creación de ficticios, o 
bien en la exposición de conflictos de valor identificados 
a través de la revisión de las fuentes de información que 
ayuden a mantener el interés de los usuarios. Se puede 
conformar cruzando los datos obtenidos acerca del va-
lor y el significado del patrimonio con aspectos de las 
necesidades humanas básicas (Maslow 1943) (Figura 4). 
El sentido de esta operación es generar a través de nues-
tro ejercicio de comunicación relevancia automática en 
aquellos usuarios que se enfrentan a una cultura distinta. 

Para lograr lo anterior se propone la siguiente se-
cuencia:
• Identificación de la o las necesidades humanas que 

subyacen a las soluciones identificadas en el registro 
arqueológico (o que están en los datos obtenidos a 
partir del análisis de las fuentes de información, v. gr., 
necesidad de comer, de establecer límites jerárquicos, 

Definir una línea de interés

La línea de interés es una propuesta realizada desde el 
guionismo documental, cuyo propósito consiste en “cap-
turar y mantener la atención del público [dado que] es 
de suma importancia que una información esté presenta-
da de manera interesante” (Maza y Cervantes de Collado 
1994:s. p.). De acuerdo con estos autores, “al crear una 
línea de interés el guionista desarrolla un sentimiento de 
empatía en el público o la audiencia. De esta manera se 
garantiza una mayor atención hacia el mensaje” (Maza y 
Cervantes de Collado 1994:s. p.). En suma, es la línea que 
guía el discurso o la narrativa e incide en el aprovecha-

tation impartido por Jane James en la Universidad de Flinders, South 
Australia, en mayo del 2011, gracias a la cortesía de Katherine Sutcliffe. 
Asimismo, está inspirado en el propuesto por Ham (1992:37).

FIGURA 3. Guía para la formulación de mensajes central y subordinados (Fuente: Jiménez Izarraraz en prensa). 

Escribiendo temas interpretativos
Completa las siguientes oraciones:

1. Tópico general: De manera general, quiero hablar a mi audiencia acerca de

2. Tópico específico: En el nivel más específico, sin embargo, quiero que se enteren de

3. Tema:

3.a. Después de escuchar mi presentación (o ver mi exhibición, leer mi folleto, escuchar mi audioguía), quiero que mi 
audiencia: (escribe aquí hasta cinco temas). Deben ser oraciones completas seguidas de la palabra “que…”, por ejem-
plo: “sepa, aprecie, comprenda, crea, etc.) IMPORTANTE: Cuida la coherencia con el punto número 2.

3.b. Cambia la estructura del enunciado anterior a una oración afirmativa y simple (sujeto + verbo + complemento).

4. Afinación de tesis y subtesis

4.a. Tesis. ¿Qué frase u oración engloba todos los enunciados que escribiste? Recuerda: ¿Qué es lo que realmente, apa-
sionadamente, quieres que ellos y ellas sepan, comprendan o sientan? (puede ser una de las cinco que escribiste en 3.b.).

Éste es un mensaje central, algunas veces llamdado el mensaje para llevar a casa. ¿Tu enunciado denota excepcionali-
dad?, ¿capacidad de sorprender?, ¿es significativo y relevante para tu audiencia?, ¿pasa la prueba al “…¿y?”? (so what?) 
¡Revísalo!

4.b. Subtesis. Si estás seguro de tu mensaje central, vuelve a escribirlo al reverso de esta hoja. Si tienes otra propuesta, 
¡se vale hacer ajustes! Enseguida, agrégale debajo tus cuatro oraciones subordinadas (3.b.). Con ello habrás completado 
la fórmula estructural de una buena tesis interpretativa: 1 = 11 + 12 + 13 + 14.

5. Finalmente, trabaja en la redacción de tu tesis y subtesis. ¿Se te ocurren formas atractivas y de gran impacto para re-
ferir a tu tesis y a tu subtesis? (pocas palabras, verbos activos, gran intensidad). Ensaya la redacción de tal suerte que se 
incluyan las tesis y las subtesis también bajo la fórmula estructural T = t1 + t2 + t3 + t4.
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referidas y los usuarios contemporáneos—, esto es, 
identificación de rasgos de la diversidad humana

• Especificación del conflicto inherente con base en las 
siguientes posibilidades:

- Dos grupos no comparten los mismos valores y al 
interactuar se afectan entre sí (dos grupos pretéritos; 
el grupo pretérito respecto del usuario contemporá-
neo, o dos grupos pretéritos que ponen en situación 
de toma de postura al usuario contemporáneo)

- Las soluciones convencionales no son suficientes 
para solventar una situación repentinamente adver-
sa, como una crisis ambiental, social, política, eco-
nómica, religiosa o de otro tipo. La urgencia y la 
necesidad de su arreglo promueven la búsqueda 
de caminos alternos que pueden atentar en contra de 
los valores socialmente promovidos

- Las soluciones a determinadas necesidades y los 
valores asociados chocan con la visión de un especta-
dor que no comparte dicho sistema de valores

• Consistencia de la información sobre este asunto res-
pecto del fortalecimiento del mensaje central y los su-
bordinados (Figura 5)

etcétera; se puede responder a una pregunta de tipo: 
Los vestigios arqueológicos, o la información que se 
tiene sobre ellos, ¿hablan de una solución a un proble-
ma encontrada por la sociedad pretérita o a una nece-
sidad en particular?

• Explicitación de las soluciones encontradas por las so-
ciedades referidas

• Inferencia de valores7 —eventualmente conflictivos 
entre las soluciones encontradas por las sociedades 

7 Entiéndase valores como las convenciones sociales que atañen a la 
moral y a la ética sobre lo que cada grupo considera el buen actuar de 
los individuos que la componen; su principal función es fomentar acti-
tudes que inciden en la búsqueda y el logro de la armonía y el equilibrio 
sociales al proponer ciertas cualidades humanas. Se fundamentan en la 
manera en que cada sociedad decide solucionar sus necesidades, desde 
las más elementales, como son las de subsistencia, hasta las más com-
plejas. Si bien existen valores universales, como el respeto por la vida, 
hay otros más sofisticados, que reflejan las soluciones planteadas por 
grupos más particulares, desde aquellos que pueden considerarse de 
gran complejidad, como las naciones, hasta los más pequeños, como la 
familia, transitando por una gama amplia y diversa de grupos de interés 
con una filosofía compartida.

Necesidades de auto-realización

crecimiento personal

Necesidades de estima

logro, estatus, fama, responsabilidad, reputación

Necesidades sociales de amor y pertenencia

familia, afecto, relaciones, trabajo en grupo

Necesidades de seguridad

protección, seguridad, orden, ley, límites, estabilidad

necesidades básicas de la vida: aire, comida, bebida, refugio, calor, sexo, sueño

FIGURA 4. Pirámide de Maslow sobre las necesidades humanas (Fuente: Maslow 1943, en Chapman 2007:s. p.).
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En el proceso de redacción del guion, el discurso pue-
de partir de la unión entre el mensaje central y la línea de 
interés, oscilar hacia los mensajes subordinados y volver 
siempre hacia el centro, donde éstos fungen como argu-
mentación del mensaje central y permiten una conclu-
sión nutrida e interesante. En el mejor de los casos, la 
línea de interés estará dada automáticamente por el men-
saje central, sobre todo cuando por sí solo desprende los 
contrastes y el conflicto humanos. 

Es importante no olvidar, sin embargo, que a dife-
rentes  tipos de usuarios corresponden distintos tipos de 
intereses , de motivaciones, y, de vuelta a la argumenta-
ción anterior, de necesidades y formas de resolverlas. Es 
por ello que si bien el mensaje es relativamente estable, 
la línea de interés puede cambiar un poco en función 
del usuario meta de nuestros guiones y, por lo tanto, 
acentuar determinadas necesidades, soluciones y valores 
en correspondencia con las que, conociendo a nuestro 
público, sabemos que le preocupa de manera especial. 
En proyectos grandes y complejos incluso es posible de-
sarrollar más de una línea de interés, y hacerlo de manera 
especializada en cada uno de los guiones (a un tipo de 
guion corresponde un tipo de usuario).

He aquí algunas ideas de generación de líneas de inte-
rés que pueden derivar en historias en las cuales es posi-
ble que se desarrolle un personaje o grupo de personajes 
—hipotéticos o documentados—, o bien se haga referen-
cia al grupo social en su generalidad:

• La descripción de las soluciones que otorga el indivi-
duo o el grupo social a las necesidades del grupo

• La presentación de los valores de la sociedad que se 
divulga y sus posibles contradicciones en la práctica

• La exposición de un conflicto y sus reacciones sociales: 
- La reacción pragmática generada en el grupo para 

encontrar soluciones a las necesidades de su so-
ciedad ante una situación especial o adversa 

- La exposición de una situación especial o adversa 
que fuerza a la renuncia o cambio de los valores 
del grupo para lograr la supervivencia

- El surgimiento de nuevas soluciones a nuevas ne-
cesidades, o el establecimiento de nuevos valores 
ante nuevas soluciones

• El proceso educativo de un personaje hipotético y el 
señalamiento de lo que tuvo que aprender para cum-
plir con las expectativas sociales en función no sólo de 
las formas convencionales para la solución de las ne-
cesidades sino también de los valores del grupo

Síntesis de sección. Preguntas para generar una línea de 
interés
• ¿Qué necesidades humanas están referidas directa o 

indirectamente en la información disponible en las 
fuentes de información?

• ¿Cómo se solucionan dichas necesidades?
• ¿Existe información acerca de la forma en que la so-

ciedad contemporánea resuelve en la actualidad los 
mismos problemas de sociedades pretéritas?

• ¿Se identifican conflictos de valor entre la sociedad 
pasada y la presente, entre dos sociedades pretéritas o 
entre dos sociedades pretéritas y la del presente?

• ¿Cuál es la manera óptima (o creativa) de abordar la 
línea de interés (creación de un personaje, narrativa, 
etcétera)?

Redactar el guion de divulgación

La redacción del guion de divulgación se genera a par-
tir del análisis de las fuentes, de la consideración del tipo 
de usuario, de las características del medio de comuni-
cación y de la conformación de una línea de interés. La 
parte fundamental del guion es —si bien no la única— el 
texto que se imprime o se traslada a cada medio. El guion 
desarrolla el mensaje central y los subordinados y es en 
sí una herramienta instrumental que tiene como objeto 
presentar el texto referido acompañado de las especifi-
caciones necesarias y pertinentes para su producción e 
instalación. Para redactarlo se propone seguir los siguien-
tes pasos:
• Describir brevemente el tipo de usuario al cual va di-

rigido, así como sus necesidades o requerimientos es-
peciales

• Aspectos sobre el medio:
- Especificar el tiempo óptimo de uso del recurso 

que se va a instalar
- Especificar los bloques de información necesarios, 

así como la dimensión del texto de cada uno de ellos

FIGURA 5. Posición de la línea de interés en la estructura del discurso 
(Fuente: Jiménez Izarraraz en prensa). 

Mensaje subordinado 1

Mensaje subordinado 2

MENSAJE CENTRAL

LÍNEA DE INTERÉS

Mensaje subordinado 3

Mensaje subordinado 4
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• Aspectos sobre el contenido:
- Presentar la estructura de contenidos: mensajes 

central y subordinados
- Redactar los bloques de información siguiendo la 

regla 2-3-1 de Ham (2006:62-63)8 
- Adjuntar a cada bloque de información lo siguiente:

º  Tipo de bloque (por ejemplo, si se trata de una 
propuesta museográfica, especificar si es cédula 
principal o secundaria, introductoria o de con-
clusión)

º  Intención del bloque de información (respuesta a 
objetivos específicos)

º  Vinculación temática (a qué mensaje refiere: ¿al 
central o a alguno de los subordinados?)

º  Herramientas pedagógicas utilizadas
º  Materiales didácticos que lo acompañan
º  Especificaciones de instalación para hacer su uso 

más eficiente

Estructurar una propuesta de evaluación

Los guiones de divulgación realizados según los paráme-
tros mencionados responden a metas y objetivos concre-
tos en los que idealmente el usuario es el protagonista. 
Es cierto que el proceso no concluye con la producción 
y la instalación de los guiones en sus soportes físicos o 
digitales, sino, más bien, hasta que los usuarios los con-
sumen: sólo entonces podemos saber si tuvieron el efecto 
buscado.

El proceso de evaluación inicia con la autoevaluación 
del equipo de trabajo. A manera de lista de verificación, 
es necesario saber si se atendió a las cuestiones básicas 
para la generación de mensajes, si éstos se apegaron a los 
contenidos, qué características tenía la audiencia y cuá-
les eran las posibilidades y limitaciones de los medios. A 
continuación se presentan algunos cuestionamientos su-
geridos para la evaluación:

El mensaje
• ¿Se generó un mensaje central con no más de cuatro 

subordinados de apoyo?
• ¿El mensaje revela el valor y el significado del patrimo-

nio arqueológico referido en el guion?
• ¿La información publicada en su totalidad y en su di-

versidad refiere directamente a cada uno de los men-
sajes central y subordinados?

• ¿El mensaje central cumple con el criterio de relevan-
cia? (¿puede responder satisfactoriamente a la pregun-
ta “…¿y?”)

8 El nombre viene del orden en el cual se crean las diferentes partes de 
un guion: el 2 es el cuerpo, el 3 la conclusión y el 1 la introducción. La 
“regla” se basa en el hecho de que no es posible saber a qué va a llevar 
la conclusión, e incluso la introducción, hasta que no sepamos qué es 
lo que vamos a presentar en el cuerpo del guion.

El medio
• ¿Existen jerarquías de texto acordes con el tipo de me-

dio en el cual se va a instalar el guion?
• ¿El guion en lo general y en sus secciones respeta la 

dimensión de texto sugerida para evitar que el usua-
rio se distraiga o desmotive antes de consumirlo por 
completo?

La audiencia
• ¿Los mensajes central y subordinados son relevantes 

para el usuario meta?
• ¿Los ejemplos e información complementaria que se 

publican en el texto son relevantes para el usuario 
meta?

• ¿El medio seleccionado es la mejor opción para ente-
rar al usuario meta de los mensajes central y subordi-
nados?

• ¿El medio de comunicación sobre el cual se desarro-
lla el guion satisface la demanda de la mayoría de sus 
usuarios potenciales?

• ¿En el texto se ha desarrollado una línea de interés 
acorde con los intereses del usuario meta?

• ¿El texto está escrito en un lenguaje que el usuario 
meta comprende y disfruta?

Elementos complementarios
• ¿El guion presenta información adicional completa (in-

cluidos archivos y referencias puntuales) que permita 
su fácil producción e instalación?

Asimismo, tras la puesta en marcha de los guiones es 
ne cesario conocer si fueron eficientes, para lo cual es re-
comendable plantear indicadores9 y estándares10 que 
fungirán como guía de eventuales evaluaciones. Algunos 
ejemplos de indicadores se presentan en la Figura 6.

9 Los indicadores son una herramienta para la evaluación: se trata de ca-
racterísticas que permiten establecer estándares y se definen como “va-
riables sociales o ecológicas específicas, físicamente mesurables que 
reflejan la condición general de una zona” (nps 1997:60). De acuerdo 
con el National Park Service, “los buenos indicadores cumplen por lo 
menos con ocho características: son específicos, objetivos, confiables, 
repetibles, vinculados con el uso de los visitantes, sensibles, resistentes, 
no destructivos y significativos. Han de ser fáciles de medir y de mo-
nitorear, no costosos y no sujetos a grandes variabilidades” (nps 1997: 
60-65).
10 Los estándares son parámetros que establecen lo mínimo y lo máxi-
mo que se busca en las reacciones de los usuarios a partir de recibir la 
información de un discurso determinado. Éstos “son de carácter cuan-
titativo, se miden en un límite de tiempo, se representan en términos 
de probabilidad, tienen una orientación en función del impacto y son 
realistas” (nps 1997: 68). Pueden responder a distintos tipos de pregun-
tas: ¿cuál es el mínimo y el máximo de usuarios que pretendemos que 
se enteren del mensaje que se envía?; si hay una consecuencia expresa 
buscada a través de la comunicación del mensaje, ¿cuál es el mínimo 
y el máximo de gente que esperamos refleje un cambio de actitud ante 
una cuestión referida en el mensaje?
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A manera de conclusión

La presente contribución ha pretendido aportar una pro-
puesta sistemática para la divulgación de la arqueología , 
para lo que se ha referido la importancia de atender las 
oportunidades y las limitaciones que brindan tres ele-
mentos: 1) el mensaje que se busca transmitir acerca de 
los ejemplares del patrimonio arqueológico sobre los 
cuales se realizan proyectos de divulgación, el cual se 
basa, justamente, en la información que desde la ciencia 
arqueológica se ha generado acerca de los vestigios; 2) el 
usuario, también llamado en ocasiones el público, el vi-
sitante o la audiencia, dependiendo del contexto del con-
sumo de los medios de comunicación que se generan, es 
intrínsecamente diverso tanto en su origen como en sus 
conocimientos e intereses en la materia, y, por demás está 
decirlo, también en su etapa de desarrollo humano, con-
forme a su edad y experiencia, por lo que, bien categoriza-
das, las diferencias habrán de atenderse a la hora de redac-
tar los guiones para lograr un impacto más personalizado 
y eficaz; y 3) el medio de comunicación presen ta también 
oportunidades y limitaciones que, en términos de la apli-
cación de guiones, inciden en cuestiones fundamentales, 
como son la dimensión y la forma de los textos que se in-
sertan en ellos. La consideración de estos tres elementos 
en su conjunto puede incidir en una comunicación más 

eficiente acerca de lo que en el fondo queremos comuni-
car, que es el valor y el significado del patrimonio.

En este sentido, se ha propuesto el seguimiento de una 
secuencia de seis pasos que remite a la recopilación y el 
uso de información que los elementos referidos tocan en 
diferentes momentos. Su consideración pretende generar 
una divulgación más significativa, amena e interesante en 
los procesos de comunicación sobre temas y vestigios ar-
queológicos. En síntesis, este artículo, producto de la ob-
servación y de la experiencia en la creación de guiones 
de divulgación de la arqueología, aspira a enriquecer las 
posibilidades de mejorar las experiencias de aprendizaje 
acerca del valor del patrimonio arqueológico y, con ello, 
a incrementar no sólo la relevancia social del patrimo-
nio arqueológico y provocar que la sociedad considere 
su conservación, sino también a enaltecer la propia in-
vestigación como elemento útil y necesario para el bien-
estar social. 
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Resumen

Promovidas como formas de diplomacia específicamente cultural que facilitan el entendimiento 

entre naciones, las exposiciones internacionales producen una rica y compleja red de intersec-

ciones entre las personas, objetos, prácticas e ideas; en tanto zonas de contacto móviles que atra-

viesan fronteras en contextos institucionales, culturales y políticos contrastantes, son un vehículo 

ideal para analizar varios tipos de encuentro intercultural. No obstante la importancia de esta clase 

de muestras, existe muy poca literatura al respecto. Este artículo presenta los resultados prelimi-

nares de una investigación de largo plazo en curso, cuyo tema es un intercambio museográfico 

internacional: la exposición organizada por México y Nueva Zelanda sobre los aztecas que se pre-

sentó en ese país y en Australia en 2013 y 2014. Se utiliza un enfoque basado en una metodología 

múltiple para entender la manera en que tanto los visitantes como los profesionales de museos ex-

perimentan e interpretan los contactos interculturales en el contexto de esta exhibición internacio-

nal. Además de dar a conocer nuestras reflexiones del proceso, los retos y beneficios de conducir 

estudios interculturales, el artículo presenta los resultados preliminares de nuestra invEstigación, 

mismos que ilustran cuatro distintas perspectivas sobre la exposición.

* En el título de este artículo se hacen dos concesiones de tipo intercultural: por un lado, utilizamos 
el término azteca, en lugar de mexica, para referirnos a esta cultura prehispánica por ser con el 
que se la reconoce a escala internacional. A su vez, utilizamos el nombre Oceanía, aunque se trata 
de un área más amplia, en lugar de Australasia —la zona específica en la que se ubican Nueva 
Zelanda y Australia—, a favor del que más se emplea en México.

invEstigación / rEsEarch
Intervención (ISSN-2007-249X), julio-diciembre 2015, año 6, núm. 12:25-38.
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Abstract

Promoted as forms of cultural diplomacy that facilitate understanding 

amongst nations, international touring exhibitions produce a rich and 

complex web of intersections between people, objects, practices and 

ideas. As mobile contact zones that cross borders between contrasting 

institutional, cultural and political contexts, these displays are an ideal 

vehicle for examining multi-layered forms of cross-cultural encounter. 

However, very little literature exists on this topic. This paper discusses 

an ongoing, long-term, transnational study of an international touring 

exhibition, which was part of the first ever exhibition exchange between 

New Zealand and Mexico, and also travelled to two venues in Australia 

during 2013 and 2014. The study uses a multi-method approach to un-

derstand how both museum professionals and visitors experience and 

interpret cross-cultural contacts within the context of an international 

exhibition. The rEsEarch reflects on the process, challenges and bene-

fits of conducting cross-cultural museum research, using an example 

that illustrates four different perspectives on one aspect of the exhi-

bition. 

Key words
international touring exhibitions; cross-cultural encounters; museum 

contact zones; visitor experience

Introducción

La exposición Aztecas. Conquista y Gloria (Jimson 2013) 
fue presentada por el Museum of New Zealand Te Papa 
Tongarewa (Museo Te Papa Tongarewa de Nueva Ze-
landa, aquí referido como Te Papa), Wellington, Nueva 
Zelanda, de septiembre de 2013 a febrero de 2014, en 
conjunto  con el Instituto Nacional de Antropología e His-
toria (inah, México). Posteriormente se exhibió en dos 
museos de Australia: el Melbourne Museum (mm, Museo 
de Melbourne), de abril a agosto de 2014, y el Australian 
Museum, Sydney (ams, Museo Australiano de Sidney), de 
septiembre de 2014 a febrero de 2015. El proyecto, que 
fue la primera exposición mexicana presentada en estos 
países de Oceanía, incluyó un modelo de asociación y 
colaboración financiera tripartita entre los recintos parti-
cipantes en la itinerancia y el inah totalmente innovador, 
tanto para aquéllos como para el caso de México. 

El intercambio de exposiciones entre Nueva Zelanda 
y México tuvo una etapa previa a Aztecas: la muestra de 
la cultura maorí E Tu Ake: Orgullo maorí, que se presentó 
en el Museo Nacional de las Culturas (mnc), inah, ciu-
dad de México, de marzo a julio de 2012 (Paku 2012). 
La idea principal fue exponer la grandeza y complejidad 
de una de las más grandes civilizaciones del mundo, así 
como las huellas de su encumbramiento y decadencia (Te 
Papa 2013).

Muchos museos del mundo desarrollan programas de 
exposiciones internacionales como parte de las metas 
para fortalecer relaciones con sus principales contrapar-
tes en el extranjero, mejorar su reputación internacional, 
compartir conocimientos allende las fronteras de sus re-
cintos y posibilitar futuros intercambios de exposiciones 
(Tarasoff 1990; Allard 1988; Pérez 2013a). En Te Papa el 
fortalecimiento de su programa al respecto es una priori-
dad estratégica que tiene el objetivo de incrementar a casi 
1 000 000 el número de visitantes a exposiciones extranje-
ras en 2014-2015 (Te Papa 2012:17, 2013:19). Como se-
des de exposiciones del extranjero, museos como Te Papa 

ponen al alcance de públicos locales el patrimonio cul-
tural de relevancia global, al tiempo que alientan la visita 
y contribuyen al impacto económico de la propia institu-
ción por medio del turismo (Carey et al. 2012; Davidson  
y Sibley 2011). Desde el punto de vista de las adminis-
traciones culturales centrales de Mexico, tales como el 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta 
2007:74), a la cual pertenece el inah, el objetivo gene-
ral consiste en “servir como vía de intercambio cultural: 
poner [en contacto al extranjero] con los valores de la 
cultura nacional; […] acercar al público a la cultura de 
otros pueblos”.

En la escasa literatura existente, una de las más co-
munes justificaciones para realizar exposiciones inter-
nacionales es que aquellas que versan sobre culturas 
y países  diferentes contribuyen al entendimiento inter-
nacional (Tarasoff 1990). Como tales, se les atribuye 
un papel  importante, ya como parte  de la diplomacia 
cultural, ya para enfrentar los retos de la globalización  
mediante la alfabetización cultural y el diálogo inter-
cultural (Holden et al. 2007:26-28; Jones 2007:17-19; 
unEsco 2009:117).

Algunos autores han cuestionado estas premisas bási-
cas, para lo que subrayan el predominio de exposiciones  
de arte taquilleras, cuya motivación principal, señalan, 
es la atracción pública y el hecho de que tienden a ser 
políticamente seguras (Basu y Macdonald 2007; Tara-
soff 1990). Por ejemplo, Wallis (1994:279), un crítico 
agu do de este tipo de muestras taquilleras en los Estados 
Unidos  de América (Eua), califica muestras tales como 
México. Esplendores de 30 siglos, que se presentó en el 
Metropolitan Museum of Art (mEt, Museo Metropolitano 
de Arte, Nueva York) a finales de 1999 como:

[…] “Viñetas fácilmente digeribles sobre culturas extran-
jeras que presumiblemente fomentan el entendimiento 
interna cional pero que escasamente articulan las compli-
cadas problemáticas de la sociedad multi-contemporánea 
actual ni toman en cuenta las contradicciones o conflictos 
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de las historias que dichas muestras representan” (trad. de 
las autoras). 

Dichas críticas provocan preguntas acerca de los pro-
pósitos potencialmente conflictivos y de la eficacia de las 
exposiciones internacionales, y plantean la necesidad de 
cuestionar con más detenimiento el trabajo internacional 
en museos, cuestiones en torno de las que, sin embar-
go, se ha realizado muy poca investigación (Dickey et 
al. 2013; McLeod 2005; Stevenson 1994; Tarasoff 1990). 

Desde el punto de vista de los estudios de público, 
algunos museos sede conducen evaluaciones de exposi-
ciones con metas propias (Knepper y Marino 1993; Pérez 
2013b; inah s. f.), principalmente desde una perspectiva 
de la mercadotecnia, lo cual se comprende pueden tener 
la finalidad de dar forma a futuras presentaciones, o bien 
evaluar su desempeño a través del número de visitantes o 
grado de satisfacción. Sin embargo, los estudios compa-
rativos de exposiciones internacionales en distintas insti-
tuciones son muy escasos, al parecer por las dificultades  
tanto prácticas, de examinar exposiciones a lo largo de 
varias sedes internacionales, como teóricas, de supe-
rar los retos conceptuales inherentes a tomar en cuen-
ta contextos interculturales; algunas excepciones son los 
trabajos  de Casaleiro (1996), Davidson y Crenn (2014), 
Rubenstein et al. (1993) y Pérez (2013a). Aparte de estos 
ejemplos recientes, no abundan las investigaciones que 
hagan posible determinar hasta qué punto las exposicio-
nes contribuyen al entendimiento cultural entre naciones 
y, de ser éste un propósito, cómo exactamente se puede 
conseguir de mejor manera. 

Nuestro estudio transnacional de largo plazo busca 
ayudar a llenar este vacío, para lo cual examina la ma-
nera en que una exposición internacional funciona como 
una zona móvil de contacto y como sitio de encuentros 
interculturales. Investiga de qué forma tanto los públicos 
como los profesionales en museos enfrentan la intercul-
turalidad a través de los actos de interpretación y de bús-
queda de significado involucrados en la producción de 
—en la práctica museológica— y el involucramiento 
con —mediante la experiencia del visitante— una expo-
sición internacional. Además, examina cómo estos pro-
cesos y el desempeño interpretativo se modifican cuando 
la exposición se mueve a través de diferentes contextos 
culturales, institucionales y políticos. 

La colaboración entre México y Nueva Zelanda

Los aztecas en el extranjero

El Estado mexicano tiene una larga tradición de intercam-
bio cultural debido a que las exposiciones internacionales  
se han usado como una forma de la diplomacia (Medina-
González 2011; Pérez 2013a; Tenorio 1998). La primera 
participación del inah como organizador tuvo lugar en 
1940, es decir, apenas un año después de su fundación: 

la exposición Veinte siglos de arte mexicano (moma 1940) 
se presentó en el Museum of Modern Art (moma, Mu-
seo de Arte Moderno, Eua), no exenta de críticas, ya que 
traslucía otros fines económicos y políticos, además de 
la buenas intenciones por promover la cultura mexicana 
(Mewburn 1998:75-76). A partir de entonces, el inah ha 
participado intensamente en este tipo de intercambios, 
ya sea enviando exposiciones al extranjero o recibiéndo-
las, principalmente, en la sala internacional del Museo 
Nacional de Antropología (mna-inah, México). Tan sólo 
entre 1988 y 2012 viajaron alrededor del mundo 68 ex-
posiciones del México prehispánico, entre ellas la de los 
mexicas, junto con la de los mayas, fueron las culturas 
más retratadas (Pérez 2014:56). 

Central para nuestro caso de estudio es la fuerte re-
lación de México con la cultura mexica, la que más 
peso ha tenido en la formación de la identidad nacional 
(Morales 2011). Por ejemplo, el águila sobre un nopal, 
que proviene del mito del peregrinaje mexica hacia los 
asentamientos en el lago de Texcoco, es la imagen de la 
bandera  mexicana, mientras que la sala relativa a esta ci-
vilización ocupa la parte principal y frontal del mna-inah 
(Paz 1999:314-318). Adicionalmente, el conocimiento 
que hoy poseemos acerca de los mexicas se ha nutrido 
de una larga trayectoria de investigación científica (Ma-
tos Moctezuma y López Luján 2012; López Luján 2010). 
Más aún, su exhibición ante públicos extranjeros ha osci-
lado entre la muestra de estos objetos como arte puro y la 
representación de la sociedad que los creó. 

Londres (Reino Unido), Berlín (Alemania), Roma (Ita-
lia), Nueva York, Chicago y Denver (Eua), Madrid y Bil-
bao (España) y Tokio (Japón) son algunas de las ciudades 
que han recibido exposiciones sobre los aztecas en los 
últimos 20 años; en ellas, un gran número de personas 
ha estado frente a un objeto mexica y ha caminado por 
las galerías, pero las instituciones y los profesionales de 
museos apenas pueden hacer suposiciones acerca de los 
significados que se derivan de tales encuentros (Figura 
1), y eso gracias a la cobertura de medios, las reseñas 
de expertos (Gorji 2004; Lau 2003; Matos Moctezuma y 
Solís 2004) o los recuentos personales de algunos agen-
tes involucrados, como los representantes diplomáticos 
(Padilla  2004), pero es mínimo lo que se sabe de la expe-
riencia de los visitantes.

Te Papa y la colaboración

Te Papa abrió sus puertas en una nueva ubicación costera 
en 1998 (Te papa 1998). Un aspecto central en la misión 
de este museo fue su concepción como una institución 
bicultural que reconoce, a través de sus políticas y prácti-
cas, el principio de asociación con los maori, el principal 
pueblo indígena de Nueva Zelanda (Davidson y Sibley 
2011). Junto con su compromiso por ser democrático y dar 
voz a grupos minoritarios, Te Papa se esforzó, como otros 
museos nuevos, en ser relevante y atractivo, para lo que 
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empleó interactividad y multimedios en sus exposiciones 
y utilizó la interpretación para ofrecer a los visitantes una 
experiencia (Message 2009). 

Si bien desde 1999 ha hospedado varias exposiciones 
internacionales —entre las más populares se encuentran 
las de arte y civilizaciones antiguas europeas—, en fechas 
recientes Te Papa (2013) ha explorado las posibilidades  
de llevar exposiciones de lugares de los que raramente 
habían recibido artefactos (su preferencia era tomar ex-
posiciones del país de origen de los objetos culturales 
que se exhiben). En la primera década de este siglo el 
entonces director del museo, Seddon Bennington, visitó 
México e inició conversaciones con el inah; años des-
pués, en 2009, muy importantes autoridades del museo 
neozelandés profundizaron ese primer contacto de tal 
manera que el resultado fue una propuesta para que se 
recibiera una muestra sobre los aztecas (Fox 2013). 

Convencionalmente, el enfoque del gobierno mexi-
cano respecto de las exposiciones internacionales ha 
consis tido en enviarlas y recibirlas como parte de un 
intercambio, en lugar de cobrar o pagar renta por ellas 
(Pérez  2013a). Esta idea le resultó atractiva a Te Papa de-
bido a los probables gastos de una exposición que re-
queriría transportar esculturas pesadas a un lugar tan 
lejano (Fox 2013). Como, paralelamente, durante algu-

nos años el museo había estado en pláticas con el mm 
y el ams acerca de la posibilidad de una colaboración 
para llevar una exposición internacional a Australasia, el 
proyecto de Aztecas pareció un buen prospecto para una 
asociación innovadora que compartiera equitativamente 
los costos entre las tres instituciones (Greene 2014). 

En términos de intercambio, la idea de reciprocidad era 
una gran interrogante para Jeff Fox (2013), desarrollador  
conceptual del Te Papa, quien sentía que éste debería in-
cluir el intercambio de exposiciones comprendidas  por 
objetos de un valor cultural similar para la gente local. 
En ese tiempo E Tu Ake, desarrollada por un equipo  com-
pletamente maori desde el enfoque de contar su pro-
pia historia, estaba en proceso; trataba temas como el 
colonialis mo, la protesta, la pérdida de la cultura indíge-
na y una subsecuente resurrección (Te Papa 2008; Smith 
2011). Te Papa decidió entonces ofrecer E Tu Ake como 
intercambio por la exposición Aztecas, y fue así como tu-
vo lugar la colaboración entre ambas instituciones.1

1 Este y otros datos sobre la exposición que no se encuentran citados co-
rresponden a información de primera mano recabada por Leticia Pérez 
Castellanos durante su participación en la organización de la muestra. 

FIGURA 1. Los visitantes en la exposición Aztecs. Conquest and Glory, sala “Los orígenes”, Melbourne Museum (Fotografía: Lee Davidson, 2014; 
cortesía: Melbourne Museum).
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La investigación

Marco teórico: las exposiciones internacionales  
como zonas móviles de contacto

El marco teórico que apuntala este estudio es el de una 
“perspectiva de contacto”, construida en el contexto de 
la movilidad y la circulación; noción que deriva de la 
concepción propuesta por el antropólogo estadouniden-
se James Clifford (1997:192) del museo como una “zona 
de contacto” —esto es, un lugar donde se tocan diferen-
tes culturas y en el que se negocian relaciones—. Esta 
perspectiva se ha aplicado ampliamente en la literatu-
ra de estudios de museos, en particular como un modo 
de describir programas inclusivos y colaborativos entre 
museos y comunidades originarias (Mason 2006; Peers y 
Brown 2003; Shelton 2006; Witcomb 2003). 

El tema principal en relación con el estudio es, pre-
cisamente, la potencial utilidad de ver una exposición  
inter nacional desde una perspectiva de contacto; es 
decir, como el ámbito en el que ocurren intercambios, 
inter pretaciones y representaciones sin importar lo asi-
métricos  o imperfectos que puedan ser, lo cual hace 
resaltar la exposición como un sitio dinámico de inte-
racciones intercul turales o encuentros entre profesiona-
les de museos, visitantes, objetos de culturas antiguas, 
identidades, significados y prácticas. Estos se negocian 
constantemente  y tienen consecuencias para todos los in-
volucrados. 

La noción de “movilidad” también es central para esta 
investigación. Por experiencia, las exposiciones itineran-
tes, como todo viajero, tienen un hogar y un destino, así 
como su propia biografía, que transita con ellas hacia 
nuevos y complejos territorios; en este trayecto, las mues-
tras cambian y responden a los diferentes contextos en 
que ingresan y, a su vez, modelan encuentros intercultu-
rales e impactan tanto las personas como los significados 
y prácticas que se cruzan con ellas, ya que viajan con un 
equipo encargado de su cuidado que genera interaccio-
nes entre el huésped y el invitado. 

Diseño de investigación: un enfoque predominantemente 
cualitativo

Nuestra perspectiva es que, a través del enfoque de la 
movilidad y el contacto, la exhibición internacional se 
convierte en un sitio de encuentro que revela negocia-
ciones interculturales de identidad y significado por me-
dio de prácticas museales y experiencias del visitante. 
Por lo tanto, las preguntas que han guiado nuestro es-
tudio son:

• ¿Cómo perciben la exposición internacional en térmi-
nos de su papel e importancia los agentes clave?

• ¿Cómo trabajan juntos los profesionales de museos de 
distintas culturas para producir exposiciones interna-

cionales? ¿Cuáles son los retos y beneficios de esta co-
laboración? 

• ¿Cuáles son las experiencias del visitante sobre la 
cultura azteca y, desde una perspectiva más general, 
cuáles , las impresiones de México que le produce la 
exposición?

• ¿Qué impacto tiene la exhibición en la identidad cul-
tural de los visitantes y en su entendimiento de la inter-
culturalidad en un mundo globalizado y cosmopolita?

Metodológicamente, el diseño de la investigación in-
volucró la recolección, para su análisis, de datos de múl-
tiples fuentes de información: entrevistas a detalle, tanto 
con profesionales de museos clave en todas las sedes y en 
México como pos-visita a una muestra pequeña de visi-
tantes, y de seguimiento, luego de entre tres y seis meses 
de su visita, con una sub-muestra de entrevistados; aná-
lisis de los sondeos de salida a una muestra más grande 
de visitantes aplicado en cada sede y de los documentos 
clave de la exposición, así como de los medios sociales 
e impresos. 

Debido a que la investigación está en curso, nuestra 
meta ha sido entrevistar a tantos profesionales en mu-
seos como sea posible para obtener una imagen cabal de 
las diferentes experiencias de los expertos e identificar 
no sólo las maneras en las que los distintos países tra-
bajaron juntos para desarrollar y organizar la exposición 
sino también los principales retos que enfrentaron, y su 
percepción del papel y la importancia de la exposición. 
Hemos elegido un formato de entrevista abierto y semies-
tructurado que en el diálogo utiliza el cuestionario como 
una guía (Patton 2002). La mayoría de las entrevistas se 
ha llevado a cabo cara a cara, aunque se ha usado comu-
nicación vía web cuando ha sido necesario. La duración 
de la entrevista ha variado de 25-30 minutos a 1 hora. En 
relación con los visitantes, las entrevistas a profundidad 
se realizaron en todas las sedes entre dos días y seis se-
manas después de su visita.2 En éstas, que fueron volun-
tarias, se abordó a los visitantes al final de su recorrido, 
se les explicó el objetivo del proyecto y se les pidió su 
participación para después. Cuando fue posible, las en-
trevistas fueron conducidas en persona; en otros casos, 
vía telefónica o mediante Skype. 

Al momento de la primera entrevista a los visitantes se 
les preguntó si se les podría hacer una segunda de se-
guimien to, en un periodo de tres a seis meses, como ya 
se dijo. Los participantes en las entrevistas posteriores se 
eligieron después de un análisis inicial de las primeras.3 
La intención fue seleccionar entrevistados que represen-

2 La muestra total ha sido de 57 visitantes: Te Papa: 23, mm: 23 y ams: 11.
3 Se han realizado 11 entrevistas de seguimiento con visitantes en Te 
Papa, 9 en Melbourne y otras agendadas para realizar en Sidney. Las 
entrevistas se han conducido y transcrito con el apoyo de dos estudian-
tes de maestría: Alice Meads, de Nueva Zelanda, y Rosa Elba Camacho, 
de México.
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taran un rango de experiencias y percepciones de la ex-
posición, y verificar si esas percepciones persistieron; o si 
hubiesen cambiado, de qué forma. Para contextualizar 
los datos cualitativos también se tomó en consideración 
información cuantitativa recabada por los museos sede. 
Finalmente, se analizaron documentos clave de la expo-
sición, fotografías, medios impresos y electrónicos. 

Las entrevistas se han analizado mediante un proceso 
de inmersión en los datos (Marshall y Rossman 2011:210), 
seguido por una codificación temática (Gibbs 2007:39). 
El análisis cualitativo, en el que se utiliza el software QSR 
International NVivo 10, se ha llevado a cabo colectiva-
mente, lo que contribuye a la toma de decisiones rela-
cionadas con la codificación de los temas, así como a 
la revisión y discusión de los procesos de codificación. 
La colaboración intercultural en la recolección, análisis e 
interpretación de datos, aunque no es sencilla, represen-
ta una fortaleza de nuestro proyecto, claro reflejo de las 
intenciones interculturales y del enfoque de la investiga-
ción. En este contexto, estamos conscientes de la impor-
tancia de abordar esta investigación. Como explica Elliott 
(2005:153), la reflexividad involucra “una conciencia de 
identidad, o del yo del investigador dentro del proceso 
de investigación y la tendencia a examinar críticamente 
y reflexionar analíticamente acerca de la naturaleza de la 
investigación y el papel del investigador al llevar a cabo 
y redactar el trabajo empírico” (trad. de las autoras). El 
contexto reflexivo involucra nuestros respectivos antece-
dentes culturales, habilidades de lenguaje, experiencias 
profesionales, académicas e intereses, y nuestras relacio-
nes institucionales. 

Encuentros interculturales en una exposición 
internacional: perspectivas sobre el concepto  
y la representación de Aztecas

“Los museos requieren ser lugares donde una cultura 
despliega  dominación sobre otra: ello los convierte en 
espa cios donde el poder y la identidad se ponen en esce-
na, así como nuestro entendimiento sobre la noción de 
civilidad se pone a prueba” (Gorji 2004:49, trad. de las 
autoras).

Varias exposiciones anteriores sobre los aztecas han 
subrayado controversias de representación cultural en 
museos (Padilla 2004; Brumfiel y Millhauser 2014). La ce-
lebrada exposición Aztecas, presentada en 2003 y 2004 
en la Royal Academy of Arts (raa, Real Academia de las 
Artes, Londres, Reino Unido), por ejemplo , tenía un en-
foque de historia del arte por medio del cual, de acuerdo 
con la doctora Mina Gorji (2004:42-43), catedrática  de 
Cambridge University (Universidad de Cambridge, Reino 
Unido), “los curadores de la muestra evocaron un marco 
de trabajo modernista de valor estético […] con una na-
rrativa antropológica simultánea que servía para “mante-
ner unida la muestra” (trad. de autoras). Gorji (2004:43) 
concluyó, que “podríamos considerar toda la exposición 

en términos de encuentro, no sólo entre dos civilizacio-
nes, sino entre dos sistemas de significados que compiten 
entre sí: el arte y la antropología [ya que] los objetos en 
la muestra eran, al mismo tiempo, familiares y extranje-
ros” (trad. de las autoras). Por su parte, el doctor George 
Lau (2003:626), académico de la University of East An-
glia (uEa, Universidad de Anglia del Este, Reino Unido), 
criticó que faltaban textos en paneles o información para 
contextualizar aspectos de la religión azteca: “se nos deja 
preguntándonos si esto es una exposición, una celebra-
ción o una domesticación del sacrificio sangriento dentro 
de la Royal Academy” (trad. de las autoras). Brumfiel y 
Millhauser (2014) señalaron ideas similares relativas a la 
representación de las culturas en una autorreflexión sobre 
el proceso curatorial de la exposición Aztec World, pre-
sentada en el Field Museum (fm, Museo Field, Chicago , 
Eua). 

Selección de objetos, el diseño y la interpretación:  
la perspectiva del inah

En la integración del concepto de Aztecas y la selec-
ción de objetos fue clave el papel de la Coordinación 
Nacional de Museos y Exposiciones (cnmE-inah), ya 
que convencionalmente esta área maneja decisiones 
centrales acerca de la red de museos que opera, entre 
ellos, el mna-inah. Fue esta coordinación la que nom-
bró a Raúl Barrera como curador (Figura 2) debido a su 
experiencia de más de 15 años en la arqueología mexi-
ca, como partícipe en las intensas excavaciones en dis-
tintos puntos del centro de la ciudad de México, y por 
ser el reciente director del Proyecto de Arqueología Ur-
bana (pau-inah). 

Cuando tuvo lugar la primera visita del equipo de Te 
Papa a México, iniciaron las pláticas y consultas con Raúl 
Barrera y Erika Gómez, una experimentada coordinadora  
de proyectos seleccionada para encargarse del mismo. El 
enfoque del museo fue similar al de otros: visitar el país 
con el catálogo de exposiciones anteriores a la mano, en 
especial el de la raa —ya que era la mejor manera de co-
nocer la disponibilidad de las colecciones mexicanas—, 
así como acudir a los más importantes museos sobre el 
tema. De acuerdo con Erika Gómez (2014), el grupo de Te 
Papa llegó con una primera selección de objetos, predo-
minantemente pertenecientes al mna-inah, que en con-
junto revisaron el equipo de la Dirección de Exposicio-
nes de la cnmE-inah y el personal de los museos involu-
crados con base en algunas consideraciones: problemas 
de conservación, dificultades de manejo, movimiento y 
transportación  en distancias largas, así como procesos  
administrativos para obtener números de inventario para 
las piezas recientemente descubiertas; las cuestio nes pre-
supuestarias fueron también un asunto importante. Im-
plicó una negociación entre cuatro partes: Raúl Barrera, 
la cnmE-inah, los museos prestatarios y el equipo de Te 
Papa, a su nombre y en representación de los museos aus-
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tralianos, cada uno en busca de hacer valer sus intereses 
de la mejor manera. 

En un inicio se tenía una selección de 400 objetos, 
que se redujo a 267, todos de distintos prestatarios, prin-
cipalmente el Museo del Templo Mayor (mtm-inah, Méxi-
co). El inah deseaba hacer algo distinto de las anteriores 
exposiciones sobre aztecas, por ejemplo, la de la raa, 
que viajó a Alemania, España y Nueva York. Según Gó-
mez (2014), “se llevan las obras maestras para mostrarlas 
como piezas  de arte; ésa no es la finalidad que busca-
mos, queremos mostrar la cultura azteca tal como era”, 
visión que confirmó Barrera (2014): “no se trata[ba] de 
mostrar piezas de arte […sino de] representar diferentes 
aspectos, como la religión, el sacrificio humano, los ob-
jetos que mejor represent[aban] estos temas de la exposi-
ción y de la sociedad azteca”. En consecuencia, todo in-
dica que la intención inicial de la exposición era mostrar 
más una imagen  de la vida cotidiana de los aztecas que 
una exposición de arte.

Fue importante, por otra parte, que el inah quisiera 
mostrar nuevos hallazgos y piezas de bodega que no se 
habían exhibido, lo cual ofreció opciones muy atractivas 

para Te Papa, que también buscaba incluir obras maes-
tras. La negociación sobre la lista de obra tomó largo 
tiempo: de acuerdo con Erika Gómez (2014), más de un 
año: “al principio Te Papa quería las grandes, las piezas 
maestras. Pero les mostramos que […] no siempre son las 
piezas maestras las que pueden representar mejor un [de-
terminado] aspecto o tema de la exposición”.

El mna-inah y el mtm-inah fueron partes esenciales 
en la decisión de la lista de obras aprobada. Martha Car-
mona (2014), subdirectora de arqueología del mna-inah, 
señaló que era fundamental tener respeto por el visitan-
te del museo que asiste en busca de objetos específicos. 
Su entrevista explica que en el abordaje inicial Te Papa 
tenía gran cantidad de solicitudes de la sala mexica del 
mna-inah, y su curadora, Bertina Olmedo, junto con 
Raúl Barrera , negoció un punto medio, para lo cual se 
propusieron otros objetos que reemplazaran la primera 
elección  (Carmona 2014). 

Otra de las preocupaciones del equipo de trabajo fue 
la manera en que la selección de objetos afectaría la re-
presentación de la cultura mexica. Por ejemplo, Lourdes  
Gallardo (2014), conservadora y comisaria del mtm-
inah, consideraba que al prestar una mayoría de objetos 
procedente  del principal centro cívico ceremonial mexi-
ca, no se daría una idea de toda la sociedad azteca, sino 
primordialmente de su elite. 

Se discutió, en otro aspecto, sobre la relación entre si 
un determinado enfoque curatorial influiría en la repre-
sentación cultural: por ejemplo, si el énfasis en el tema 
del sacrificio ritual exaltaría la imagen popular de los az-
tecas como un pueblo sangriento. Aunque los museos 
prestata rios no explicitaron directamente preferencias con 
esa tenden cia, algunos comisarios reconocieron que esta 
cues tión fue una variable en la toma de decisiones so-
bre la selección de obra y su musealización. Por ejem-
plo, María Barajas (2014), entonces restauradora en jefe 
del mtm-inah, nos refiere las discusiones que se suscita-
ron alrededor de la exhibición de una máscara-cráneo 
—objeto  compuesto de un cráneo con un cuchillo de pe-
dernal en su cavidad nasal—, la cual se presentó acom-
pañada de un mensaje para advertir que en el área en 
que se mostraba se observarían imágenes que podrían ser 
sensibles para ciertos públicos. Adicionalmente , Carmo-
na (2014) señaló que siempre estará presente la asocia-
ción de los aztecas con una cultura sangrienta.

El concepto de la exposición: la perspectiva  
de Te Papa 

En las negociaciones sobre la lista de objetos que habían 
de conformar la exhibición, Fox (2013) agradeció el en-
foque de Barrera, que si bien subrayaba la incorporación 
de artefactos recientemente descubiertos, quería asegu-
rarse de que se incluyeran algunos “hits espectaculares, 
así como objetos de la vida diaria mexica” (trad. de las 
autoras). De hecho, para diferenciar la exposición de Te 

FIGURA 2. El curador Raúl Barrera en una visita guiada a la exposición 
en Te Papa Museum, Nueva Zelanda (Fotografía: Lee Davidson, 2013; 
cortesía: Te Papa Tongarewa Museum, Nueva Zelanda).



Intervención  •  Año 6. Núm. 12  •  Julio-diciembre 201532

Papa de muestras museográficas anteriores sobre el tema 
—que se caracterizaban, de acuerdo con Fox (2013), por 
haber estado “llenas de objetos en vitrinas de casi del 
mismo tamaño” (trad. de las autoras). —, se planteó que, 
en conjunto con la monumentalidad de los objetos más 
grandes, se lograría una visita más memorable y distinti-
va. Así, se determinó que el concepto de la exposición se 
articularía alrededor de la visión azteca del Templo Ma-
yor como centro del universo. Para lograr este cometido 
se definió que era fundamental construir un modelo  de 
este edificio sagrado, el cual debería dominar el espacio  
de la exposición para crear una “experiencia inmediata de 
casi entrar en esa cultura” (trad. de las autoras), como lo 
dijo el crítico de Te Papa, Rupert Alchin (2014). La ma-
queta del Templo Mayor fue un elemento que no gustó 
al equipo  mexicano; para Gómez (2014), quitaba mucho 
espacio, mientras que Carrizosa (2014), comisario del 
mtm-inah, y Paola Albert (2014), encargada de la Direc-
ción de Exposiciones del inah en esa época, la veían 
como algo que no se hubiera hecho así en México (Fi-
gura 3). 

Las diferencias entre las tradiciones museográficas en-
tre México y Nueva Zelanda fueron una variable de im-
pacto en la exposición que apenas estamos comenzando 
a explorar. Lo cierto es que influyeron en la forma en que 

se presentaron algunos objetos arqueológicos. Carrizosa 
(2014), por ejemplo, señaló que la exhibición neozelan-
desa contextualizó la escultura monumental del guerre-
ro-águila con un montaje de aves a su alrededor, un estilo 
de interpretación que no se hubiera usado en México, ya 
que ése es un objeto que “habla por sí mismo” y, por lo 
tanto, merece, más que una ambientación, un lugar ex-
clusivo (Figura 4).

Fox dejó su posición en Te Papa a finales de 2012, y su 
sucesora, Lynette Townsend, tomó el cargo de curadora 
de la exhibición aquí bajo estudio. Aunque el concepto 
inicial de ésta ya se había formulado, Townsend (2014) 
tenía todavía ante sí la formidable tarea de finalizar su 
diseño y elaborar los cedularios en un estilo compatible 
al de Te Papa, consistente en “contar historias alrededor 
de los objetos” (trad. de las autoras). Así, para abordar la 
representación de los aztecas, Townsend (2014) adoptó 
un enfoque basado en su experiencia previa en el desa-
rrollo de exposiciones con diferentes grupos étnicos para 
la Galería Comunitaria de Te Papa, el cual se basa en una 
plataforma colaborativa que permite que las diferentes 
comunidades participen activamente en cómo contar su 
propia historia, esto es, un modelo que favorece la pre-
sentación de “múltiples historias y puntos de vista” (Gib-
son 2003:62, trad. de las autoras). 

FIGURA 3. La maqueta del Templo Mayor a escala en la exposición Aztecas, Melbourne Museum, Australia (Fotografía: Lee Davidson, 2014; cortesía: 
Melbourne Museum, Australia).
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Al adoptar esta perspectiva Townsend (2014) deseaba 
desarrollar una exposición que “hablara por o represen-
tara al pueblo mexica” de una manera que fuera “una 
celebración de quiénes eran” y un ejercicio del cual “los 
mexicas se sintieran orgullosos” (trad. de las autoras). 
Aunque Aztecas no podía, como E Tu Ake, ser una mues-
tra que hablara directamente con la voz de la cultura re-
presentada, Townsend y su equipo se abocaron a contar 
una historia que, al cumplir con los propósitos del inah 
de presentar la cultura completa y adoptar una perspecti-
va que representara, tanto como fuera posible, su particu-
lar visión del mundo, acabaría por ser a nombre de los 
mexicas (Townsend 2014).

Nuestro análisis indica que el proceso museográfico, 
efectivamente, incluyó actos específicos de interpreta-
ción que se relacionan con la forma en que el equipo de 
Te Papa se involucró con el contenido de la exposición, 
lo cual fue particularmente evidente durante las negocia-
ciones sobre la forma de representar la religión azteca y 
los sacrificios humanos. Por ejemplo, Alchin (2014) re-
conoció que, al abordar este último tema, las exhibicio-
nes pueden construir una narrativa “dramática e intensa” 
para atraer y mantener la atención de los visitantes (trad. 
de las autoras). En el caso de Aztecas se propuso resistir-
se a la tentación de sensacionalizar este tema para lograr 
efectos dramáticos y, por lo tanto, evitar una “exposición 

sangrienta” (trad. de las autoras). Consecuentemente, el 
equipo de Te Papa acordó no sólo prescindir de juicios 
al tratar el tema sino, además, que su tratamiento sería 
lo más respetuoso y balanceado posible. Las reflexiones 
de Townsend (2014) al respecto son de interés: aunque 
consideró que podían excluir el tema de los sacrificios 
en el guion de la exposición, lo cierto es que ello no era 
conveniente, ya que, por un lado, muchos de los objetos 
más poderosos y atractivos estaban relacionados con él, 
y, por el otro, los visitantes reclamarían saber acerca de 
ello. Así, se convino que la exposición “exaltar[ía] ese 
lado absolutamente fascinante de su cultura, sin hacer 
que fuera lo más importante”, mediante un equilibrio con 
el tratamiento de aspectos de la vida cotidiana y dejando 
claro que los aztecas fueron, además, poetas, oradores y 
artistas (trad. de las autoras). 

Ver a través de los ojos aztecas: la perspectiva  
de los visitantes de Te Papa

En esta sección ilustramos algunas de las formas en las 
que los visitantes se encontraron con elementos de la ex-
posición y cómo interpretaron la cultura mexica a través 
de estos encuentros.4 

4 Las ideas expresadas por los visitantes se recuperaron de las entre-

FIGURA 4. Escultura de guerrero-águila en la exposición Aztecas, Melbourne Museum (Fotografía: Lee Davidson, 2014; cortesía: Melbourne Museum, 
Australia).
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En primer lugar, la autenticidad de los objetos facilitó 
la creación de conexiones entre la gente que los creó e 
interactuó con ellos en el pasado y algunos visitantes. Por 
ejemplo, en su entrevista, Grace (Davidson et al. s. f.) se 
mostró particularmente interesada en el trabajo en cerá-
mica, y aunque no pudo precisar el objeto que generó 
este recuerdo, aludió tanto a la sensación de “casi entrar 
o ver cómo el artista podía crear, en algunos casos con 
fineza, los tazones e instrumentos de cocina expuestos 
ahí” como al “sentimiento de deleite y cierto aspecto ju-
guetón de parte del artista” (trad. de las autoras). 

Por su parte, Harry (Davidson et al. s. f.) expresó que 
la estatua de Mictlantecuhtli, el dios azteca de la muer-
te, fue “algo que creo que no olvidaré jamás” (trad. de 
las autoras). En una entrevista de seguimiento, 10 meses 
después de su visita a la exposición, recapituló sobre su 
respuesta a esta escultura:

Fue un poco como […] lo que sientes cuando visitas la 
tumba de alguien que quisiste años después de que ha ya 
muerto. Fue algo así, no tristeza o dolor, sino esa tristeza 
tranquila y sombría que envuelve a la muerte, fue algo muy 
emotivo… pensar que fue de hecho adorada, que la gente 
de hecho adoraba esto como un símbolo de la muerte […] 
y por esa razón era más poderosa, y una sensación de co-
nexión con esa gente que se ha ido […] sí, fue algo muy 
poderoso para mí (trad. de las autoras).

Es evidente, asimismo, que algunos elementos inter-
pretativos realizados ad hoc ayudaron a los visitantes a 
imaginar y tener una idea de la cultura azteca. Vale men-
cionar de nuevo la opinión de Harry (Davidson et al. s. 
f.), quien manifestó la fuerte impresión que le causó el 
maniquí de tamaño natural del guerrero-águila, uno de 
los objetos más mencionados de la exposición: “Era tan 
grandioso […] que yo seriamente podía sentir a cientos 
de estos tipos dirigiéndose hacia mí […] y el terror que 
pudo haber causado. O incluso ser uno de ellos, y el ho-
nor de usar […] de personificar ese espíritu” (trad. de las 
autoras). 

Cabe señalar que las impresiones sobre los aztecas va-
riaron ampliamente entre los visitantes, quienes incluso 
expresaron opiniones encontradas en relación con cier-
tos aspectos: en efecto, algunas entrevistas emplearon 
palabras como sediento de sangre, primitivo, espantoso 
o “alien”, para describir la cultura azteca, mientras que 
otras la asociaron con personas “avanzadas” y “sofisti-
cadas” (trad. de las autoras). Varios se mostraron impre-
sionados por las chinampas5, que se representaron con 

vistas realizadas en el proyecto, y se compilan y analizan en el docu-
mento interno de trabajo Aztecsmaster.nvp (Davidson et al. s. f.). Se 
han utilizado seudónimos para proteger la identidad de los visitantes 
entrevistados.
5 “La chinampa […] es un sistema artificial de tierra de cultivo que se 
construye en los humedales lacustres, para la explotación intensiva de 

una maqueta miniatura que resultó muy popular. Basil 
(Davidson et al. s. f.) las describió como “asombrosas” y 
“tremendas”, y concluyó que la de los aztecas era “una 
civilización muy avanzada” (trad. de las autoras). 

Es de notar que, para apoyar la interpretación de la 
cultura azteca y, en particular, los sacrificios humanos, 
los entrevistados reportaron que intentaban ponerse en 
sus zapatos, imaginar lo que sería vivir en la sociedad 
azteca o hacer comparaciones con otro tiempo o lugar, e 
identificar las diferencias y similitudes entre culturas, de 
modo que tratar de comprender desde su punto de vista 
la cultura mexica fue una estrategia que tuvo diversos re-
sultados. Jill (Davidson et al. s. f.), por ejemplo, intentó 
encontrar la experiencia “escalofriante [de…] pensar y 
sentir lo que sería ser sacrificado por, ya sabes, no hacer 
nada malo” (trad. de las autoras), mientras Gordon (Da-
vidson et al. s. f.) expresó que

Inicialmente, […los aztecas] parecen una raza muy san-
grienta. Pero eso es desde nuestra perspectiva; habiendo 
viajado y visto muchas culturas, trato de ponerme en la si-
tuación de los otros; habiendo estado en situaciones donde 
yo soy el fuereño mirando al interior, debes distanciarte de 
esas cosas. Esto es normal para ellos, así es que sacrificar 
recién nacidos para ellos era una forma de vida, y si fuiste 
criado dentro de esa cultura, no conocerías nada más, así 
es que sí, era un poco sangriento, pero pensé que […] ob-
viamente no sería algo que nosotros permitiríamos hoy en 
día. Pero si no conocían nada distinto, no pueden ser juz-
gados con los valores y principios morales de hoy en día y 
tus propios valores y principios morales, comparados con 
sus costumbres (trad. de las autoras). 

En contraposición, el encuentro con el sacrificio hu-
mano llevó a otros visitantes a plantear cuestionamien-
tos acerca de las nociones de progreso civilizado y de 
conjeturas sobre la “superioridad cultural”. Al respecto, 
Heather (Davidson et al. s. f.) afirmó:

Te hace detenerte a pensar si de hecho hemos cambiado 
tanto, porque vas a una exposición como ésta y piensas: 
“Gracias a Dios que el sacrificio de niños ya no existe”, 
pero de hecho hay muchos niños muriendo actualmen-
te en el mundo por cosas por las que no deberían morir, 
así es que, ¿sabes? Es interesante pensar en tu respuesta y 
cómo se relaciona con la situación actual del mundo […] 
sí, porque  es fácil pensar “¡Qué gente tan violenta!, somos 
mucho más civilizados que ellos”, cuando en realidad no 
lo somos [ríe] (trad. de las autoras).

cultivos […] La técnica de la chinampa fue desarrollada en las zonas 
lacustres de Mesoamérica y alcanzó su máximo desarrollo durante la 
época del Imperio azteca en la Cuenca del Valle de México […] Existen 
dos tipos de chinampas, la de laguna, que se construye sobre el agua y 
la de tierra adentro, que se edifica en las orillas tierra adentro y se riega 
mediante canales” (Vulling 2007).
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Esta última cita hace eco del deseo de Gorji (2004), 
citado al inicio de esta sección, en el sentido de que los 
museos podrían ser espacios en los que se probara nues-
tra comprensión de civilidad, una idea que nos parece 
central en el potencial de las exposiciones internaciona-
les para promover el entendimiento intercultural y mo-
verse más allá de dicotomías de superioridad/inferioridad 
cultural. 

Algunas ideas finales

En este artículo presentamos resultados preliminares de 
nuestra investigación: una muestra de las opiniones de los 
comisarios mexicanos sobre la exposición Aztecas pre-
sentada en Te Papa y algunos de los datos hasta ahora 
recabados de las entrevistas a sus visitantes. La eventual 
inclusión en este estudio de las voces de otros profesiona-
les en las demás sedes y de sus públicos proveerá capas 
adicionales para entender los encuentros interculturales 
en tales exposiciones. No obstante, el análisis realizado 
a la fecha sugiere que, como forma de diplomacia cultu-
ral, Aztecas operó de maneras que exceden las nociones 
simplistas de marca país.6 

Al poner en un solo sitio distintas perspectivas, nuestro 
estudio puede explorar las formas complejas en que la 
exposición fue moldeada por las negociaciones y com-
promisos requeridos para cruzar terrenos museológicos, 
culturales y políticos controvertidos. Estas negociaciones 
se refieren, en términos de las prácticas interculturales en 
los museos, a aspectos de la selección de los objetos y su 
presentación, el contenido temático de la exposición, la 
representación cultural y la interpretación, y en términos 
de la experiencia de visita incluyen estrategias críticas e 
imaginativas para involucrarse con los distintos elemen-
tos de la exposición en actos de interpretación y creación 
de significados multiculturales (Figura 5).

Las exposiciones internacionales funcionan como 
“zonas de contacto móviles” que facilitan múltiples for-
mas de encuentros entre personas, prácticas, objetos e 
historias de contextos institucionales, culturales y políti-
cos contrastantes. Esta yuxtaposición, si bien evidencia 
diferencias y tensiones, abre la posibilidad de cambiar 
perspectivas y construir prácticas entre diversas culturas 
a través  de encuentros interculturales. Esperamos que por 
medio de esta y futuras investigaciones de dichos proce-
sos y posibilidades aportaremos una mejor comprensión 
de sus implicaciones para el entendimiento intercultu-
ral y la creación de exposiciones que desarrollen su po-
tencial como lugares donde el poder, la identidad y las 

6 La marca país o nación es una estrategia de la diplomacia cultural que 
se basa en “crear distinciones contrastantes de los símbolos nacionales 
por medio de la construcción de estereotipos e imágenes simplificadas 
de los países para incluir aspectos característicos y sobresalientes, que 
con frecuencia incluyen marcas privadas, empresas y personalidades 
del país en cuestión” (Villanueva 2015:14).

nociones de civilidad se ejecutan y exploran de manera 
abierta, reflexiva y constructiva.
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Resumen

Los estudios científicos aplicados al patrimonio cultural aportan información indispensable tan-

to para llevar a cabo los procesos de restauración en las piezas como para su catalogación y 

compren sión. En el caso de los estudios radiográficos y videoendoscópicos llevados a cabo en el 

Crucificado de la colegiata de Lerma, el Cristo de Santa María de Vitoria-Gasteiz y el Cristo de la 

buena muerte de Gran Canaria, junto con el estudio detallado y la comparación de sus resulta-

dos, les enmarcan en un taller concreto, el llamado de los grandes Cristos de caña de maíz de la 

región mexicana de Oaxaca.
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Abstract

Scientific studies applied to cultural heritage provide essential informa-

tion to carry out restoration processes of objects as well as to catego-

rize and interpret them. Radiographic and video endoscopic studies of 

the Cristo crucificado de Lerma (Crucified Christ of Lerma, Burgos), the 

Cristo de Santa María de Vitoria-Gasteiz (Christ of Santa Maria de Vito-

ria-Gasteiz, Alava) and the Cristo de la buena muerte de Gran Canaria 

(Christ of the Good Death of Gran Canaria, Gran Canaria) —combined 

Introducción

Desde las instituciones es-
pañolas consagradas a la 
salvaguardia del patrimonio 

artístico, varias instancias, organis-
mos y museos enfocados en la res-
tauración —tales como el Centro 
de Conservación y Restauración de 
Bienes Culturales de Castilla y León 
(ccrbc-jcyl); institutos dedicados 
a la preservación del patrimonio , 
como el del Patrimonio Cultural de 
España (ipcE), el Valenciano de Con-
servación y Restauración (ivcr) y 
el Andaluz de Patrimonio Históri-
co (iaph); museos como el Nacio-
nal del Prado (mnp), el Centro de 
Arte Reina  Sofía (mncars), ambos en 
Madrid, y diputaciones como la Fo-
ral de Álava (dfa)— siguen un pro-
tocolo para la investigación basado 
en metodologías de carácter cien-
tífico antes de intervenir las obras 
(Moreno y Sedano 2006:87-99; Del 
Egido et al. 2008:17-25; Vega y An-
telo 2011:125-137; VV. AA. 2008) 
en el que, además de un pormeno-
rizado registro fotográfico de los bie-
nes artísticos, se realizan ensayos 
con toma de muestras, así como sin 
toma de muestras donde se incluyen 
los métodos de imagen: tomogra-
fía axial computarizada, cámaras 
multiespectrales, videoendoscopia, 
ultra violetas, infrarrojos y rayos X 
(Gómez 1998). Cada una de estas 
técnicas permite analizar la materia-
lidad de la obra para determinar su 
manufactura y estado de conserva-
ción, ambos, elementos indispen-
sables para la toma de decisiones. 
Creemos firmemente que dichos 
procesos de investigación además 

logía industrial, con película médi-
ca y/o industrial de rollo continuo; 
médicos portátiles, con chasises di-
gitales, e incluso equipos médicos fi-
jos con esta misma clase de chasises 
(VV. AA. 2011a). Todos necesitan un 
generador de radiación y un sopor-
te donde capturar la imagen; con los 
formatos de papel hay que proce-
sar la película para obtener la ima-
gen, mientras que con los digitales 
se requiere un software para captu-
rarla y descargarla (VV. AA. 2011b). 
La radiografía registra la totalidad 
de los materiales presentes en la 
obra, y cuanta mayor calidad tenga 
la imagen  capturada, más informa-
ción se obtendrá de ella. Asimismo, 
con base en las densidades logradas 
en los registros radiográficos es po-
sible, por ejemplo, interpretar estra-
tigráficamente el estado del soporte, 
preparación y policromía (Valverde 
2014; VV. AA. 2012a; Vega 2009). 
No obstante, para interpretar co-
rrectamente los resultados debemos 
apoyarnos no sólo en la placa radio-
gráfica sino también en datos deriva-
dos del análisis por medios visibles 
y, si es posible, complementarlo con 
otras técnicas de análisis, como la to-
mografía axial computarizada, la vi-
deo-endoscopía, la reflectografía, la 
fotografía de fluorescencia ultraviole-
ta, entre otras.

A continuación mostraremos los 
estudios de imagen radiográfica, pre-
vios a su restauración, de tres casos 
de esculturas de Cristos de caña no-
vohispanos, todos ellos datados a fi-
nales del siglo xvi y ubicados en tres 
lugares geográficos distintos de Es-
paña. Gracias a la puesta en común 
de los resultados obtenidos fue po-

with a detailed comparative study of investigation data— show that the-

se figures fall within the framework of a particular workshop called Ta-

ller de los Grandes Cristos (Workshop of Large Christs), figures made of 

cornstalk paste from the Mexican region of Oaxaca.

Key words

radiographic studies; nondestructive testing; radiographic absorption; 

radiological protection; cornstalk-paste sculptures 

contribuyen al replanteamiento de la 
historiografía de los bienes artísticos, 
cuya catalogación tradicionalmente 
se ha basado en estudios bibliográ-
ficos y artísticos de estilo. En el caso 
de los rayos X, este tipo de contri-
bución tiene una alta potencialidad, 
ya que aunque los métodos radiográ-
ficos son bastante antiguos, y desde 
su descubrimiento en el siglo xix se 
usaron para estudiar objetos de in-
terés artístico, los últimos años han 
sido testigos de un aumento de ca-
lidad y detalle de las imágenes, una 
mayor concienciación sobre las ven-
tajas de su empleo, una más amplia 
accesibilidad para su realización y, 
por ende, una utilización más fre-
cuente (VV. AA. 2012a). 

Este rEportE tiene como objetivo 
presentar el estudio radiográfico de 
tres esculturas de Cristo de caña y, 
con base en sus resultados, colabo-
rar a su historiografía. Los rayos X se 
caracterizan por ser un tipo de ra-
diación electromagnética no visible 
capaz de atravesar cuerpos sólidos y 
dejar una impronta permanente so-
bre un soporte fotosensible de todo 
lo que encuentra a su paso, por lo 
que nos aporta valiosa información 
en cuanto al estado de conservación 
de policromías, reutilización de lien-
zos, añadidos de piezas, ensambles, 
estructuras internas, ahuecados, ele-
mentos extraños, repolicromados, 
refuerzos, etc. (Valverde 2012:152-
166).

Para los estudios de patrimonio 
artístico se han utilizado diversos ti-
pos de equipos generadores de rayos 
X según las posibilidades y la acce-
sibilidad a ellos: médicos fijos, con 
película médica; portátiles, de radio-



41Estudios radiográficos de tres de los grandes Cristos de caña de maíz identificados en España…

sible comparar sus imágenes radio-
gráficas, comprender la estructura y 
ejecución de las esculturas y, de esa 
manera, corroborar la hipótesis de 
que fueron elaboradas por un mismo 
taller.

Cristo crucificado de Lerma, 
Burgos, España 

El Cristo crucificado de Lerma (Figu-
ra 1) se ubica en el segundo cuerpo 
del retablo mayor de la colegiata de 
san Pedro de Lerma, Burgos, España, 
a unos 10 m del suelo, aproxi ma-
damente (Valverde 2011: 53). La 
factura del retablo data entre 1690 y 
1700, se atribuye en su traza a 
Manuel Martínez Estrada, en su en-
samblaje a Diego Alonso de Suano, 
en la talla a Juan de Ávila y, en la 
policromía a Leonardo Martínez 
Estrada. En particular, el Cristo se ca-
taloga como obra elaborada a finales 
del siglo xvi (Amador 2011: 27-28). 
Su estudio radiológico se realizó en 
2011.

La dirección facultativa de la res-
tauración tanto del retablo como del 
Cristo corrió a cargo del ccrbc-jcyl, 
como parte de una intervención pa-
trocinada por la Fundación del Patri-
monio Histórico de la Junta Castilla 
y León (fph-jcyl) y con el apoyo de 
la Archidiócesis de Burgos a través 
de la parroquia de san Pedro (VV. AA 
2012b:29-35). Con motivo de la res-
tauración del retablo, se tuvo acceso  
a la escultura1 y, tras realizar diver-
sos estudios de identificación de 
materiales, se comprobó que la ta-
lla no estaba hecha en madera poli-
cromada, como el resto del retablo, 
sino que sus principales materiales 
constructivos eran la caña de maíz 

1 En nuestra opinión, los momentos previos 
a y durante la restauración son los más ade-
cuados para realizar tanto este tipo de ensayos 
como los estudios técnicos, incluida la radio-
grafía, para conocer con detalle la manufactu-
ra y el estado de conservación de las obras, no 
sólo por su accesibilidad física sino también 
por la buena disposición de las instituciones 
y la propiedad cuando se va a intervenir un 
bien cultural.

y el papel amate. Sin la cruz, la talla 
mide 230 X 243 X 55 cm y tiene un 
peso de 14 kg; su gran ligereza fa-
cilitó bajarla y realizar los estudios 
pertinentes (VV. AA. 2011a). 

Las tomas radiográficas se realiza-
ron en la propia colegiata, por lo que 
se llevó a cabo un estudio previo de 
la zona con el fin de mantener un 
área de seguridad radiológica con-
trolada. Así, dirigimos el haz de ra-
yos X a la cara norte, por ser el lugar 
más seguro tanto para la operadora 
como para el público, con lo que 
evitamos cualquier riesgo de irradia-
ción externa.

Utilizamos un equipo generador  
de rayos X portátil, de radiología in-
dustrial, Geit Seifert, modelo Eresco  
160 MRF, de 160 kV de tensión má-

xima, cuya consola de mandos está 
separada del generador. Los paráme-
tros se manipulan de manera inde-
pendiente. Durante los precalenta-
mientos y los tiempos de disparo 
nos mantuvimos fuera del campo de 
acción del equipo, siempre midien-
do con dosímetros de lectura directa 
el alcance de los niveles de radia-
ción en el radio de seguridad.2

2 De acuerdo con los protocolos de obligado  
cumplimiento regulados por el Consejo de 
Seguridad Nuclear de España (csn 2015), 
durante los tiempos de exposición se reali-
zan constantes mediciones de los niveles de 
radiación con un medidor de área de lectu-
ra directa (Babyline©) y se toma el registro 
de la dosis acumulada durante las jornadas 
completas de trabajo mediante un medidor 

FIGURA 1. Cristo crucificado de Lerma (Fotografía cortesía: Archivo del ccrbc-jcyl, 2011).
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Comenzamos haciendo pruebas 
en las zonas más características de 
la imagen con el fin de ajustar los 
parámetros y optimizar el resultado. 
A cada zona y vista le dimos dos pa-

de radiación de lectura directa (Atomtex©). 
Del mismo modo, la operadora porta un do-
símetro personal que mide la dosis acumula-
da mensualmente y se lleva a leer cada mes, 
con lo que en su historial dosimétrico quedan 
registradas las dosis acumuladas durante su 
vida laboral. Cabe señalar que para adquirir 
un equipo generador de rayos X es necesario 
tener la aprobación del csn, y el lugar donde 
se ubique ha de cumplir la normativa dictada 
por ellos. Se consideran instalaciones radiac-
tivas de distinta categoría, dependiendo de la 
actividad que se lleve a cabo. Cada una tiene 
un inspector del csn a su cargo, que hace vi-
sitas anuales para comprobar los protocolos 
de seguridad. Para manejar los equipos de ra-
yos X se requiere una licencia específica en 
función de las características del equipo que 
se vaya a utilizar. En el caso de la radiología 
aplicada a patrimonio, se precisa la licencia 
de radiología industrial y la aprobación espe-
cífica del consejo para poder manejarlo. Para 
consultar la legislación española y europea 
que regula los protocolos y requerimientos 
anteriores (sEpr 2015).

Fecha Zona kV mA Tiempo (min) Distancia (m)

16/03/2011 Pies perfil -P1- 60 5 0.8 3

16/03/2011 Pies perfil -P2- 90 5 0.8 3

16/03/2011 Torso frontal -P3- 90 5 0.8 3

16/03/2011 Torso frontal -P4- 60 5 0.8 3

16/03/2011 Pies frente -P5- 60 5 0.8 3

16/03/2011 Pies frente -P6- 90 5 0.8 3

16/03/2011 Cabeza con hombro -P7- 90 5 0.8 3

16/03/2011 Cabeza con hombro -P8- 60 5 0.8 3

16/03/2011 Cabeza sin hombro -P9- 60 5 0.8 3

16/03/2011 Cabeza sin hombro -P10- 90 5 0.8 3

16/03/2011 Cabeza Frente -P11- 75 5 0.8 3

16/03/2011 Manos frente -P12- 60 5 0.8 3

16/03/2011 Manos frente -P13- 90 5 0.8 3

FIGURA 2 Pruebas para ajustar el parámetro de disparo del estudio radiográfico del Cristo crucificado de Lerma (Elaboración: Consuelo Valverde Larrosa 
y Juan Carlos Martín García, 2014; cortesía: ccrbc-jcyl).

rámetros en cuanto al potencial (ki-
lovoltaje) y mantuvimos constantes 
la intensidad (miliamperaje), el tiem-
po (minutos) y la distancia (metros). 
Las pruebas se realizaron con pelícu-
la médica de columna vertebral que 
previamente se cortaron y prepara-
ron en el laboratorio fotográfico del 
ccrbc-jcyl, protegiéndolas de la luz 
mediante embolsados de plástico es-
pecífico para fotografía (Figura 2).

Los resultados obtenidos con pe-
lícula médica fueron bastante satis-
factorios, aunque era evidente la pér-
dida de calidad de imagen, ya que el 
tipo de emulsión y el tiempo de pro-
cesado ofrecen menos nitidez en la 
imagen final. Asimismo, en las prue-
bas percibimos una línea más radio-
paca identificable con la horma inter-
na estructural —característica en este 
tipo de esculturas— que se dibujaba 
en la cabeza, por lo que nos propu-
simos obtener una imagen completa 
tanto de frente como de perfil me-
diante un solo disparo en cada vista. 
De esta manera minimizamos el ries-
go de irradiación del operador y sus 
ayudantes, cumplimos con la norma-

tiva española de protección radioló-
gica (sEpr 2015), y obtuvimos la ima-
gen completa de la escultura con el 
menor número de cortes posibles en 
la imagen final y la mayor calidad y 
definición de imagen posible. Para 
ello nos decantamos por la pelícu-
la de rollo continuo Agfa®, tipo II, 
norma ASTM D-7, con un procesado 
automático durante 8 minutos a 30 
grados centígrados. 

El Instituto de Patrimonio Cultu-
ral de España (ipcE) nos facilitó los 
13 m de película necesarios para 
cubrir toda la escultura que se pre-
paró previamente en el laboratorio 
fotográfico , así como el procesado y 
su posterior escaneado. Como al uti-
lizar otro tipo de película debíamos 
ajustar de nuevo las condiciones  del 
disparo, llevamos una procesado-
ra portátil para comprobar in situ el 
resultado que obtendríamos. Se au-
mentó el kilovoltaje, manteniendo 
el miliamperaje, para conseguir más 
definición y nitidez. Hicimos prue bas 
en la cabeza (vista de perfil) con 110 
kV y en los pies (de frente) con 100 kV 
para asegurarnos de que trabajaría-
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mos con los parámetros adecuados. 
Al aumentar la distancia entre el 
equipo generador y la obra para irra-
diar una sola vez en cada vis ta y obte-
ner la imagen completa, tuvimos que 
modificar el tiempo de exposición  
calculándolo a través de la fórmula 
del factor de exposición3 (Figura 3).

Una vez reveladas estas imáge-
nes, las comparamos con las de pe-
lícula médica y el resultado fue un 
considerable aumento en la calidad 
de la imagen.

Para obtener la radiografía del 
Cristo completo se realizaron cuatro 
disparos, con los parámetros que se 
muestran en la Figura 4.

Una vez impresionada la película, 
la revelamos en el laboratorio foto-
gráfico del ipcE en proceso automá-
tico y continuo durante 8 minutos, 
a 30º C, con una procesadora Struc-
turix NDT1®; finalmente, las cuatro 
partes se digitalizaron en la Sección 
de Estudios Físicos de la misma ins-
titución, con un escáner por transmi-
sión Array® 2905 HD®, y se unieron 
los fragmentos mediante el programa 
de imagen Photoshop (Figura 5).

Al corroborar que la escultura 
tenía  una horma interna tanto en la 
cabeza como en el cuerpo, realiza-
mos un estudio videoendoscópico4 
—en el que colaboró el Servicio de 
Restauración de la dfa, España— con 
el objetivo de hacer una inspección 
visual interna del aspecto y el estado 
de conservación en las zonas ocul-
tas, a las que accedimos utilizando 
el cilindro de ensamble del brazo si-
tuado en el hombro. El equipo utili-
zado en este caso tiene 350 cm de 
lanza, con visión frontal y perpendi-
cular, de la marca Olympus Optical 

3 Esta fórmula indica que el factor de expo-
sición es igual a la intensidad por el tiempo 
entre el cuadrado de la distancia.
4 La videoendoscopia es una técnica de ins-
pección visual remota que permite acceder al 
interior de la obra mediante mecanismos de 
tipo óptico y observar cavidades normalmente 
inaccesibles, o con accesibilidad reducida, y 
tomar imágenes o vídeos. Estos aparatos se de-
finen por la accesibilidad de su punta hasta el 
lugar del enfoque similar a la de los objetivos.

FIGURA 3. Cristo crucificado de Lerma, prueba radiográfica de cabeza con película médica, proceso 
de radiografiado y resultado con película de rollo continuo (Cortesía: Archivo del ccrbc-jcyl e ipcE, 
2011).



Intervención  •  Año 6. Núm. 12  •  Julio-diciembre 201544

Co., Ltd., modelo ILK-C® con objeti-
vo AT60S-IV6C5; su campo visual 
varía entre 35º y 100º; la luz se 
transmite por fibra óptica integrada 
en el tubo desde una fuente externa 
de luz fría. La imagen digital se ob-
tiene por medio de la minicámara 
de video situada  en la cabeza del 

endoscopio y se visualiza en el mo-
nitor o en la computadora en la que 
se captura.

Al entrar por el hombro izquierdo 
hallamos dos pictogramas trazados 
con tinta negra. El primero formaría 
parte del mismo conjunto, aunque, 
como hemos dicho, capturamos la 

imagen de manera fragmentada (Fi-
gura 6).

En la misma zona hallamos otros 
pictogramas similares a los mencio-
nados: también parecían formar par-
te de un conjunto, pero no pudimos 
determinar el dibujo completo ni si 
formaría parte del mismo conjunto 
(Figura 7).

Para el estudio e identificación de 
los pictogramas se solicitó la colabo-
ración con el ccrbc-jcyl, al doctor 
Pablo Amador Marrero, investigador 
del Instituto de Investigaciones Esté-
ticas, Universidad Nacional Autóno-
ma de México (iiE-unam, México), 
en cuyo informe (2011:46) se recogen 
las siguientes conclusiones:

En este caso son dos los conjuntos 
de glifos que señalan su origen tri-
butario y a su vez pueden vincu-
larse, según nos indica Escalante 
Gonzalo  en un estamento primero 
del análisis, con la parte de Huejo-
tzingo, Puebla. De cualquier modo, 
siempre relacionable con el cen-
tro de México y no con la región 
de Michoacán como se viene rati-
ficando para la procedencia de esta 
tipología de esculturas ligeras no-
vohispanas. Debido a los escasos 
fragmentos , son pocas hasta ahora 
las afirmaciones que de los mismos 
se pueden hacer. Además de esta-
blecer su casi seguro origen pobla-
no, altiplanicie central mexicana, y 
su carácter tributario, se han podi-
do identificar algunos glifos agrupa-
dos. En el primero encontramos en 

FIGURA 4. Parámetros de disparo para la toma definitiva del estudio radiográfico del Cristo crucificado de Lerma (Elaboración: Consuelo Valverde Larrosa 
y Juan Carlos Martín García, 2014; cortesía: ccrbc-jcyl e ipcE).

PARÁMETROS DE DISPARO PARA LA TOMA DEFINITIVA

Fecha Zona kV mA Tiempo (min) Distancia (m)

19/04/2011 Frente cuerpo completo 100 5 1.4 4

19/04/2011 Perfil cuerpo completo 110 5 1.4 4

19/04/2011 Perfil cabeza 110 5 1.4 4

19/04/2011 Brazos frente 100 5 1.4 4

FIGURA 5. Cristo crucificado de Lerma, imagen visible y con rayos X tanto de frente como de perfil 
con película de rollo continuo (Cortesía: ccrbc-jcyl e ipcE, 2011).
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el centro la cabeza de un guajolote 
o pavo americano, al igual que ocu-
rrió con los fragmentos tributarios 
encontrados en el Cristo de Telde, 
Gran Canaria. En el lateral izquier-
do se distingue un glifo que debe 
corresponder indudablemente con 
un toponimio que no hemos locali-
zado y cuyo referente más próximo 
está en una de las páginas de la Ma-
trícula de Tributos, custodiada en el 
acervo del Museo Nacional de An-
tropología [....] lo sitúa en el centro 
de México”.

Volviendo al análisis radiográfico, 
fue muy interesante estudiar en la 
placa la manera en que la horma in-

terior descendía más hacia la pierna 
derecha que hacia la izquierda. La 
unión de una y otra al cuerpo se rea-
lizó con dos listones de madera, po-
siblemente de colorín, que dejaron 
su reflejo en la placa radiográfica  
mediante unas líneas más radiopa-
cas. También con la videoendosco-
pia se identificaron tanto los listo-
nes como el “macizado”, mediante 
cañas de maíz de las piernas. En la 
izquierda el listón penetró la horma 
hasta la cadera, mientras que en la 
derecha se pierde la línea muy cerca 
del final de la horma (Figura 8).

En la imagen radiográfica del Cris-
to crucificado de Lerma también  es 
muy llamativa la zona correspon-

diente al paño de pureza: en la placa  
se identifica una zona más oscura, 
la cual corresponde a la ausencia 
de policromía con blanco de plo-
mo que está presente en el resto de 
la imagen (Barrera 2011:15-21). El 
paño de pureza, realizado con tela 
encolada, probablemente se colocó 
sobre la preparación sin terminar de 
secar, ya que en la placa se observa 
la huella de la trama y la urdimbre 
en esa zona.

El Cristo de Santa María de 
Vitoria-Gasteiz, Álava, España

En segundo lugar nos referiremos 
al Cristo de Santa María de Vitoria-
Gasteiz, que procede de la capilla del 
Santo Cristo de la catedral de Santa 
María de Vitoria, provincia de Álava, 
España, datado como de finales 
del siglo xvi, y con dimensiones 
de 235 X 195 X 60 cm, escultura 
que se estudió y restauró bajo el 
alero del Servicio de Restauración 
de la dfa, España (Rojo y López 
2011) (Figura 9). Al igual que en 
el caso anterior, esta escultura fue 
sometida a estudios estratigráficos, 
endoscópicos y radiográficos antes 
de su restauración, realizada en 
2003.

Para obtener las tomas radiográfi-
cas en vista frontal, se utilizó pelícu la 
Agfa tipo D4Rollpac® con un equipo 
generador de rayos X industrial con 
tensión máxima de 160 kV, ubicado 
a una distancia de 6 m del objetivo. 
El procesado de la película fue auto-
mático durante 8 minutos y se digita-
lizó mediante fotografía directa de la 
placa sobre el negatoscopio. Como 
en el caso del Cristo crucificado de 
Lerma, la imagen reflejó una línea 
de mayor absorción radiográfica que 
transcurre en paralelo al límite de la 
imagen tanto en el cuerpo como en 
la cabeza, lo que indicó la presencia 
de una horma interna que, al igual 
que en el ejemplo anterior, entra en 
parte del muslo (Figura 10).

En la placa son visibles los ensam-
bles de la cabeza, brazos y piernas, 
en todos los casos, logrados con per-
nos de madera que se ven reflejados 

FIGURA 6. Cristo crucificado de Lerma, primer conjunto de pictogramas en el interior 
(Cortesía: Archivo del ccrbc-jcyl y Servicio de restauración, Departamento de Euskera, Cultura 
y Deporte, dfa, 2011).
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mediante líneas paralelas de mayor 
absorción radiográfica que entran en 
la horma interna. Las piernas se ma-
cizan alrededor del listón mediante 
cañas de maíz. De la misma manera 
que en el ensamble con los brazos, 
en la cabeza es muy claro el modo 
de unión entre ambas piezas (Figu-
ra 11). En este caso, el estudio en-
doscópico no desveló pictogramas 
ocultos.

El Cristo de la buena muerte 
de Gran Canaria, Gran  
Canaria, España

Por último, el Cristo de la buena 
muerte de Gran Canaria (Figura 12) 
data de 1580 y fue comprado en 
la década de 1970 a las hermanas 
de un convento de Sevilla5 por un 
particular, Carmelo Gil Espina, quien 
lo trasladó a su capilla privada de 
San Olav, en Agüimes, Gran Canaria 
(Amador Marrero 2012:48). Tras 
su fallecimiento, los herederos lo 
depositaron en el Museo de Rosas de 
la misma localidad (Amador Marrero 
2012:49). 

Denominado por las hermanas 
como el Niño por su gran ligere-
za, fue catalogado por Pablo Ama-
dor Marrero en 1999 como de caña 
de maíz, de procedencia mexicana 
(Amador Marrero 2012:48). Su altura 
máxima es de 180 cm y pesa 7.5 kg. 
Coincidiendo con su restauración, 
se realizaron unas tomas radiográfi-
cas parciales con equipo y película 
médicos en los lugares más carac-
terísticos: cabeza, pies y hombros. 
Las imágenes radiográficas resultan-
tes identificaron el mismo modo de 
construcción que en los casos ex-
puestos anteriormente.

Centrándonos en la placa corres-
pondiente al hombro se identificó la 
horma interna del cuerpo por su 
mayor  absorción radiográfica, el ci-
lindro hueco donde se inserta el per-
no del brazo, así como el perno de 
unión entre la cabeza y el tronco. 

5 No existe más información sobre la proce-
dencia del Cristo que el testimonio del propie-
tario (Amador Marrero 2012:48).

FIGURA 7. Cristo crucificado de Lerma, segundo conjunto de pictogramas en el interior (Cortesía: 
Archivo del ccrbc-jcyl y Servicio de restauración, Departamento de Euskera, Cultura y Deporte, 
dfa, 2011).

FIGURA 8. Cristo crucificado de Lerma, límite de la horma interna y la visualización, gracias a 
videoscopio, del listón de las piernas y su macizado con cañas de maíz (Cortesía: Archivo del ccrbc-
jcyl, ipcE y Servicio de restauración, Departamento de Euskera, Cultura y Deporte, dfa, 2011).

Listón interior pierna izquierda

Cartas de maíz alrededor  
del listón dando volumen

Límite de la horma interna de papel amate

Madera estructura del muslo

Madera estructura de la pierna
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Tanto la unión del brazo al cuerpo 
como el perno de la cabeza están 
“reforzados” por elementos metáli-
cos, concretamente clavos, utilizados  
en ambas zonas pero de distinto tipo: 
en la primera, la forma cilíndrica de 
ambos nos indican que son “moder-
nos”, colocados para reforzar la unión 
a lo largo de la historia de la obra, 
mientras en el caso del segundo tie-
nen forma de pun ta de flecha más 
propio de los de forja y, por lo tanto, 
quizá como el elemento de más anti-
güedad que se colocara originalmen-
te para afianzar el perno de unión: 
en la placa radiográfica éste se reco-
noce como líneas paralelas que ab-
sorben mayor y menor cantidad de 
radiación, reflejo que se corresponde 
con las vetas de un elemento lígneo 
(Figura 13).

Reflexiones finales

Los estudios radiográficos y endoscó-
picos, junto con los de caracterización 
de materiales y la investigación  histó-
rica —un trabajo interdisciplinar entre 
instituciones españolas y mexicanas 
(ccrbc-jcyl, ipcE, dfa, unam)— han 
dado la pauta para proponer con 
rigor  que tres esculturas de Cristo 
elaboradas en caña de la época  no-
vohispana ubicadas en España: el 
Cristo crucificado de Lerma, el Cris-
to crucificado de Santa  María de Vi-
toria-Gasteiz y el Cristo de la bue-
na muerte  de Gran Canaria pueden  
atribuirse, en virtud de sus dimen-
siones, sus características constructi-
vas y formales, y de su datación, al 
taller de los grandes Cristos que se 
desarrolló en la época virreinal en 

Oaxaca , en el sur de México (Ama-
dor 2011:1-51). En particular, el aná-
lisis radiográfico ha aportado que las 
tres esculturas presentan fórmulas 
constructivas análogas y que corres-
ponden a la técnica  de manufactura 
que se empleaba en ese taller. La fór-
mula constructiva del denominado 
taller de los grandes Cristos se basa 
en la realización de una horma inte-
rior que se lograba colocando plie-
gos de papel amate encolado sobre 
un molde de barro, los cuales, una 
vez secos, se cortaban por los late-
rales para el desmolde, obteniendo 
dos piezas que se unirían cosiéndo-
las o pegándolas para obtener una 
horma hueca completa —se hacía 
con la misma técnica tanto para la 
cabeza como para el tronco, hasta 
el comienzo de las articulacio nes in-
feriores— que serviría a la escultura 
como estructura interna . Se cree que 
para los distintos encargos se em-
pleaba el mismo molde de barro que 
servía de base, de ahí la similitud 
tanto del tamaño  como de los rasgos 
físicos (Amador 2011:33). La cabeza 
se unía al tronco mediante una espi-
ga de madera, normalmente de colo-
rín, y sobre la horma interior hueca  
se terminaba de dar volumen con 
caña y pasta de maíz; sobre esto se 
aplicaba el aparejo y la policromía. 
Esta técnica, denominada por Men-
dieta (1980:404) como crucificados 
huecos de caña de maíz, permitía 
realizar obras de gran tamaño y lige-
reza. Al tener la radiografía completa 
de los Cristos de Lerma y Vitoria , nos 
fue posible comparar las hormas del 
cuerpo completas  y comprobar que 
son muy similares en cuanto al tama-
ño, composición y disposición: se re-
pite el modo de ensamblar los brazos 
y el macizado tanto de piernas como 
de brazos; también se observó que 
en ambos se repite no sólo el modo 
de insertar los listones de madera en 
la horma del tronco para macizar las 
piernas sino también el ti po de unión 
de la cabeza con el tron co. Los de-
talles radiográficos del Niño tam-
bién coinciden con la manufactura 
descrita anteriormente, así como sus 
grandes dimensiones y, por supuesto , 

FIGURA 9. Cristo de santa María de Vitoria-Gasteiz (Cortesía: Servicio de restauración, Departamento 
de Euskera, Cultura y Deporte, dfa, 2011). 
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el rostro, de gran semejanza. El he-
cho de no tener la imagen comple-
ta nos limita la comparación de la 
horma del cuerpo con las otras dos, 
pero, como hemos dicho, los deta-
lles de los que disponemos nos llevan  
a pensar en la misma manufactura. 
Para el análisis de estas tres obras 
se retomaron los estudios Imagine-
ría ligera  en Oaxaca. El taller de los 
grandes Cristos y Escultura ligera no-
vohispana en el arte español de los 
siglos xvi-xvii (Amador 2009 y 2012), 
donde también se engloban con esta 
denominación, y, basándose funda-
mentalmente en el estilo, datación y 
dimensiones, el Santísimo Cristo de 
la Sangre, de la iglesia del Salvador 
de Granada; el Cristo del retablo ma-
yor de la iglesia del convento de las 
madres carmelitas descalzas de San-
lúcar la Mayor en Sevilla; el Crucifi-
cado del coro bajo de la iglesia y el 
Cristo del Capítulo del convento de 
Porta Coeli de Valladolid, así como 
el Cristo de la Sangre en la iglesia de 
Santo Domingo de Lucena, Córdoba 
(Amador 2009:45-60), todos en Es-
paña. No obstante, hasta el momen-
to solamente se han podido analizar 
desde el punto de vista de identifi-
cación de materiales y estudios de FIGURA 10. Cristo de Santa María de Vitoria-Gasteiz, vista general del visible y rayos X de frente 

y positivado (Cortesía: Servicio de restauración, Departamento de Euskera, Cultura y Deporte, 
dfa, 2011 y 2003).

FIGURA 11. Cristo de Santa María de Vitoria-Gasteiz, detalle de la cabeza en el visible y rayos X de frente y positivado (Cortesía: Servicio de restauración, 
Departamento de Euskera, Cultura y Deporte, dfa, 2010 y 2003).
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ó

imagen (rayos X y/o videoendosco-
pia) las tres esculturas que se han ex-
puesto en esta contribución.

Con ello se demuestra que los 
estudios radiográficos, además de 
aportarnos información muy valio-
sa y necesaria a la hora de acometer 
las tareas de restauración del patri-
monio artístico, nos ayudan a com-
prender su manufactura. Al obtener 
una imagen radiográfica completa  
y de calidad desvelaremos rasgos de 
manufactura característicos que po-
dremos asociar a un taller a través  
de la comparación de los resulta-
dos ob teni dos de los estudios de 
obras estilísticamente semejantes e 
historiográ ficamente clasificadas co-
mo provenientes de un mismo ta-
ller. De este modo ahondaremos en 
los distintos métodos constructivos 
y agruparemos talleres en las escul-
turas novohispanas, ya que apenas 
encon tramos documentación sobre 
los contratos de compra o manufac-
tura y hasta la fecha su catalogación 
se ha basado en características for-
males y estilísticas. Esperamos, pues, 
poder continuar en el futuro con el 
estudio en profundidad del resto de 
Cristos catalogados dentro del taller 
de los grandes Cristos y, así, compa-

FIGURA 12. Cristo de la buena muerte de Gran Canaria (Cortesía: Francisco Pablo Amador 
Marrero, 1999). 

FIGURA 13. Cristo de la buena muerte de Gran Canaria, rayos X de la cabeza en frente y perfil, y detalle de la unión del brazo al cuerpo (Cortesía: 
Francisco Pablo Amador Marrero, 1999).

Línea de mayor absorción radiográfica que dibuja la horma interior de la cabeza.

Área más absorbente a la radiación identificada como perno de unión entre la cabeza y el tronco.
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rarlos desde el punto de vista estruc-
tural y material, sin quedarnos en lo 
meramente formal o estilístico, sino 
demostrando a través de la ciencia y 
la radiología cuáles son las similitu-
des y concordancias entre ellos.
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Resumen

El Museo Nacional de Historia (mnh), Instituto Nacional de Antropología e Historia (inah, Méxi-

co) conserva un registro relacionado con un pañuelo que se describe como el que posiblemente 

contuvo los huesos del conquistador Hernán Cortés. En febrero de 2014 inició un proyecto diri-

gido a la conservación-restauración de este singular objeto, el cual comprendió dos fases. Por un 

lado, y con el fin de comprobar su asociación histórica, se llevó a cabo un estudio histórico-cul-

tural para rastrear la información relativa a los últimos años de vida del conquistador y fundador 

Hernán Cortés, así como las inhumaciones y exhumaciones de sus restos mortales. Por otro lado, 

se destinaron largas horas de observación y registro para entender la manufactura del bien cul-

tural y su problemática de deterioro. Este informE da cuenta del doble proceso de investigación, 

así como de la intervención técnica a dicho asombroso ejemplar de nuestro patrimonio cultural.
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Abstract

The Museo Nacional de Historia (mnh, National Museum of History) of 

the Instituto Nacional de Antropología e Historia (inah, National Insti-

tute of Anthropology and History, Mexico) holds a very special linen in 

its collection: a kerchief associated to the skeletal remains of conquis-

tador Hernán Cortés. A two-stage project —aiming at the conservation 

and restoration of this particular linen— started in February 2014. On 

one hand a cultural-historical study was carried out in order to prove 

the historical value of the textile. Information was traced about the final 

years of conquistador and founder Hernán Cortés as well as about the 

burials and exhumations of his mortal remains. On the other hand ex-

tensive time was dedicated to the observation and recording of the cul-

tural object in order to understand the linen’s manufacturing  and its de-

terioration problems. This report shows the twofold process of research 

as well as the technical intervention of an astonishing piece belonging 

to our cultural heritage.

Key words

conservation-restoration; textiles; mortuary linen; embroidery; lace; 

Hernán Cortés; National Museum of History; Mexico

Introducción 

Rodeado de piezas de varia-
da índole y guardado en la 
oscuridad de un cajón se en-

contró, a inicios de 2014, un objeto 
muy “bien doblado” del que se esti-
ma que durante casi 70 años se ha-
bía mantenido en resguardo e intacto  
en el Museo Nacional de Historia 
(mnh), Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia (inah), con sede 
en el Castillo de Chapultepec, en la 
ciudad de México, México. Fue jus-
tamente en febrero de ese año cuan-
do se inició un proyecto que llevaría 
primero a interrogantes y, de ahí, a 
una agenda de investigación de re-
sultados asombrosos. Largas  horas 
de observación y registro permitie-
ron entender la manufactura y la pro-
blemática de deterioro de este bien 
cultural. Con base en dicho análisis 
se generó un diagnóstico que dirigió 
la ejecución de tratamientos de con-
servación-restauración de este singu-
lar objeto.

Se trata de un pañuelo blanco de 
75 X 76 cm, bordado y deshilado, 
rematado por un encaje negro en la 
periferia (Figura 1), que en diciembre 
de 2013 María Hernández Ramírez 
(2014:1), actual profesora-investiga-
dora de la curaduría de indumentaria 
y accesorios del mnh-inah, describió 
como el que presumiblemente había 
envuelto los restos del conquistador 
Hernán Cortés.

Para confirmar esta atribución his-
tórica y generar una adecuada pro-
puesta de conservación, se realiza-
ron las indagaciones pertinentes en 

los registros del propio museo, así 
como en los archivos del hospital de 
Jesús, el General de la Nación (agn) y 
el Silvio Zavala (asz) de la Biblioteca 
Nacional de Antropología e Historia 
(bnah-inah), todos en México , y se 
conversó con el historiador  Salvador 
Rueda Smithers, director del mnh-
inah, quien contribuyó a encon trar 
algunos datos históricos relevantes.

En cuanto al reconocimiento de 
la apariencia visual del pañuelo, se 
revisaron, para conocer las particu-
laridades de su elaboración, fuentes 
bibliográficas que contienen diver-
sas técnicas de bordados y tejidos 
(Claeys 2014; Colton 1979; Dillmont 
1884; Robertson 2010; Lansberry 
2012; Villoldo 2014a; Viver 2014). 

FIGURA 1. Pañuelo asociado a los restos mortuorios de Hernán Cortés, doblado (Fotografía: Veró-
nica Liliana Kuhliger Martínez, 2014; cortesía: mnh-inah).

También se contactó a Natividad Vi-
lloldo (2014b), directora del Museo 
y Centro Didáctico del Encaje de 
Castilla y León (mcdE de jcyl, Espa-
ña), gracias a lo cual se obtuvieron  
resultados favorables al comparar 
las características que presenta la 
pieza. Además, en los laboratorios 
de la Escuela Nacional de Conser-
vación, Restauración y Museografía 
(Encrym-inah, México) se analiza-
ron muestras de las fibras textiles que 
constituyen el lienzo, los bordados y 
el encaje, con la finalidad de deter-
minar su composición material.

Estos trabajos de investigación, 
con juntamente con los procesos de 
conservación-restauración, se reali-
zaron bajo la coordinación de Ve-
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que tuvo su sepulcro en 1794 (Gon-
zález Obregón 1906:18). A partir de 
1823 buena parte de la clase políti-
ca mexicana optó por mostrar a Cor-
tés como un villano, una vez que la 
carga positiva de su figura resultó 
insuficiente para mostrar una cohe-
sión entre la desaparecida clase de 
los criollos novohispanos y la suje-
ción colonial tomó un tinte negativo 
(Aracil 2009; Rueda 2010:413, 416-
417). No obstante, hubo textos de al-
gunos distinguidos escritores, como 
Carlos de Sigüenza y Góngora (1928 
[1689]), que no soslayaron los actos 
filantrópicos que llevó a cabo Her-
nán Cortés, entre los que se cuentan 
sus fundaciones hospitalarias en el 
Nuevo Mundo.

Los restos del marqués  
del Valle y su destino viajero

Al morir en España, Hernán Cortés, 
marqués del Valle de Antequera, fue 
sepultado en Sevilla, lugar en el cual 
permanecieron sus restos durante 
11 años, hasta que se removieron a 
otra cripta (Mira 2009:14). En 1566 
se trajeron a la Nueva España, donde 
se inhumaron y exhumaron al menos 
en tres ocasiones más, siendo 1794 
la fecha decisiva cuando, por auto-
rización del virrey conde de Revilla-
gigedo, se indicó que descansaran 
en la capilla del hospital de la Inma-
culada Concepción de Nuestra Se-
ñora del Patronato del Marqués del 
Valle, actual hospital de Jesús (Al-
marza 1946:14); incluso entonces 
se solicitó que el afamado escultor 
Manuel Tolsá (1757-1816) modelara 
un busto para honrar la memoria del 
conquistador en el recinto (Almarza 
1946:25).

Para 1823 el gobierno mexicano 
planteó el traslado de los restos de los 
caudillos de la Independencia a la 
Catedral Metropolitana (Rueda 2010: 
417), hecho que, por la propia lucha 
independentista y el recuerdo de las 
crueldades de la conquista, no hizo 
sino acentuar la xenofobia hacia los 
españoles (Guerra 1985:48; Rueda 
2010:420). Ello motivó que fuese ne-
cesario salvaguardar los huesos de 

rónica Kuhliger, con la participa-
ción de Laura G. García Vedrenne, 
alumna de la Escuela de Conserva-
ción y Restauración de Occidente 
(Ecro, Jalisco, México), como parte 
de los proyectos que el mnh-inah 
ha generado con instituciones que 
tienen propósitos comunes, como 
el estudio, la investigación, la do-
cumentación, la conservación, la 
protección y la difusión del patri-
monio cultural.

Antecedentes

El Archivo Histórico del mnh-inah 
conserva un registro que describe la 
pieza estudiada como el “pañuelo 
que envolvía el cráneo de Cortés, 
desprendidas de él iniciales H. C. de 
lino, bordado en blanco, blonda ne-
gra en la orilla” (Hernández 2014:1). 
Sin embargo, se desconocían tanto 
la fecha exacta de ingreso de la pie-
za en el museo como las referencias 
sobre su origen. Por ello, una impor-
tante parte de la investigación histó-
rico-cultural se centró en rastrear la 
información sobre los últimos años 
de vida del conquistador y fundador 
Hernán Cortés, así como las inhu-
maciones y exhumaciones de sus 
restos mortales, todo ello con el fin 
de hallar certidumbre sobre su aso-
ciación con los restos funerarios en 
cuestión.

Los escritos sobre Cortés suelen 
tener una visión parcial, ya que si-
lencian u omiten, precisamente, sus 
años postreros; esto se debe a que los 
estudios se han orientado principal-
mente a los problemas logísticos de 
la conquista y al ordenamiento de la 
evangelización (Guerra 1985:37). En 
consecuencia, son realmente esca-
sos los datos que se han recopilado  
sobre los años de vejez de Cortés y 
acerca del destino de sus restos mor-
tales tras su deceso en 1547 (Mira 
2009:1). Durante el Virreinato po-
cos se preocuparon por la llegada y 
los traslados de los restos (González 
Obregón 1906:16), aunque gran par-
te de la población percibía al perso-
naje como heroico y fundador del 
reino, como constató la inscripción 

Cortés, que se llevaron a la iglesia de 
Santo Domingo (Mira 2009:16). El 12 
de marzo de 1827 regresaron al hos-
pital de Jesús por temor de que se 
profanaran (Guerra 1985:48) y en 
1836, en medio de incitaciones pú-
blicas que demandaban su destruc-
ción, los escondió Lucas Alamán 
(1792-1853), quien en ese entonces 
era ministro del Interior y de Relacio-
nes Exteriores (Rueda 2010:443). In-
cluso corrieron rumores acerca de 
cómo los restos —al igual que el mo-
numento hecho por Tolsá y los de-
más ornamentos de las exequias— se 
enviaron a Italia para que los agita-
dores cesaran de buscar escándalo 
(Monteagudo et al. 1836:4; Gonzá-
lez Obregón 1906:24). Durante más 
de cien años el paradero de los restos 
de Hernán Cortes permaneció en se-
creto, sin que dejaran de nombrarse 
comisiones especializadas para re-
solver un misterio que era de interés 
público (Parrao Herrera 1942:1).

Finalmente, los restos se redescu-
brieron en 1946 y al año siguiente 
serían re-inhumados por autoridades 
de El Colegio de México (Colmex, 
México) y del inah, quienes deci-
dieron que el patrimonio constituido 
por una sábana, un sobre con las le-
tras H. C. y un pañuelo que acom-
pañaban una urna quedaran bajo 
resguardo del mnh-inah (Figura 2) 
(Rueda 2014; Trillo 1947:1; Hernán-
dez 2014:2). Actualmente la urna 
que contiene los restos se encuentra, 
con una placa que los identifica, en 
el muro contiguo al altar mayor del 
templo del hospital de Jesús.

El redescubrimiento de los 
restos de Hernán Cortés

El proceso de redescubrimiento de 
los restos de Hernán Cortes tuvo un 
momento clave el 11 de noviembre 
de 1946, cuando el político y es-
critor español exiliado en México, 
Fernando Baeza Martos “manifestó 
tener un documento —copia secre-
ta— que refería el sitio exacto don-
de descansan las cenizas” de Hernán 
Cortés; no obstante, también la em-
bajada española poseía una de las 
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copias del documento original (VV. 
AA. s. f.).1 

La noticia de Baeza Martos única-
mente se comunicó a un grupo se-
lecto de personas, entre las que se 
encontraban los historiadores Ma-
nuel Moreno Fraginals (profesor y 
ensayista cubano), Francisco de la 
Maza y Alberto María Carreño (am-
bos académicos mexicanos), quienes 
procedieron a realizar la pesquisa 
una noche antes de abrir la urna, el 
día 28 de noviembre del mismo año 
(VV. AA. s. f.) (Figura 3).

Para dicho acontecimiento se lla-
mó a los medios de comunicación, 
a funcionarios, a historiadores, en-
tre otros; incluso la revista estadou-
nidense Life (1946:43-46) destacó la 
relevancia transnacional del suceso, 
al dedicar unas páginas al redescu-
brimiento, en las cuales se observa 
claramente una fotografía que desta-
ca la función del pañuelo en cues-
tión (Figura 4).

Ante tal ambiente de misterio, los 
responsables del hallazgo comenza-
ron por hacer una revisión de los ob-

1 Con anterioridad se habían hecho dos bús-
quedas de los restos en el hospital de Jesús, 
pero ambas habían resultado infructuosas 
(Rueda 2010:439).

jetos que permanecieron en contac-
to con los restos de Hernán Cortés a 
lo largo de más de una centuria, 
para lo cual se realizó el siguiente in-
ventario, que no se dio a conocer 
sino hasta el 14 de diciembre de 
1946 (Carreño 1946:1):

— Lienzo de terciopelo negro con 
galones de oro y 4 cruces a los 

costados, que cubrió 4 urnas; con 
deterioro en la parte inferior pos-
terior. — Fragmentos de la urna 
(número 1) de plomo. — Urna (nú-
mero 2) de cedro, con cerradura y 
cuatro bisagras. — Urna (número 
3) de plomo. — Urna (número 4) 
de cristal con guarniciones me-
tálicas rematadas con 4 tornillos 
con sus tuercas; tapa y un costado 

FIGURA 2. Inicio de la intervención por anverso (a) y reverso (b) (Fotografía: Omar Dumaine, 2014; cortesía: mnh-inah).

FIGURA 3. Redescubrimiento de los restos de Hernán Cortés (Fotografía: sin autor, 1946; cortesía: 
Fototeca inah).
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rotos. — Tabla de caoba forrada  de 
terciopelo negro con galones. — 
Tubo de hojalata, sin tapa. — Cojín 
de terciopelo negro, con galones y 
“borlitas”. — Tres cintas de tercio-
pelo negro forradas de damasco la-
brado, adheridas a la tabla de caoba; 
una sostenía el cráneo y dos los de-
más huesos. — Pañuelo bordado, con 
blonda negra alrededor y la letra C en 
un sobre cerrado, que tuvo bordada 
en el centro. — Sábana de cambray 
circundada de encaje color crema 
y blonda negra. — Listón de tercio-
pelo negro que sujetaba el pañuelo 
en la parte inferior del cráneo. — Tres 
listones de terciopelo negro, forrados 
de damasco labrado 57, 48 y 34 cm, 
más 3 cm de damasco. — Esqueleto 
de Cortés, con piezas fragmentadas 
y faltantes (Carreño 1946:1; Hernán-
dez 2014:2-3, énfasis de las autoras).

En seguida se procedió a hacer 
lectura del documento de 1836, que 
es “una magnífica cartulina del ta-
maño de un pliego. El manuscrito es 
perfectamente legible, dado lo inde-
leble de la tinta. [Y] Estaba cubierto 
con una hoja de papel china” (VV. 
AA. s. f.), en el que se describen los 
motivos y la inhumación secreta de 
los restos por orden de Lucas Alamán 
(Monteagudo et al. 1836:1-8). De 
esta manera, y tras haber efectuado  
una revisión forense de los huesos, 
una comisión del inah legitimó su 
autenticidad (Amado 2013).

En cuanto a las particularidades 
del pañuelo, en los documentos re-
lacionados con el redescubrimiento  
se encontraron diversas descripcio-
nes que lo identifican como una 
pieza fundamental en el entierro, 
en tanto sirvió de resguardo del crá-
neo del marqués y conquistador. Los 
siguientes  testimonios indican la co-
rrespondencia del pañuelo sustraído 
de la urna con el que permanece en 
el acervo del mnh-inah, pues a pe-
sar de que no abundan en una des-
cripción detallada, coinciden con el 
objeto en las características que se 
mencionan:

Aparecieron los huesos largos y los 
pequeños envueltos en una sábana 
de lino con encajes blancos, y bor-
dadas en negro las iniciales H. C.; y 
el cráneo en un pañuelo de la mis-
ma tela, con iguales encajes e ini-
ciales (Andrade 1947:1, énfasis de 
las autoras).

Están dichos huesos en una caja 
de palo forrada en plomo, que es 
como vinieron de Castilleja de la 
Cuesta junto a Sevilla y ésta está 
metida en otra de cristal con sus 
aldabas y cantoneras de plata […]. 
La cabeza que se encontró rajada 
longitudinalmente por efecto de la 
desecación después de tanto tiem-
po de estar en un paraje húmedo, 
se envolvió en un rico pañuelo de 
cambrai [sic] bordado en cuyo cen-
tro se hallan bordadas en seda ne-
gra las iniciales del nombre del di-
funto, orlado  todo alrededor con 
blonda negra de una pulgada de 
ancho […]. Todos los demás hue-
sos por el orden de las partes del 
cuerpo a que pertenecían, se envol-
vieron en una sábana de muy fino 
cambrai [sic] con un encaje alrede-
dor de que está pendiente una blon-
da negra de cuatro dedos de ancho 
(Monteagudo et al. 1836:6; énfasis 
de las autoras).

Aunque es notable que la descrip-
ción de la sábana coincida con la 
que señala el inventario de Carreño 
(1946:1), en el mismo documento 

de 1836 se indica que los objetos de-
teriorados se retiraron por cuestiones 
de decoro; quizá se reemplazaron  
con otros que cumplieran la misma 
función:

Por efecto de la humedad del sitio 
donde estuvo la caja depositada 
bajo el pavimento del crucero del 
altar de Jesús […] había penetrado 
la humedad con lo cual estaba casi 
podrida la sábana de cambray en 
que se dice en la razón citada estar 
envueltos los huesos, y solo se halló 
muy bien conservada la blonda de 
cuatro dedos de ancho que estaba 
a su rededor así como mucha parte 
del hilo de oro del bordado que te-
nía […]. Se procede a componer la 
citada caja que pareció convenien-
te conservar en cuanto pudiere ser 
útil —por ser ella misma una anti-
güedad venerable—, disponiéndose 
todo lo demás necesario para que se 
coloque con el decoro debido en el 
paraje que se tiene destinado, y en 
cuanto a la blonda que se encontró 
intacta, su señoría a petición del Sr. 
Alamán dispuso se secase y remitie-
se al Sr. Duque como una memoria 
de su progenitor, enterrándose en la 
Iglesia del mismo Hospital la tierra, 
fragmentos de sábana y demás que 
había en la caja (Monteagudo et al. 
1836:7; énfasis de las autoras).

Aquí se observa una incongruen-
cia con respecto a fuentes posteriores  
correspondientes a la última inhu-
mación, pues, contrario a lo que se-
ñala el documento de ingreso de los 
tres objetos de la urna en el mnh-
inah (Trillo 1947), Andrade (1947:2) 
menciona que

Inmediatamente después se volvie-
ron a prender los lienzos, cubriendo 
por completo los huesos; se ataron 
los listones de terciopelo negro; se 
colocó la cubierta de cristal, y, me-
diante cuatro pequeñas tuercas, se 
atornilló a la tabla sobre la cual des-
cansan los restos, y que es la misma 
en que se pusieron en mil ochocien-
tos treinta y seis, como lo es el cojín 
de terciopelo negro y aplicaciones 

FIGURA 4. Imagen del pañuelo cubriendo al 
cráneo de Hernán Cortés dentro de la urna fu-
neraria, publicada por Life Magazine en 1946 
(Fotografía: sin autor, 1946; fuente: Life Maga-
zine 1946, diciembre, 16:43).
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FIGURA 5. Variedad de puntos de bordado en el pañuelo mortuorio de Hernán Cortés (Elaboración: Laura Gisela García Vedrenne, 2014; cortesía: 
mnh-inah).

Nombre: Punto de nudo sencillo (Simple knot stitch)

Anverso Reverso Descripción

Consiste en dos puntadas de punto-atrás, colocadas lado a lado para 
cubrir la misma cantidad de hilos.

(Dillmont 1884: Capítulo V)

Nombre: Punto de satín en relieve (Raised satin stitch)

Anverso Reverso Descripción

Se rellena el interior del motivo con puntadas ordenadas y cercanas 
entre sí. Posteriormente se cubren con puntadas de derecha a 
izquierda, considerando la línea central de bajo-relieve.

(Dillmont 1884: Capítulo V)

Nombre: Punto de oruga o de rizo (Post stitch)

Anverso Reverso Descripción

Se tuerce el hilo tantas veces como 
lo requiera la longitud de la puntada  
y se inserta entre las ondas formadas.  
Se inserta al inicio de la puntada  
y se saca la aguja en el lugar de la  
siguiente puntada.

(Dillmont 1884: Capítulo V)

Nombre: Punto de tallo recto (Straight stem stitch)

Anverso Reverso Descripción

Se suele trabajar de izquierda a  
derecha. La aguja debe insertarse  
siempre por arriba de la puntada  
que corre, para salir por debajo.

(Dillmont 1884: Capítulo V)

Nombre: Punto de flor

Anverso Reverso Descripción

No se ha encontrado la descripción de la puntada con precisión.

Nombre: Puntos en el deshilado

Anverso Reverso Descripción

No se ha encontrado la descripción de la puntada con precisión.
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de galón y borlas en que reposa el 
cráneo (énfasis de las autoras). 

Se podría pensar que esta asevera-
ción carece de fundamento, ya que, 
de otro modo, el pañuelo en cues-
tión no se encontraría dentro de la 
colección del mnh-inah, sino que 
estaría enterrado con los restos de 
Hernán Cortés en el hospital de Je-
sús. Actualmente aún permanece la 
incógnita acerca de si Lucas Alamán 
sustituyó el pañuelo funerario o si se 
le mandó hacer expresamente para 
las exequias de 1794; sin embargo, 
debido a la fortuna de contar con las 
fuentes documentales y tras un año de 
búsqueda, siguiendo las pistas, el per-
sonal del área de Resguardo y Control 
de Bienes del mnh-inah tuvo éxito 
en la localización de las iniciales H. 
C. dentro del depósito de coleccio-
nes, las cuales esperamos finalmente 
vincu lar al pañuelo mortuorio.

Particularidades del pañuelo 
funerario

El pañuelo que nos ocupa es un 
lienzo  de tela delgado y blanco de-
licadamente decorado. Además de 
presentar diferentes puntos de bor-
dado (Figura 5), cada una de las es-
quinas muestra labores de deshilado 
y bordado con motivos florales en 
un patrón que notoriamente se re-
pite cuatro veces de manera exacta . 
Asimismo, en todo su perímetro se 
observa un deshilado con un remate  
en picos bordados en la periferia, al 
cual se suma una tira de encaje en 
escarola2 de color negro que le otorga 
una sensación de mayor movimien-
to a sus bordes. Esta blonda consis-
te en una fina red de fondo con un 
hilo más grueso, labrado para for-
mar racimos de uvas. Dicho encaje 
indica que la pieza estudiada efec-
tivamente se creó para cuestiones 
sacramentales, como las honras  fú-
nebres, ya que el color negro está 
asociado con la muerte, el dolor, el 
sufrimiento y, en el luto, enfatiza la 

2 El término escarola alude al efecto ondulado, 
rizado y de ribete del encaje.

pérdida y la ausencia (Valero Muñoz 
2012:53, 201, 207, 210; González 
Mena 1994:13,15-16). Este color, 
combinado con blanco, al mismo 
tiempo está “simbólicamente aso-
ciado al universo del inframundo 
sombrío de la muerte” (Gusi i Je-
ner 2006:101). Cabe señalar que el 
centro del pañuelo —que además 
es la zona más afectada por deterio-
ro— es liso, se observa libre de ele-
mentos decorativos.

En general, el bordado se define 
como la actividad manual y deco-
rativa que utiliza hilos y agujas para 
generar determinados diseños por 
medio de puntadas. De esta manera, 
ofrece una enorme variedad de efec-
tos debido a la cantidad de puntos 
que se pueden realizar y a la gran di-
versidad de materiales que es posi-
ble emplear (Colton 1979:12-13). De 
forma particular, el bordado blanco 
se especializa, a falta de colores, 
en el tipo de costura, que es lo úni-
co que llama la atención del ojo; al 
observar detenidamente la totalidad 
del pañuelo en cuestión, se advierte 
la presencia de una cruz de rosetón, 
que se distingue por su formación 
a partir de cuatro círculos o elipses 
(Enciclográfica s. f.), figura que posee 
un significado relacionado con la re-
ligión cristiana.

Los bordados del pañuelo en cues-
tión se realizaron con base en una 
técnica europea o se inspiró en ella; 
esto se conjetura por la similitud vi-
sual —que se aprecia en la presencia 
de un tejido ligero y en la delicade-
za de las puntadas de satín— con los 
bordados de Ayrshire, Escocia. Esta 
técnica —desarrollada por las muje-
res de Ayrshire a comienzos del siglo 
xviii para producir grandes volúme-
nes de bordados blancos— se dis-
tingue porque los hilos que se cor-
tan o sacan para formar el deshilado 
deben estar contados para generar, 
por medio de las costuras, peque-
ños diseños florales u hojas similares 
a un encaje (Lansberry 2012:8-11). 
Este estilo en particular se caracte-
riza por utilizar costuras de cierto 
relieve sobre telas finas (Lansberry 
2012:8-11), generalmente, museli-

nas de algodón. Algunos especia-
listas mencio nan que dicha técnica 
llegó a Escocia  en 1782 desde Italia 
gracias al comerciante Luigi Ruffini, 
quien utilizaba diseños hechos por 
artistas de academias de dibujo o es-
cuelas de diseño (Claeys 2014; Rock 
2013), mientras que otros mencio-
nan que fue a la inversa: fue introdu-
cida desde Escocia a Verona, Italia, 
con el padre Don Mazza, en 1828 
(Robertson 2010).

Es probable que el conocimien-
to de estas técnicas también llegara  
rápidamente al territorio americano 
porque el bordado estaba en boga 
y se incluía regularmente dentro 
de las materias escolares (Alvarado 
2004:228). Entre las clases altas de 
México se creía que era un medio 
idóneo para alcanzar los propósitos 
de formar mujeres virtuosas, castas y 
fieles seguidoras de la religión cris-
tiana (Vidal 2011:6); de igual forma, 
que para algunas otras esta labor po-
día representar un modo de sustento 
(Vidal 2011:5).

En cuanto al encaje negro que ro-
dea al pañuelo, se ha encontrado 
gran semejanza, en apariencia y tipo 
de materiales elegidos, con la técnica  
de los encajes granadinos, también 
llamados blonda, que de origen se 
utilizaban en la creación de manti-
llas que se lucían en España en actos 
religiosos y tardes de toros (Villoldo  
2014a:1; Viver 2014). Una de sus ca-
racterísticas es el empleo de dos tipos 
de seda: una torcida para formar una 
red y otra floja para llenar los mo-
tivos decorativos, que contornea un 
torzal del mismo hilo con punto de 
tela (Villoldo 2014a:1; Viver 2014). 

Otra característica en la blonda 
del pañuelo es que, si se extiende el 
encaje para colocarlo en plano, se va 
obteniendo una forma circular, pero 
si se coloca en línea recta, se gene-
ran ondulaciones, gracias a lo cual 
se nota la escarola. Si bien hay un 
encaje de blonda de imitación, en el 
cual se hace un bordado de fantasía 
o dibujo sobre un tul mecánico  de 
seda3 (Villoldo 2014a:2), cabe seña-

3 Tipo de trabajo que se inventó en 1797 y 
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FIGURA 6. Identificación de fibras de las cinco muestras del pañuelo mortuorio de Hernán Cortés (Elaboración: Gabriela Cruz Chago-
yan, 2014, Laboratorio de biología de la Encrym-inah).
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lar que en el caso del pañuelo fu-
nerario que nos ocupa se trata de 
un encaje auténtico hecho a mano, 
ya que no es perfectamente simétri-
co y se observan pequeñas argollas 
irregulares en cuanto al tamaño en 
los extremos de la seda gruesa (Vi-
ver 2014). 

De acuerdo con la maestra Nativi-
dad Villoldo (2014b), especialista en 
encajes y bordados del mcdE de cyl, 
España, la blonda, o blondilla, es un 
encaje de bolillos de finales del siglo 
xviii, hecho en España, que general-
mente se producía para fines comer-
ciales. Sin embargo, la producción 
de una blondilla de “carácter erudi-
to” se manufacturaba de manera pri-
vada tanto en el seno de las familias 
burguesas o de la nobleza como en 
los monasterios de la misma época 
para piezas que se destinaban al cul-
to, a la profesión de las novicias, o 
como regalo para imágenes religio-
sas (Villoldo 2014b). 

Análisis de los materiales

En un principio se creía, por las ca-
racterísticas visuales que presenta y 
los resultados obtenidos en el exa-
men de combustión, que el soporte 
del pañuelo podía estar constituido 
por una muselina de algodón.4 Por 
las mismas razones se sospechaba 
que el hilo de bordado podría ser de 
algodón. Respecto de los hilos em-
pleados en el encaje, por su brillo, su 
deleznable estado de conservación  y 
el elevado costo material que implica  
hacer estos trabajos a mano, permi-
tió inferir que se trataría de seda; esta 
idea se reforzó durante la prueba de 
combustión.5

coexistió de forma habitual con la factura ma-
nual a partir de 1823 (Viver 2014).
4 El lienzo es un tafetán de baja densidad: 76 
X 58 hilos de trama y urdimbre/cm2. Esto im-
plica que las fibras tuvieron que hilarse minu-
ciosamente para lograr conformar un hilo tan 
delgado. Al realizar la prueba de combustión, 
se detectó un olor a carbón o papel quemado.
5 La prueba de combustión generó un olor a 
cabello quemado. En la fibra se formaron es-
feras negras que se deshicieron fácilmente al 
frotar con los dedos.

Desde luego, dadas las circuns-
tancias de la investigación y la im-
portancia de la pieza estudiada, se 
creyó necesario confirmar o refutar 
estas hipótesis acerca de la naturaleza 
de las fibras, para lo cual el labora-
torio de biología de la Encrym-inah, 
bajo la supervisión de un equipo 
de especialistas encabezado por la 
maestra Gabriela Cruz, brindó apoyo 
en la identificación de fibras de las 
cinco muestras. Los resultados obte-
nidos fueron los siguientes (Figura 6).

Con base en lo anterior, se conclu-
yó que el ligamento del soporte del 
pañuelo había sido elaborado con 
fibras de lino de excelente calidad. 
Por la finura del tejido, es probable 
que el costo de la tela haya sido ele-
vado. Además, por el hecho de que 
M3-HC y M5-HC poseen gran simili-
tud se infiere que desde un inicio el 
pañuelo estuvo pensado para poseer 
el encaje actual, es decir, no es un 
agregado posterior, lo que a su vez 
refuerza la conjetura del origen fune-
rario de la pieza.

El hilo de algodón utilizado para 
el bordado blanco con motivos flo-
rales del pañuelo coincide con las 
especificaciones acerca de la técni-
ca de factura de los trabajos de Ayr-
shire. En cuanto al encaje, los hilos 

están constituidos por seda: se ob-
servó la presencia tanto de las típicas 
ondulaciones ocasionadas por los 
esfuerzos  de la larva de la oruga para 
generar la secreción del filamento de 
seda (Mirambell y Sánchez 1986:41, 
47) como la fibra tubular y de pare-
des lisas que distingue a la seda de 
otras fibras proteínicas. Sorprende 
la notoria disgregación del hilo ne-
gro de la red del encaje (M1-HC), lo 
que implica un avanzado estado de 
deterioro en aquellos lugares donde 
la fibra se segmenta con facilidad al 
manipularse.

Estado de conservación en  
relación con la técnica de  
factura y la vida útil

Al momento de su diagnóstico, el es-
tado de conservación del objeto era 
delicado. Múltiples alteraciones se 
encontraban presentes tanto por su 
técnica de factura como por su vida 
útil. Un rápido vistazo al pañuelo 
evidenció los grandes faltantes en el 
centro del lienzo del textil y una no-
toria fragilidad en el encaje que lo 
rodea ba. Como el pañuelo sirvió 
para envolver un cráneo en un am-
biente de enterramiento, posible-
mente el contacto del tejido textil en 

FIGURA 7. Alteraciones presentes en el ligamento y bordado (Fotografía: Laura Gisela García 
Vedrenne, 2014; cortesía: mnh-inah).
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dicho contexto con fluctuaciones de 
humedad hayan desencadenado di-
versos deterioros. Por ejemplo, es 
posible  que el pH del depósito haya 
generado la degradación de las fibras 
y su posterior pérdida en ciertas zo-
nas del lienzo; de hecho, la materia 
que circundaba los faltantes se en-
contraba enrollada y claramente más 
rígida que el resto del soporte textil. 
La deposición de algún fluido ge-
neró , asimismo, manchas en tonos 
cafés. Es necesario enfatizar que los 
faltantes se extienden en apro xi-
madamente  30% del lienzo —lo que 

significa que éste carecía de un so-
porte estructural continuo— lo cual 
imposibilitaba su correcta mani pu-
lación .

En virtud de que la proyección de 
tales faltantes del soporte se exten-
dían hasta el bordado, aquí también 
se presentaban algunas pérdidas, 
aunque en menor medida (Figura 7). 
En general, el hilo labrado que ca-
recía de soporte textil mostraba una 
pérdida de tensión en la puntada.

En cuanto al encaje, éste sufrió 
una pérdida de alrededor de 50%, 
es decir, únicamente se conserva, y 

en estado sumamente deleznable, en 
dos de los cuatro lados del pañue-
lo, aunque el nacimiento del encaje 
se encuentra completo en la totali-
dad del perímetro (Figura 8). Debi-
do a su factura como tejido de pun-
to, existe el riesgo de que la pérdida 
se proyecte  al romperse el hilo en 
un área. Se observó, asimismo, que 
una zona se había descosido por la 
falta de presencia del surgete6 de 
costura de unión. Como en el resto 
del pañuelo el nacimiento del enca-
je se conservaba unido a él por di-
cho surgete, posiblemente esta zona 
se arrancó por medio de una fuerza 
mecánica debido a las peculiarida-
des mencionadas. Otra característica 
que afectaba la estabilidad del enca-
je deriva del propio material que lo 
constituye, puesto que los hilos de 
seda tienden a deteriorarse con ma-
yor facilidad que otras fibras al en-
vejecer.

La presencia de productos metabó-
licos de insectos, así como de man-
chas en la superficie del pañuelo, 
sugieren la posibilidad de un ataque  
biológico propiciado por un am bien-
te húmedo que también contribuyó 
a la generación de los faltantes del 
soporte. Asimismo se observaba gran 
cantidad de deterioros físicos en la 
superficie del pañuelo, entre éstos: 
deformaciones, como arrugas, elon-
gaciones y marcas de dobleces en la 
generalidad de la pieza. Por otra par-
te, eran evidentes los orificios ocurri-
dos por la oxidación de un elemento 
metálico, posiblemente alfileres. En 
este respecto, cabe hacer notar que 
el acta escrita durante el descubri-
miento de los restos describe que “El 
señor Carreño desprendió algunos de 
los pequeños alfileres de seguridad 
que sostienen los lienzos junto con 
los listones de terciopelo negro que 
existían desde mil ochocientos trein-
ta y seis” (Andrade 1947:1). Alrede-

6 A esta costura también se la denomina repul-
go. Consiste en rodear de forma continua el 
hilo original que se pretende fijar hacia un so-
porte con el hilo de costura. Las puntadas van 
juntas y con poca altura, sujetando el mínimo 
de tejido a ambos lados.

FIGURA 8. Encaje de seda en estado grave de alteración (Fotografía: Laura Gisela García Vedren-
ne, 2014; cortesía: mnh-inah).

FIGURA 9. Proceso de estabilización del encaje del pañuelo (Fotografía: Laura Gisela García 
Vedrenne, 2014; cortesía: mnh-inah).



63Un legado de Hernán Cortés en el Museo Nacional de Historia (mnh-inah), México…

dor del orificio se presentaba una 
tenue mancha de corrosión en tona-
lidades naranjas. Dichas perforacio-
nes muestran un patrón simétrico , lo 
que significa que se produjeron al 
estar doblado el pañuelo.

El proceso de intervención

El proceso de intervención de este ob-
jeto, basado en el criterio de respe to 
a las propiedades actuales de la ma-
teria y a su devenir histórico, man-
tuvo los principios metodológicos  
de la mínima intervención necesa-
ria, y se llevó a cabo con empleo de 
materiales y técnicas compatibles a 
mediano  y largo plazos, mismas que 
permitirán retratarlo de nueva cuen-
ta, si ello fuere necesario. 

Los tratamientos comprendie-
ron diversas fases que describimos a 
continuación. 

Se comenzó por descoser el surge-
te que unía el encaje al resto del pa-
ñuelo con el objeto de intervenir los 
dos elementos por separado. Dicha 
medida fue necesaria para trabajar  
adecuadamente la tira de encaje 
que, por factura, es una escarola que 
así pudo colocarse en plano sin te-
ner que recurrir a una manipulación 
riesgosa. En seguida se aplicó en el 
anverso del encaje una mezcla de 
70% de metilcelulosa (al 7%) y 30% 
almidón (4:1) por goteo, proceso que 
permi tió que las fibras adquirieran 
mayor flexibilidad y solidez, con lo 
que se evita la disgregación del hilo y 
se facilita su manipulación (Figura 9).

Durante un mes de trabajo cons-
tante se logró estabilizar el encaje al 
coser la periferia sobre un nuevo so-
porte de tul de seda negro, por me-
dio de costura de surgete con hilos 
de seda del mismo color. En las zo-
nas de la red de tul se optó por hacer 
hilvanes. Debido a la técnica de fac-
tura circular de la blonda, fue nece-
sario idear un sistema que permitiera 
la costura en plano, el cual consis-
tió en colocar, superpuestos entre sí, 
círculos de tul nuevo que se unieron 
mediante un hilván para lograr la tira 
continua en escarola, brindando ma-
yor resistencia y evitando zonas de 

fragilidad en el soporte7; finalmen-
te, se cortaron los excedentes de este 
tul. Para obtener la estructura del en-
caje en las zonas faltantes, y al mis-
mo tiempo lograr una reintegración 
visual, se hilvanó con dos cabos de 
hilo negro de algodón la silueta del 
perímetro del encaje hacia el sopor-
te de tul, proceso que se hizo toman-

7 En todo momento se dio prioridad a la vista 
frontal del encaje.

do como referencia una plantilla con 
la forma del tejido que se conserva 
completo.

Al finalizar los tratamientos sobre 
el encaje, hubo que corregir el pla-
no del lienzo por medio de humedad 
aplicada por aspersión y peso (Figu-
ra 10). El exceso de agua se elimi-
nó por presión con papel secante, lo 
cual también permitió limpiar el tex-
til, al que se dejó secar a temperatura 
ambiente.

FIGURA 10. Corrección de plano y limpieza del pañuelo (Fotografía: Verónica Liliana Kuhliger 
Martínez, 2014; cortesía: mnh-inah).

FIGURA 11. Proceso de estabilización del lienzo del pañuelo (Fotografía: Omar Dumaine, 2014; 
cortesía: mnh-inah).
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Además se tiñó una sección de 
batista de algodón de 90 X 90 cm 
para utilizarla como tela de respal-
do. Para fijar el pañuelo a su nuevo 
soporte se llevó a cabo una costura 
de self-couching8 con hilos de seda 
teñidos a fin de estabilizar las zonas 
de faltantes (Figura 11). Para con-
cluir, se cosió el nacimiento del en-
caje sobre una crepelina de seda y 
ésta, a su vez, hacia el pañuelo, res-
petando las dimensiones y las exten-
siones iniciales. Este procedimiento 
se ejecutó con una doble finalidad: 
no coser directamente el tul hacia el 
pañuelo y facilitar su eventual trata-
miento posterior.

Tras el proceso de conservación-
restauración la pieza fue sujeto de 
montaje para exhibirse por primera 
vez dentro de la exposición Hilos de 
historia. La Colección de Indumen-
taria del Museo Nacional de Histo-
ria, entre el 27 de marzo y el 16 de 
agosto de 2015, en el marco del 70 

8 En México se conoce tradicionalmente como 
riggisberg. Es una puntada que se utiliza fre-
cuentemente en la conservación de textiles 
para asegurar áreas débiles, rotas o desgarra-
das hacia un soporte de respaldo, respetando 
la dirección de la trama o de la urdimbre del 
tejido que se ha de restaurar.

aniversario del museo en el Castillo 
de Chapultepec (Figura 12), cuya cu-
raduría fue realizada por María Her-
nández Ramírez y Verónica Liliana 
Kuhliger Martínez. Como parte del 
montaje museográfico, se generó un 
sistema de almacenamiento defi-
nitivo9 que no sólo permite la con-
templación del objeto, sino también 
evita  su manipulación directa.

A manera de conclusión

Trabajar una pieza con la relevancia 
histórica que presenta este pañuelo 
funerario, aunado al contenido  ma-
terial y tecnológico que pudi mos 
observar  en su factura, ha sido una 
experiencia sumamente enriquece-
dora. La investigación interdiscipli-
naria per mitió obtener datos que 
nunca se habían estudiado y que no 
se hubiesen obtenido de otra manera . 
Conocer el contexto histórico de la 
pieza permitió comprender su estado 
material en relación con su devenir. 
Asimismo, las labores ejecutadas pa-

9 Hecho con un soporte auxiliar de Ethafoam® 
de alta densidad forrado con tela de algodón y 
una caja de Plexiglass® grueso.

ra generar una estabilidad estructural 
hacen posible apreciar la carga esté-
tica del objeto, aunque la mayor 
impor tancia del trabajo radica en la 
valorización de este bien cultural, 
tras aproximadamente 70 años de 
permanecer almacenado en franco 
deterioro (Figura 13).
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Resumen

En Valparaíso, Chile, existen desde hace muchos años organizaciones locales de diversa índole, 

entre ellas, las deportivas, que gradualmente han generado un extenso material documental que 

da cuenta de sus actividades, logros y desarrollo. Esto, con el tiempo, se constituirá en un valioso 

patrimonio que dará cuenta de la evolución social, urbana y política tanto de la ciudad como del 

país. El presente rEportE aborda la experiencia desarrollada por el Centro de Estudios y Conser-

vación del Patrimonio Cultural de la Escuela de Diseño, Universidad de Valparaíso (cEcpc, Ed-uv, 

Chile) desde 2011, cuando se empezó a aplicar un programa de conservación preventiva de acer-

vos documentales pertenecientes a estas organizaciones, que incluye acciones para ponerlos en 

valor como bienes públicos.

Palabras clave 

patrimonio documental; conservación preventiva; organizaciones deportivas; puesta en valor; pa-

trimonio; Valparaíso; Chile

Abstract

In Valparaiso, Chile, there are since many years various types of organizations —like those dedi-

cated to sports— that gradually have created extensive records on their activities, achievements 

and, development. Over time this archival material will represent valuable cultural heritage that 

conveys information on social evolution as well as on urban and political changes taking place 

in the city as well as in the country. This chroniclE addresses the programme on preventive con-

servation of documentary archives belonging to local organizations that was started by the Centro 
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de Estudios y Conservación del Patrimonio Cultural de la Escuela de Di-

seño, Universidad de Valparaíso (the Centre of Study and Conservation 

of Cultural Heritage of the School of Design, University of Valparaiso, 

cEcpc, Ed-uv, Chile) from 2011 onwards. The centre’s experience with 

the new programme is described, including actions to promote docu-

mentary heritage as public good. 

Key words 

documentary heritage; preventive conservation; sports organizations; 

value enhancement; heritage; Valparaiso; Chile

Introducción

Desde que la Organización de las Naciones Uni-
das para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(unEsco 2015) declaró el barrio histórico de la 

ciudad portuaria de Valparaíso, Chile, como sitio patri-
monio mundial se ha acrecentado el interés por resca-
tar y visibilizar acervos documentales locales de diversas 
organizaciones, algunas de ellas con más de 100 años 
de existencia, por ejemplo, el Club Deportivo Santiago 
Wanderers (sw), el Club de Deportes Playa Ancha (dpa) 
y la Societá Sportiva Italiana (ssi), (Herrera y Baumann 
2011). Algunas públicas, otras privadas, dichas entidades 
son, a su vez, centros de acopio de documentos en una 
gran diversidad de soportes y materialidades que dan tes-
timonio tanto del desarrollo de las propias instituciones 
como del acontecer histórico, político, social, económi-
co y cultural local y nacional.

A partir de la ejecución de un catastro desarrollado 
por el Centro de Estudios y Conservación del Patrimonio  
Cultural de la Escuela de Diseño, Universidad de Val-
paraíso (cEcpc, Ed-uv, Chile), se ha desarrollado un ca-
tastro mediante el cual se han identificado en la ciudad 
más de 200 organizaciones civiles, todas ellas con ac-
tas de fundación y personalidad jurídica vigente. Su ti-
pología es diversa: las hay mutualistas, por ejemplo, de 
obreros, comerciantes , gremios de mar, jubilados de gue-
rra, etc., y de voluntariado, como las de bomberos y de 
beneficencia , o vecinales, artísticas y deportivas. Tanto 
las particularidades de un número considerable de ellas 
como la naturaleza del material que ha producido han 
propiciado iniciativas tendentes a implementar acciones 
de resguardo y preservación documental. Una de ellas 
es la que en 2011, levantó el cEcpc, Ed-uv, Chile, y dio 
inicio a un programa —que financia, mediante adjudi-
cación del fondo concursable, el Fondo Nacional de la 
Cultura y las Artes (Fondart, Chile), región de Valparaíso 
(Fondart 2015)— denominado “La Comunidad Rescata 
su Patrimonio” (Herrera y Baumann 2011), el cual pres-
ta capacitación y asistencia a organizaciones cívicas de 
extensa trayectoria para la sistematización de sus acervos 
documentales. En el ámbito de la conservación preventi-

va, este programa se ha constituido en un complejo e in-
novador conjunto de acciones continuas que, destinadas 
a evitar y retrasar la aparición de deterioros en los bie-
nes culturales, articulan tanto las condiciones ambienta-
les (temperatura, humedad relativa y contaminación, in-
tensidad y calidad lumínica, control orgánico de plagas), 
como las de exposición, almacenaje, mantenimiento 
(limpieza, revisiones periódicas) o manipulación de las 
piezas (mcu 2015). 

Tales criterios se aplican dentro de las posibilidades 
de las organizaciones, en el entendido de que no son 
museos ni archivos consolidados, y, desde luego, con la 
meta de cumplir los objetivos del programa que, por lo 
mismo, se ha adecuado a las funciones de cada institu-
ción habilitando zonas de exhibición y almacenaje de 
documentos que ofrezcan las condiciones mínimas para 
su conservación preventiva.

Para abordar la conservación preventiva en el pro-
grama  se ha debido conocer las dinámicas internas de fun-
cionamiento de las organizaciones locales, a fin de ase-
gu rar el compromiso de participación de los integrantes 
de cada una, lo que se ha logrado con el conocimien-
to de las dinámicas de funcionamiento de éstas y de las 
características  materiales y usos de los acervos que res-
guardan. Asimismo , se ha perseguido el fortalecimiento 
y la difusión del patrimonio identitario de estas organi-
zaciones. 

El programa se ha desarrollado durante los años 2011, 
2012 y 2013 (Herrera y Leal 2013), y actualmente se rea-
liza una cuarta versión (Herrera 2015); en estos periodos 
se ha trabajado con once organizaciones que han operado 
a lo largo de 50 años, entre las que se identifican aquellas 
cuyo origen es la actividad deportiva y que, representativas  
de la capacidad humana de asociarse para potenciar, visi-
bilizar y proyectar su hacer, dan cuenta “de los usos y 
valores sociales y culturales, los procesos económi-
cos y los aspectos inmateriales del patrimonio en su rela-
ción con la diversidad y la identidad” (unEsco 2012:62).

Conceptos preliminares 

Las ciudades son un conjunto de muchas cosas:  

me morias, deseos, signos de un lenguaje; son lugares  

de trueque, como explican todos los libros de historia  

de la economía, pero estos trueques no lo son sólo de mercancías,  

son también trueques de palabras, de deseos, de recuerdos.

Calvino 2005:16

El patrimonio, en el ámbito que nos ocupa, se aso-
cia a la identidad, la tradición, la historia y, también, los 
monumentos (García Canclini 1999). Aspectos que se 
complementan con dos objetivos fundamentales señala-
dos en la Convención de la unEsco (2013 [2005]:4) so-
bre la Protección y la Promoción de la Diversidad de las 
Expresiones  Culturales, la cual indica:
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a. proteger y promover la diversidad de las expresiones cul-
turales.
[…]
e. promover el respeto de la diversidad de las expresiones 
culturales y hacer cobrar conciencia de su valor en el pla-
no local, nacional e internacional.

El término patrimonio, como hemos podido compro-
bar, ha presentado variaciones en su definición a lo largo 
del tiempo, llegándose a establecer una relación intrínse-
ca con un territorio, lo que ha tenido como consecuencia 
que expresiones culturales patrimoniales estén íntima-
mente relacionadas con el paisaje urbano: “Se entiende 
por paisaje urbano histórico la zona urbana resultante de 
una estratificación histórica de valores y atributos cultu-
rales y naturales, lo que trasciende la noción de ‘conjun-
to’ o ‘centro histórico’ para abarcar el contexto urbano 
general y su entorno geográfico” (unEsco 2012:60). En  
otras palabras, en el paisaje urbano convergen tanto na-
turaleza como valores sociales y distintas prácticas que se 
hacen presentes en él.

A partir de lo anterior, para efectos de la ejecución 
del programa que nos ocupa, se hace necesario en ten-
der el patrimonio cultural en relación con un territorio 
donde se generan relaciones sociales a partir de las va-
riables que ahí se hacen presentes, concretamente por 
las dimensiones  material y simbólica, que no pueden 
identificar se por separado. Así, en Valparaíso han surgido 
organizaciones locales cuyo objeto ha sido compartir ex-
periencias y manifestaciones comunes, por un lado, para 
potenciar su hacer y fortalecer a su colectivo y, por el 
otro, para mostrar aquél y visibilizar éste a su ciudad (Ba-
rría 2013). En tales instituciones prevalece un patrimonio 
inmaterial que corresponde a prácticas fundamentadas, 
con la presencia de un acervo documental que da rela-
ción de ellas. De este hecho se desprendió la necesidad 
de habilitar un programa que reconozca el patrimonio 
de estas organizaciones en todas sus dimensiones, para 
fortalecerlo, sistematizarlo y ponerlo en valor ante el 
resto de la sociedad.

El programa “La Comunidad Rescata 
su Patrimonio”. El caso de las organizaciones 
deportivas

El programa “La Comunidad Rescata su Patrimonio” tiene 
como objetivo contribuir al conocimiento, la preserva-
ción, la conservación y la difusión del patrimonio intan-
gible y material de la ciudad de Valparaíso mediante la 
puesta en valor del patrimonio documental como sím-
bolo identitario de las organizaciones civiles (Herrera y 
Baumann 2012), además de sensibilizar a la comunidad 
de la región de Valparaíso sobre la necesidad y la impor-
tancia de conservar el patrimonio inmaterial y los bienes 
muebles de la región. También se tiene previsto, con base 
en las prácticas de los habitantes y a propósito de la de-

nominación de Valparaíso como sitio patrimonio mun-
dial por la unEsco, añadir nuevos elementos al programa.

Al implementarlo predomina una visión sistémica 
de la trascendencia de todos los componentes del pa-
trimonio cultural presentes en un territorio, que permi-
te fundamentar  las acciones emprendidas en función de 
conservar lo material y lo inmaterial integradamente, 
donde se reconoce que el patrimonio inmaterial se ve re-
afirmado por los elementos materiales y se entiende que: 
“Por un lado, el objeto material se concibe como un so-
porte culturizado sobre el que descansan los significados 
y la información, que es lo que denominamos la cultura 
inmaterial; y por otro, lo inmaterial no existe mayoritaria-
mente más que en función de referentes materiales” (mcu 
2010:35, énfasis de la autora). 

Las organizaciones deportivas participantes en los dis-
tintos años de ejecución de este programa han sido: el 
Club Deportivo Santiago Wanderers (sw), fundado en 
1892 por un grupo de chilenos en el barrio de Playa 
Ancha ; el Club Alemán de Excursionismo (dav), creado 
en 1909, que se relaciona con la inmigración alemana en 
Valparaíso y se considera la cuna del montañismo en 
Chile (Herrera y Baumann 2011:20); Club Deportivo So-
cietá Sportiva Italiana (ssi), creado en 1917 por la colecti-
vidad de inmigrantes italianos; el Club Deportivo Playa 
Ancha (dpa) se distingue desde su fundación, en 1919, 
por tener un alto compromiso con la actividad deportiva 
y la entrega de valores a la juventud del barrio (Herrera y 
Baumann 2011:41), y finalmente la Asociación de Bás-
quetbol de Valparaíso, creada en 1922 para aunar a los 
distintos clubes de este deporte en la ciudad, así como 
potenciar y posicionarlo en el ámbito nacional (Herrera 
2015).

En sí, estas organizaciones, en virtud de la memoria 
histórica que custodian y de que son poseedoras de ras-
gos identitarios que las diferencian de otras, se constitu-
yen como entidades relevantes, por lo que se considera 
prioritario articular acciones que propicien la conserva-
ción y la visibilidad de sus bienes materiales: téngase en 
mente que su identidad construida “no es solo una espe-
cie de herencia inmutable recibida desde un pasado re-
moto, sino que es también un proyecto a futuro” (Larraín 
2001:10).

Para el programa las organizaciones mencionadas 
aportan a la construcción de un imaginario y contribu-
yen a la historia de la ciudad y su deporte en una variada 
gama de ramas disciplinares que configuran un testimo-
nio para entender el rol que ha cumplido el deporte en la 
vida del ser humano.

Diagnóstico 

A partir de un diagnóstico, se ha reconocido que las or-
ganizaciones participantes son: 
a) Organismos activos que replantean constantemente su 

hacer. 
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b) En los que lo prioritario es asegurar su permanencia y 
funcionamiento.

c) Con un alto componente identitario. Algunas presen-
tan riesgo de desaparecer, ya que ha disminuido el nú-
mero de sus integrantes debido al reducido interés de 
las generaciones jóvenes de afiliarse a ellas. 

d) A lo largo de su existencia sus integrantes han genera-
do el acopio de elementos materiales que dan cuenta 
del hacer institucional. Este acopio obedece a un cri-
terio selectivo de aquellos materiales que testimonien 
los logros, reconocimientos y hechos relevantes para 
la institución.

e) Carecen de conocimientos en cuanto a cómo desarro-
llar labores de resguardo, manejo y puesta en valor de 
su acervo documental.

f) En su mayoría carecen de recursos para realizar accio-
nes de conservación (Figura 1). 

Principios

Para la preservación del acervo documental de las organi-
zaciones participantes se han puesto en práctica los prin-
cipios de la conservación preventiva, entendida como un 
proceso en el que las acciones se llevan a cabo en fun-
ción tanto de las condiciones ambientales, de manejo, 
almacenaje, acceso y exhibición de elementos materia-
les como de las posibilidades de estas entidades para 
evitar el deterioro o la pérdida de los objetos, aseguran-
do, así, su resguardo para las generaciones del presente 
y futuras. 

Entre dichas acciones se destacan las siguientes:

1. Zona de depósito para el almacenaje de bienes 
muebles.

2. Uso de materiales inertes para embalajes de bienes 
muebles.

3. Exhibición de bienes muebles.
4. Preservación de objetos con alto grado de deterioro.
5. Manejo de bienes muebles.

Se ha considerado, con base en nociones de la archi-
vología y la conservación preventiva, tener la flexibilidad 
suficiente como para que un objeto no se transforme en 
un elemento “museable” que cancele su acceso a él, por 
lo cual se ha procurado que los integrantes de la organi-
zación sigan en contacto con los objetos que la definen.

A continuación presentaremos una tabla explicati-
va de las acciones preventivas y su aplicación llevada a 
cabo en las organizaciones (Figura 2).

Metodología 

El proyecto se ejecuta in situ, es decir, en la sede de cada 
organización, para lo que se acondiciona un espacio (ofi-
cina o sala) que reúna las condiciones de luz, tamaño y 
seguridad con el fin de generar paulatinamente los distin-
tos procesos de sistematización. Cada año el programa se 
ha desarrollado durante ocho meses en cuatro organiza-
ciones a la vez, con un trabajo semanal de al menos cua-
tro horas en cada una de ellas. El equipo del programa se 
compone de un especialista en conservación preventiva 
y gestión cultural, archivística, sociología y diseño, y ayu-
dantes del área de diseño y ciencias sociales.

Las fases del programa son las siguientes:
1) Diagnóstico en la organización, 
acompañado de un informe técni-
co, en el que se definen las acciones 
prioritarias por ejecutar.
2) Contextualización histórica de las 
organizaciones. 
3) Socialización de las actividades 
entre los integrantes de la organiza-
ción, a quienes se capacita en nocio-
nes básicas de conservación. 
4) Sistematización de bienes docu-
mentales, la cual incluye: a) inven-
tario y catalogación por tipologías de 
los elementos materiales que posee 
la organización, tales como: fotogra-
fías, libros de actas, correspondencia , 
medallas, trofeos, estandartes, ban-
derines, recortes de prensa, galvanos  
e instrumentos, entre otros (Figura 3 
y 4); b) elaboración  de base de datos 
donde se emplea el programa Micro-
soft Excel© para crear una plantilla 
con campos de catalogación, des-
cripción y visualización de imáge-

FIGURA 1. Proceso de revisión de documentos en el Club Alemán de Excursionismo (Cortesía: 
Archivo cEcpcv, 2011).
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FIGURA 2. Acciones de conservación preventiva (Cortesía: Ángela Herrera Paredes, 2015).

Acciones de conservación 
preventiva Aplicación de acciones

1. Zona de depósito para el 
almacenaje de bienes muebles

Identificar un espacio físico en las organizaciones que reúna las condiciones de 
seguridad: con cerraduras, alejado de redes de agua o desagües, sin humedad y 
sin luz directa natural.

Construir vitrinas-depósito de acuerdo a la disposición de espacio de la 
organización (en algunos casos, diseñar vitrinas con espacios o cajones para el 
guardado de bienes muebles en la zona inferior).

2. Uso de materiales inertes para 
embalajes de bienes muebles

Embalar los bienes muebles con materiales existentes en el mercado local 
probados en estudios nacionales como aptos (Espinoza Moraga y Araya 
Monasterio 2000; Csillag Pimstein 2000): telas de algodón, adhesivos orgánicos, 
napas sin acabados, etcétera.

3. Exhibición de objetos 
(fotografías, estandartes, trofeos, 
medallas, documentos, etcétera)

Instruir a los integrantes de la organización sobre las condiciones idóneas de 
exhibición para que los objetos no sufran deterioro. Ejemplos:
Fotografías: no recibir luz directa del sol, no exhibir originales valioso, etcétera.
Textiles: exhibir en horizontal, no adosar a vidrios ni exponer a fuentes de luz 
natural y luz artificial directa, etcétera.
Documentos valiosos: exhibir una reproducción, no aplicar luz artificial directa, 
etcétera.

Identificar muebles que puedan adecuarse para la exhibición de los objetos, si 
no se cuenta con vitrinas. 

4 Preservación de objetos con alto 
grado de deterioro (el programa 
no contempla la restauración 
cuando presentan un deterioro 
avanzado) 

Efectuar limpieza mecánica del objeto, con brochas y pinceles de cerdas suaves, 
y/o aspirado, según sea el caso del material del objeto. 

Realizar un embalaje que reúna las condiciones para que el objeto se almacene 
en condiciones estables y no sufra más deterioro.

5 Manejo de bienes muebles
Diseñar un plan de manejo de preservación en cada organización y capacitar a 
integrantes para su aplicación.

nes para cada una de las tipologías de los elementos 
documentales registrados (Figura 5); c) limpieza mecá-
nica de elementos documentales ya sea con brochas y 
pinceles de cerdas flexibles o aspiradora con gradua-
ción de potencia (Figura 6); d) etiquetado que, depen-
diendo del tipo de objeto, puede ser con lápiz grafito  
(núm. B), como en el caso de las fotografías y docu-
mentos de papel; para objetos de mayor volumen, eti-
quetas colgantes, y para textiles, etiquetas de cintas 
de algodón; e) registro fotográfico: en el caso de tro-
feos, copas, textiles u otros objetos que forman parte 
de las colecciones , se digitalizan las fotografías y se 
deja una copia en formato jpg (para incorporarla a la 
base de datos) y otro en tif (de mayor peso, para repro-
ducción), y f) almacenaje, para los objetos que forman 
parte de las colecciones y no están en exhibición, en 
cajas, fundas o sobres, de acuerdo con su tipología; 

para el diseño de la exhibición: adecuar el mobilia-
rio de cada organización (Figuras 7 y 8), desarrollar 
un guion expositivo (conforme a cada una de ellas) y 
apoyar la contextualización de los objetos exhibidos 
por medio de paneles gráficos.

5) Habilitación de un área de depósito para el material 
que no estará en exhibición. 

6) Desarrollo de una propuesta de manejo para cada or-
ganización. 

7) Si es necesario, la reproducción, con miras a su exhi-
bición, de un objeto valioso para el club deportivo. 

Es importante comentar que en todas las organiza-
ciones participantes ha sido común que, al comenzar el 
proyecto, se encontrara el material documental —en sus 
más diversos soportes, como libros de actas, fotografías, 
textiles (banderines, banderas, estandartes), trofeos (Fi-
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FIGURA 3. Proceso de catalogación de documentos en el Club Deportivo Playa Ancha (Cor-
tesía: Archivo cEcpcv, 2011).

FIGURA 4. Proceso de catalogación de trofeos en el Club Deportivo Playa Ancha (Cortesía: 
Archivo cEcpcv, 2011).

FIGURA 5. Proceso de clasificación de documentos en el Club Alemán de Excursionismo 
(Cortesía: Archivo cEcpcv, 2011).

FIGURA 6. Proceso de limpieza de documentos en 
el Club Societá Sportiva Italiana (Cortesía: Archivo 
cEcpcv, 2012).

FIGURA 7. Proceso de almacenaje de banderines 
en el Club Societá Sportiva Italiana (Cortesía: Ar-
chivo cEcpcv, 2012).
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gura 9), galvanos, instrumentos va-
rios, etc.— en estado de dispersión, 
sin orden, sucio y con polvo, en al-
gunos casos, con manchas de hume-
dad o de otros agentes,1 con faltantes 
o roturas y presencia de elementos 
metálicos  (que se han extraído) adi-
cionados al papel y los textiles. De 
ahí que solventar estas situaciones 
haya sido una de las finalidades del 
programa (Figuras 10, 11, 12 y 13).

Conclusiones

La ejecución de “La Comunidad 
Rescata su Patrimonio”, propuesta 
desde una institución universitaria 
pública, es una experiencia pionera 
en la ciudad de Valparaíso. Contri-
buye, como hemos visto, al resguar-
do y la relevancia del patrimonio de 
las instituciones civiles locales. Este 
programa  se ha desarrollado con en-
tidades que antes no se habían con-
siderado de interés patrimonial e 
histórico, lo que demuestra que es 
posible trabajar con todo tipo de or-
ganizaciones sociales en pos de su 
desarrollo cultural local y del forta-
lecimiento identi tario de una comu-
nidad con base en un trabajo cuyas 
metas sean claras y en un equipo 
interdisciplinar. La continuidad del 
programa también evidencia al inte-
rior de éstas el interés por participar, 
al identificarse como una entidad  
valiosa que puede hacer aportacio-
nes a la construcción histórica de la 
ciudad. Se abre así la posibilidad de 
contar con espacios que, a modo de 
centros de interpretación, a futuro 
articulen recorridos de interés turís-
tico cultural.

La puesta en práctica del progra-
ma no ha estado exenta de comple-
jidad, debido a la inestabilidad de 
los recursos financieros, supedita-
dos a concursar en una convocatoria 
anual estatal (Fondart), lo que hace 
énfasis en la inexistencia de políti-
cas públicas desde el gobierno  local 

1 En el caso de manchas de humedad y otros, 
los objetos se aíslan hasta comprobar que su 
estado es adecuado para limpiarse mecánica-
mente.

FIGURA 8. Área de almacenaje de documentos en el Club Societá Sportiva Italiana (Cortesía: 
Archivo cEcpcv, 2012).

FIGURA 9. Trofeos antes de su intervención. Club Societá Sportiva Italiana (Cortesía: Archivo cE-
cpcv, 2012).

FIGURA 10. Exhibición de trofeos una vez finalizado el proyecto en la Societá Sportiva Italiana 
(Cortesía: Archivo cEcpcv, 2012).
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y/o nacional para propiciar acciones permanentes de re-
conocimiento, resguardo y difusión del patrimonio do-
cumental de las organizaciones civiles locales. Se debe 
agregar que la ausencia de campañas de sensibilización 
y formativas dirigidas a distintos estamentos  de la socie-
dad en torno de la conservación del patrimonio de las or-
ganizaciones ha desembocado en la pérdida de material  
inédito y singular, como, por ejemplo, un sinnúmero de 
organizaciones mutua listas, portuarias y de beneficencia 
desaparecidas. 

Actualmente, en proceso de ejecución de la cuarta 
versión del programa (2015), se deben establecer reunio-
nes de trabajo con instituciones gubernamentales para 
que el programa se torne en una labor permanente que 
favorezca la preservación y el conocimiento del patrimo-
nio local. 

Además con el desarrollo del programa se continuará 
sensibilizando a las organizaciones locales para que asu-
man un papel más activo y generen acciones para asegu-
rar la preservación de sus bienes patrimoniales.
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Resumen

El Laboratorio Nacional de Ciencias para la Investigación y la Conservación del Patrimonio Cultu-

ral (lancic), Universidad Nacional Autónoma de México (unam, méxico), se creó recientemente 

como producto de una iniciativa interdisciplinaria e interinstitucional para el estudio de los ma-

teriales y técnicas que constituyen nuestro legado patrimonial, el análisis de sus alteraciones, la 

evaluación y síntesis de nuevos productos para intervenciones de conservación-restauración, el 

diseño de metodologías científicas y, derivado de lo anterior, la elaboración de propuestas para la 

resolución de complejas problemáticas de conservación-restauración en el ámbito nacional. lan-

cic es un laboratorio “sin paredes” y multisede que cuenta con expertos y equipamientos de fron-

tera en análisis microquímico, estudio microscópico, y caracterización por tecnologías de imagen 

y espectroscopia de los institutos de Investigaciones Estéticas (iiE), de Física (if) y de Química (iq), 

todos de la unam, en colaboración con el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (inin, 

México); integra, asimismo, investigadores de otros dos institutos: el de Antropología e Historia 

(inah, México) y el Tecnológico de Tijuana (tEc-Tijuana, México), a la par que se vincula con los 

posgrados de historia del arte de la unam y el Centro de Investigación en Corrosión, Universidad 

Autónoma de Campeche (cic-uac, México). Esta sEmblanza es una introducción a los anteceden-

tes, objetivos y perspectivas del lancic.

Palabras clave

lancic; conservación-restauración; investigación; patrimonio cultural; unam; inin; México

Abstract

The recently established Laboratorio Nacional de Ciencias para la Investigación y la Conservación  

del Patrimonio Cultural (lancic, National Science Laboratory for Research and Conservation of 

Cultural Heritage), Universidad Nacional Autónoma de México (unam, National Autonomous 

Laboratorio Nacional de Ciencias para la Investigación y la Conservación del Patrimonio Cultural …
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University of Mexico, Mexico), is the product of an interdisciplinary 

and inter-institutional initiative. The laboratory is meant for the follow-

ing purposes: research of materials and techniques belonging to our 

cultural heritage, analysis of changes in heritage, evaluation and syn-

thesis of new products for conservation-restoration work and design of 

research methods. Accordingly, the institution provides proposals to re-

solve complex conservation and restoration issues on an international 

level. lancic is a laboratory without walls located in multiple places 

with front-line scholars using front-line equipment in the fields of mi-

cro-chemical analysis, microscopic study and feature analysis through 

imaging technology and spectroscopy. The experts belong to the Insti-

tuto de Investigaciones Estéticas (iiE, the Research Institute of Aesthet-

ics), Instituto de Física (if, the Physics Institute) and Instituto de Química 

(iq, the Chemistry Institute), all from unam, and they collaborate with 

the Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (inin, the National 

Institute for Nuclear Research, Mexico), the Instituto Nacional de Antro-

pología e Historia (inah, National Institute of Anthropology and History, 

México) and Instituto de Tecnología de Tijuana (tEc-Tijuana, Tijuana In-

stitute of Technology, Mexico). The laboratory is also linked with the art 

history postgraduate programmes of both unam and of the Centro de 

Investigación sobre la Corrosión, Universidad Autónoma de Campeche 

(cic-uac, Centre for Corrosion Research of the Autonomous University 

of Campeche, Mexico). This ovErviEw presents the background, objec-

tives and perspectives of lancic.

Key words

lancic; conservation-restoration; research; cultural heritage; unam; 

inin; Mexico

Introducción

El patrimonio cultural mexicano, 
disperso en un extenso ámbito 
geográfico, es extremadamente  

vasto y diverso. Su preservación 
invo lucra la toma de decisiones en 
diversos  ámbitos, que van desde lo 
político, social, económico, históri-
co, antropológico, hasta lo científico. 
En este último rubro, la ge neración del 
conocimiento relativo a la conserva-
ción-restauración de nuestro lega do 
patrimonial presenta deficiencias que 
apremia superar: primera mente, la 
ampliación de proyectos de investi-
gación enfocados en su análisis ma-
terial y tecnológico; enseguida, la 
profundización en su diagnóstico, y 
después, el desarrollo de soluciones 
cabalmente informadas y específicas 
para nuestra realidad  nacional. Una 
vez alcanzados estos retos será posi-
ble no sólo conocer la factura de los 
bienes culturales que conforman la 
herencia cultural de México, sino 
además clarificar las causas de su al-
teración, comprender los factores 
que los ponen  en riesgo y evaluar las 
intervenciones antes realizadas, sa-
beres imprescindibles para elabora-
ción de propuestas adecuadas, de 
amplia cobertura e impactos a corto, 
mediano y largo plazos. 

Sin embargo, el estado de la 
cuestión  respecto de estos temas 
presenta, no obstante los avances 

hasta ahora logrados, serias limi-
taciones. Baste un apunte general: 
además de que desconocemos mu-
chas de las características materia-
les propias del arte mexicano, no se 
han definido con precisión ni su na-
turaleza constitutiva ni las técnicas 
de factura, como tampoco el uso de 
materias primas locales de muchos 
objetos prehispánicos, coloniales y 
modernos. Por ejemplo, aún nos fal-
ta: descifrar los detalles de la tecno-
logía artística para la fabricación de 
un códice mexicano, las plantas es-
pecíficas usadas para la fabricación 
de los tintes y colorantes emplea-
dos en sus grafías y el tipo de agluti-
nantes con los que se elaboraron las 
pinturas; determinar la naturaleza  
de los barnices y las lacas que recu-
bren el mobiliario, los instrumentos 
musicales y las capas pictóricas de 
la producción artística virreinal; ca-
racterizar los materiales orgánicos 
que aglutinan el color en la pintu-
ra mural desde la época prehispáni-
ca hasta el siglo xx. Existen, pues, 
interrogan tes sobre el uso puntual 
de materia les locales e importados 
en los circui tos comerciales de to-
das las épocas históricas. En síntesis, 
apenas comienza a definirse la lista 
de las características físicas y quími-
cas del arte mexicano. 

Además, la investigación en torno 
a los procesos de alteración de una 
multitud de bienes culturales  está en 

ciernes, lo cual se debe no sólo a la 
gran diversidad material de éstos sino 
también a los contextos  a los que se 
han expuesto desde su producción. 
No hemos logrado un avance signifi-
cativo en la evaluación, la síntesis y 
desarrollo de procedimientos —que 
incluyan las sustancias y técnicas— 
para la intervención de una gran va-
riedad de problemáticas de conser-
vación-restauración en el ámbito pa-
trimonial de nuestro país.

Muchas de estas áreas de estu-
dio, centrales para el conocimiento 
y la preservación del legado cultural  
mexicano, plantean como reque-
rimiento primario articular una in-
vestigación interdisciplinaria entre 
científicos, conservadores, antropó-
logos e historiadores, entre otros 
profesionales, ya sea para resolver 
casos concre tos o bien para estable-
cer metodologías y estrategias gene-
rales para su aplicación regional o 
nacional.

Fue precisamente este escenario  
de necesidades y oportunidades lo 
que impulsó la reciente creación del 
Laboratorio Nacional de Ciencias 
para la Investigación y la Conser va-
ción del Patrimonio Cultural (lancic), 
Universidad Nacional Autó no ma  de 
México (unam), México, surgido 
de la convergencia de especialistas 
que se desempeñan en disciplinas 
científicas y humanísticas y los pro-
fesionales encargados de la interven-



79Laboratorio Nacional de Ciencias para la Investigación y la Conservación del Patrimonio Cultural …

ción del patrimonio.1 Como tal, este 
laboratorio sin paredes, financiado 
por el Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (Conacyt, México), re-
úne recursos humanos e instrumen-
tales de frontera para el análisis de 
micromuestras, el estudio microscó-
pico y la caracterización de materia-
les mediante innovadoras técnicas  
de imagen y espectroscópicas, así 
como para el desarrollo de nuevos 
tratamientos capaces de resolver las 
complejas problemáticas de estu-
dio y preservación que plantean 
los bienes culturales en contextos 
mexicanos. 

Objetivos

Los objetivos generales del lancic 
son:

• Crear una plataforma de investi-
gación interinstitucional multise-

1 En esta iniciativa participan, del Instituto de 
Investigaciones Estéticas, Universidad Nacio-
nal Autónoma de México (iiE-unam, México): 
Clara Bargellini Cioni, Renato González Me-
llo, Pablo Francisco Amador Marrero, Sandra 
Zetina Ocaña, Elsa Minerva Arroyo Lemus, 
Eumelia Hernández Vázquez, Tatiana Falcón 
Álvarez; del Instituto de Física (if-unam): José 
Luis Ruvalcaba Sil (coordinador académico 
del laboratorio), Jesús Ángel Arenas Alatorre, 
Lauro Bucio Galindo, Karim López Guzmán, 
Jaqueline Rafaela Dolores Cañetas Ortega, 
Juan Gabriel Morales Morales, Francisco Ja-
vier Jaimes Beristáin; del Instituto de Química 
(iq-unam): Alfonso Romo de Vivar Romo, Ga-
briel Eduardo Cuevas González Bravo, Ricar-
do Reyes Chilpa, Leovigildo Quijano, Manuel 
Jiménez Estrada, Jorge Peón Peralta, Nuria Es-
turau Escofet, Baldomero Esquivel Rodríguez, 
Marisol Reyes Lezama, Beatriz Quiroz Gar-
cía; del Instituto Nacional de Investigaciones 
Nucleares (inin, México): Manuel Espinosa 
Pesqueira y Demetrio Mendoza Anaya; del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia 
(inah, México): Valerie Magar Meurs, Isabel 
Villaseñor Alonso, Laura Filloy Nadal, Isabel 
Medina-González y Adrián Velázquez Cas-
tro; del Centro de Investigación en Corrosión, 
Universidad Autónoma de Campeche (cic-
uac, México): Javier Reyes Trujeque, Tezozo-
moc Pérez López, y del Instituto Tecnológico 
de Tijuana (itt, México): Ignacio Alfredo Ri-
vero Espejel. 

de que ofrezca las condiciones 
para la colaboración interdiscipli-
naria dedicada a la generación de 
proyectos de estudio y preserva-
ción del patrimonio mexicano.

• Desarrollar investigación de alto 
nivel, tanto mediante el aprove-
chamiento de las capacidades e 
infraestructuras existentes como 
por medio de la promoción del 
vínculo entre los académicos y 
profesionales involucrados con el 
estudio y la conservación del pa-
trimonio cultural de México.

• Implementar infraestructuras cien-
tíficas avanzadas aplicadas al 
conocimiento material del patri-
monio cultural y sus mecanismos 
de deterioro.

• Establecer protocolos y metodolo-
gías para el diagnóstico, la ca-
racterización y la intervención 
directa  del patrimonio cultural.

• Conformar un repositorio de ma-
terias primas y resultados del aná-
lisis material que en el futuro se 
comparta para investigaciones es-
pecíficas.

• Abrir un espacio para la forma-
ción de recursos especializados 
en el campo del análisis científico 
para la conservación del patrimo-
nio cultural para los estudiantes  
que desarrollen tesis, servicio so-
cial y estancias de investigación 
dentro de las líneas de investiga-
ción del laboratorio nacional.

Componentes

Las instituciones que se han aso-
ciado estratégicamente en el lan-
cic cuentan con amplia experiencia 
en la investigación interdisciplinaria 
enfocada en el conocimiento mate-
rial del patrimonio cultural, misma 
que se ha decantado en un amplio 
corpus de ponencias y publicacio-
nes, en su mayoría elaboradas en 
coautoría y con apoyos interinstitu-
cionales, a saber: 

Pionero en el análisis científico e 
histórico-artístico de pintura mural, 
el Instituto de Investigaciones Estéti-
cas (iiE), unam, creó en 2001 el La-
boratorio de Diagnóstico de Obras 

de Arte (ldoa, iiE-unam), el cual se 
ha abocado al estudio de materiales 
y tecnología de factura mediante téc-
nicas de imagenología, microscopia 
e interpretación cultural de objetos  
artísticos —principalmente, pintura 
mural, documentos pintados, reta-
blos y pintura de caballete y en ta-
bla— pertenecientes a importantes 
colecciones de México (Amador et 
al. 2008; Arroyo et al. 2012a, 2012b, 
2013a; 2013c; Arroyo 2008, 2013; 
Zetina Ocaña 2011, 2013; Zetina  et 
al. 2014b).

Con estudios arqueométricos pre-
cursores en la aplicación de acelera-
dores de iones desde 1990, el Institu-
to de Física (if), unam, ha instaurado  
una línea de investigación en su 
campo aplicada a la arqueología y al 
arte, misma que se ha consolidado a 
lo largo de casi 20 años (Arenas et al. 
2010; Couoh et al. 2010; Filloy et al. 
2013; Jiménez et al. 2012; Martínez 
et al. 2012; Melgar et al. 2012). En el 
2005 desarrolló instrumentación de 
Fluorescencia de Rayos X (frx)2 y Di-
fracción de Rayos X (drx) combina-
da con frx, así como espectrómetros 
portátiles para llevar a cabo análisis 
in situ (Peñuelas et al. 2011, 2012; 
Riquelme et al. 2015; Ruvalcaba et 
al. 2008b, 2010a, 2010b; 2013a, 
2013b; Velázquez et al. 2012). La 
creación del Laboratorio de Análisis 
No Destructivo para Estudios en Arte, 
Arqueología e Historia (Andreah) es 
el componente del if-unam del lan-
cic (Riquelme et al. 2012). Cabe su-
brayar que el iiE-unam y el if-unam 
han colaborado estrechamente des-
de 2005 en proyectos conjuntos de 
investigación en materia patrimonial 
(Bargelini et al. 2012, Ruvalcaba et 
al. 2008a; Zetina et al. 2008; 2011; 
2012a, 2014a). 

El Instituto de Química (iq), 
unam, ha participado con diver-
sos grupos desde 1990 en la iden-
tificación de compuestos orgánicos 
en objetos patrimoniales, por ejem-
plo, de goma de nopal en murales 

2 De aquí en adelante las siglas de técnicas, 
métodos o instrumentos descritos se desplie-
gan por sus nombres en inglés.
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de Cacaxtla por medio de Cromato-
grafía de Gases con Espectrometría 
de Masas (gc-ms) (Magaloni 1994; 
Kita et al. 2013), y, adicionalmente, 
desde 2011 investiga, junto con el 
iiE-unam, los componentes de colo-
rantes mexicanos por métodos cro-
matográficos y técnicas instrumen-
tales, trabajo que ha dado lugar a 
investigaciones y publicaciones en 
colaboración con el if-unam (Casa-
nova-González et al. 2012a, 2012b). 
Para su integración en el lancic, el 
iq-unam ha creado un espacio y un 
nuevo laboratorio específicos.

En colaboración estrecha con el 
iiE-unam y el if-unam, el Instituto 
Nacional de Investigaciones Nuclea-
res (inin) aporta su sólida trayectoria 
al estudio de materiales culturales, 
especialmente arqueológicos y ar-
tísticos, entre los que destacan pig-
mentos, metales y cerámica, para lo 
cual se emplea una gran variedad de 
técnicas microscópicas— Microsco-
pía Electrónica de Barrido (sEm) y 
Microscopía Electrónica de Trans-
misión (tEm), Microscopía de Sonda 
de Barrido (spm) y Difracción de Ra-
yos X (xrd) (Espinosa y Arroyo 2014; 
McGlinchey et al. 2013; Ruvalcaba 
Sil et al. 2011a; Zetina et al. 2012b, 
2013). El Laboratorio de Microsco-
pía Electrónica, spm y xrd es, pre-
cisamente, el componente del inin 
dentro del lancic.

Infraestructura

Resultado de las alianzas estratégi-
cas interinstitucionales y de la in-
versión del financiamiento recibido 
para su creación,3 el lancic goza 
actualmente de una infraestructu-
ra única en el país en el campo de 
la investigación científica aplicada al 
ámbito patrimonial. Además de di-
versos, los recursos complementan 
variadas técnicas de estudio de la 
imagen: microscópicas, espectromé-
tricas, de separación, así como de 
análisis químico y cristalográfico, las 
cuales, en conjunto, sirven para co-

3 El lancic ha contado con el apoyo del pro-
yecto Conacyt 232619, de la unam y del inin.

nocer la composición, la estructura 
y la distribución de materia orgánica 
e inorgánica.

Un primer grupo de dicha infraes-
tructura lo constituyen equipos  de 
análisis no destructivos que pueden  
em plearse per se o bien antes de 
la tomas de muestra, e incluyen la 
utiliza ción no solamente de técni-
cas de imagenología portátiles y de 
espectrometría molecular, sino tam-
bién  de equipos altamente  especia-
lizados para la identificación  espe-
cífica de materiales orgánicos o la 
carac te rización de otros, de gran 
com ple jidad, así como el análisis 
com ple to de elementos traza y la 
puntual carac terización de compo-
nentes moleculares.

Respecto de la imagenología apli-
cada al patrimonio cultural, es de no-
tar que tanto el iiE-unam como el if-
unam desarrollan metodologías para 
la realización de técnicas de imagen 
en espectro visible, ultravioleta tér-
mico e infrarrojo, infrarrojo en falso 
color, radiografía digital y sistemas 
multiespectrales de imagen que per-
miten, de una parte, la inspección 
global de los objetos y, de la otra, rea-
lizar la prospección de los materiales 
y procesos que los constituyen.

Otra área de interés en el iiE-
unam, el if-unam y el inin es la mi-
croscopia, para la que se dispone de 
diversos tipos de aparatos: fotónicos, 
confocales, electrónicos, atómicos y 
de transmisión. En estos centros se 
aplican metodologías de microsco-
pia para el estudio de la superficie , 
estructura, secuencia estratigráfica y 
composición de los materiales  que 
constituyen los bienes artísticos e 
históricos. Se tiene una gran varie-
dad de microscopios fotónicos, algu-
nos portátiles, que van desde sen cillos  
equipos estereoscópicos o digitales, 
hasta sofisticados sistemas de micros-
copia de superresolución y ópticos, 
equipados para realizar técnicas de 
contraste útiles en la caracterización 
material, como polarización, campo 
claro, campo oscuro y fluorescencia 
ultravioleta. Varios de estos instru-
mentos se articulan con sistemas ro-
botizados en sus tres ejes, que hacen 

posible el estudio de la topografía de 
objetos y muestras.

Gracias a la infraestructura del 
inin, del iiE-unam y del if-unam en 
lancic convergen tres laborato-
rios de Microscopía Electrónica de 
Barrido  (sEm) y dos de Microsco-
pía Electrónica de Transmisión (tEm) 
y Microscopía  de Fuerza Atómica 
(afm); mientras que en el componen-
te del iiE se trabaja con un sistema 
sEm correlativo con un equipo óptico 
dedicado al patrimonio cultural. 

En el inin y el if-unam se tienen, 
además, equipos de caracterización 
por medio de drx y un calorímetro 
para pruebas de análisis térmico: 
A nálisis Térmico Diferencial (dta), 
Análisis Termogravimétrico (tga).

Para conocer la composición sin 
necesidad de tomar muestras, en el 
componente lancic del if-unam se 
aplican al estudio material in situ del 
patrimonio diversas espectrometrías 
atómicas y moleculares portátiles no 
destructivas: espectroscopias uv-vis-
ir (luz ultravioleta, visible e infrarro-
ja), Espectrómetro Raman en varios 
rangos de nanómetros y sErs (Super-
ficie Mejorada de Espectroscopia 
Raman ), y espectrómetro ftir (Espec-
trometría Infrarroja Transformada de 
Fourier). El sistema de frx portátil 
sandra y un prototipo de equipo de 
análisis por drx y frx son desarrollos 
adicionales del if-unam. En dicho 
instituto también se hacen análisis 
del patrimonio con aceleradores de 
partículas, el cual posibilita estudios 
de alta especificidad que dan a co-
nocer con gran precisión la composi-
ción de ciertos materiales; con ello 
se abre la posibilidad de determinar 
su procedencia mediante la identifi-
cación de elementos traza. Asimismo , 
el if-unam cuenta con la tecnología 
de línea de haz externo del acele-
rador de iones Pelletron para el aná-
lisis no destructivo puntual (milimé-
trico) por Partículas Inducidas por 
Emisión de rayos X (pixE), Retrodis-
persión de Rutherford (rbs), Emisión 
de Rayos Gamma Inducida por 
Partícu las (pigE) e ionoluminiscencia.

Los equipos del iq-unam poseen 
la sensibilidad necesaria para ca-
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racterizar micromuestras de mate-
riales orgánicos, particularmente de 
aquellos empleados para la produc-
ción de aglutinantes, barnices, ad-
hesivos y colorantes utilizados en 
el patrimonio cultural. Tal estudio 
se lleva a cabo mediante las técni-
cas gc-ms con métodos de separa-
ción y extracción  o con pirólisis de 
la muestra entera para la identifica-
ción de carbohidratos, proteínas, 
aceites, así como de resinas natu-
rales y sintéticas. Además se cuenta  
con una amplia  variedad de equi-
pos de espectroscopía de Resonan-
cia Magnética Nuclear (nmr), hoy en 
día acoplados, para analizar mues-
tras muy pequeñas con una micro-
sonda. Otros métodos analíticos del 
componente de iq-unam al lancic 
son: Cromatografía de líquidos de 
alta resolución (hplc), ftir y micro 
ftir. Asimismo, este instituto ofre-
ce infraestructura de cámaras de 
intemperismo de varios tipos bajo 
condiciones  controladas de tempe-
ratura, humedad y luz. Al respecto, 
vale señalar que se dispone de cua-
tro equipos diferentes para hacer 
simulaciones con las condiciones 
ambientales similares a las de las 
regiones del país: cámara ambiental, 
con radiación uv, de niebla salina y 
con desarrollo de ensayos acelera-
dos de degradación con lluvia ácida 
artificial. Por último, en esta sede se 
ha instalado equipo básico de labo-
ratorio, que incluye reactiva y apa-
rataje.

Finalmente, el lancic se vincula 
con el Laboratorio de Espectrometría 
de Masas con Aceleradores (lEma) 
del if-unam para datación por Car-
bono 14 (C14) de micromuestras. 

Reflexiones finales

lancic se presenta como una plata-
forma innovadora en el campo del 
estudio científico del patrimonio 
cultural en México. Con la vocación 
de generar conocimientos sobre 
la materialidad del legado cultural 
mexicano, su contribución se perfi-
la a apoyar las tareas fundamentales 
de las instituciones responsables de 

su custodia, preservación y difusión. 
A la par, este laboratorio multisede 
busca fomentar la formación de gru-
pos de investigación especializados 
comprometidos en cono cer puntual-
mente los bienes culturales, profun-
dizar sobre las causas de su deterioro  
y desarrollar nuevas propuestas de 
intervención que, a su vez, deriven 
en protocolos y metodologías con 
amplia aplicación.

Como se ha relatado a lo largo del 
texto, el lancic ya cuenta con equipos  
instrumentales de alta sensibilidad 
para identificar compuestos orgáni-
cos e inorgánicos en micromues tras, 
realizar estudios con innovadoras 
técnicas de imagen para caracterizar 
las sustancias usadas históricamente 
en el arte mexicano e inventar nue-
vos materiales que contribuyan a la 
conservación de éste. Cabe desta-
car que la de análisis químico fue el 
área que requirió mayor inversión en 
equipamiento e infraestructura apli-
cada al microanálisis del arte y el pa-
trimonio cultural. Además de ello, el 
lancic vincula investigadores de las 
áreas de ciencias y de humanidades 
en la generación de nuevos conoci-
mientos, y hace partícipes a las ins-
tituciones y académicos encargados 
del patrimonio en la aplicación de 
los resultados de la investigación.

En síntesis, lancic representa una 
iniciativa única a nivel nacional en 
la magnitud de los esfuerzos y en la 
posibilidad de integración de espe-
cialistas en diversas disciplinas, cuyo 
mayor potencial redunda en buscar 
y capitalizar la acción conjunta para 
crear una sinergia en la investiga-
ción científica para con ello atender 
las problemáticas del estudio y pre-
servación del patrimonio cultural de 
México.  
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Síntesis curricular
lancic

Laboratorio nacional interinstitucional y multisede, México.

sil@fisica.unam.mx

El Laboratorio Nacional de Ciencias para la Investigación y la 
Conservación del Patrimonio Cultural (lancic), conformado en 
2014, sigue un modelo de laboratorio “sin paredes”, con la in-
tegración de cuatro laboratorios localizados en los Institutos de 
Física (if), de Química (iq) y de Investigaciones Estéticas  (iiE), 
todos de la Universidad Nacional Autónoma de México (unam, 
méxico), y en el Instituto Nacional de Investigaciones Nuclea-
res (inin, México). Se trata de una iniciativa interdisciplinaria, 
interinstitucional, multisede, comprometida con el desarrollo 
y la aplicación de una metodología de estudio y conservación 
integral del patrimonio cultural que parte de una aproximación 
científica global por medio de técnicas de ima gen, el análisis 
no invasivo in situ y exámenes en microscopia, química y es-
pectrometría. Su página web (en construcción) es [http://labo-
ratorios.fisica.unam.mx/background?id=15].
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Resumen

Este texto describe y analiza las estadías que desde 2010 han realizado estudiantes de la licencia-

tura en restauración tanto de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, 

Instituto Nacional de Antropología e Historia (Encrym-inah, México) como de la Escuela de Con-

servación y Restauración de Occidente (Ecro, México) gracias a la colaboración de la Rockefeller 

Brothers Fund (rbf, Fundación Hermanos Rockefeller, Estados Unidos de América [Eua]), las cua-

les constituyen del programa denominado Outdoor Sculpture Conservation Internship at Kykuit 

(Tarrytown, Nueva York [ny], Eua). Con base en entrevistas con los alumnos participantes en dicho 

programa se verificó que las estadías significan oportunidades para que los alumnos reafirmen su 

capacidad de aprovechamiento en situaciones extraescolares que claramente les son útiles para 

su formación, desarrollo y maduración profesional y personal.
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Brothers Fund
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Abstract

This paper describes and analyses the internships carried out by Bache-

lor students of the Restoration Programme of both the Escuela Nacio-

nal de Conservación, Restauración y Museografía, Instituto Nacional de 

Antropología e Historia (Encrym-inah, the National School of Conserva-

tion, Restoration and Museography, National Institute of Anthropology 

and History, Mexico) as well as the Escuela de Conservación y Restau-

ración de Occidente (Ecro, Eastern School of Conservation and Res-

toration, Mexico), in collaboration with the Rockefeller Brothers Fund 

(rbf, United States of America [usa]). The programme of these scholar-

ships is entitled Outdoor Sculpture Conservation Internship at Kykuit 

(Tarrytown , New York [ny], usa) and started in 2010. Interviews with 

participating students show that the internships provide the trainees 

with an excellent opportunity to apply their knowledge during out-of-

school situations and to strengthen their skills on a professional as well 

as personal level.

Key words

restoration; professional training; internship; outdoor sculpture; educa-

tion; Rockefeller Brothers Fund

Introducción

En este texto reflexionamos sobre los aprendizajes  
y las experiencias logrados por los participantes 
del programa internacional de estadías denomina-

do Outdoor Sculpture Conservation Internship —de 
cuyo surgimiento haremos una breve reseña— que ope-
ra anualmente desde 2010 en Kykuit,1 Tarrytown, Nueva 
York (ny), Estados Unidos de América (Eua), con el impul-
so del Pocantico Center de la Rockefeller Brothers Fund 
(rbf). En estas estadías participan estudiantes de licencia-
tura en restauración de la Escuela Nacional de Conserva-
ción, Restauración y Museografía del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia (Encrym-inah, México) y de 
la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente 
(Ecro, Guadalajara, México). 

Para contrastar los aprendizajes adquiridos y las expe-
riencias puestas en juego, las autoras se sirvieron de cues-
tionarios abiertos2 que los participantes respondieron vía 
electrónica (Peñuelas y Contreras 2015).

Antecedentes

En septiembre de 2009 el Seminario-Taller de Restau-
ración de Metales (strm) de la Encrym-inah organizó el 

1 Kykuit es un sitio del Patronato para la Preservación Histórica (Natio-
nal Trust for Historic Preservation), conservado y administrado por la 
Fundación de los Hermanos Rockefeller como centro de sus actividades 
filantrópicas. 
2 Los cuestionarios de la estancia en la Fundación de los Hermanos 
Rockefeller en Pocantico Hills, Nueva York, Eua, documentan la edad 
de los estudiantes, el año en que hicieron la estadía y su escuela de pro-
cedencia. Contienen ocho preguntas abiertas enfocadas en conocer las 
actividades que cada uno realizó, su papel en el trabajo en equipo, las 
enseñanzas que a la distancia pueden compartir, las ventajas y des-
ventajas del programa, y los aspectos más notables de su experiencia. 
Se inquirió tanto sobre la aplicación de lo aprendido en sus labores 
profesionales —ya que a la fecha casi todos los participantes son egre-
sados de sus programas universitarios— como de la posibilidad de que 
recomienden a otros estudiantes que tomen parte en el programa. En las 
preguntas se destinó un espacio para incluir comentarios adicionales de 
los consultados.

3.er Congreso Latinoamericano de Restauración de Meta-
les (Peñuelas, et al. 2011) que tenía entre sus propósitos 
fincar y fortalecer relaciones internacionales con institu-
ciones pares, esto es, dedicadas a la conservación-res-
tauración de este tipo de legado material. Lo anterior  se 
logró en dos vías: se estableció un convenio marco  en-
tre la Universidad Autónoma de Madrid (uam, España) y 
el inah (México) que planteó como actividad específica 
la realización del curso de posgrado/diplomado de es-
pecialización en patrimonio cultural metálico, organiza-
do e impartido entre dicha universidad y la Encrym- inah 
—que este 2015 celebra su quinta edición—, y, al mis-
mo tiempo, se generó el acuerdo del programa de esta-
días para estudiantes de la licenciatura en restauración 
de la Encrym-inah en Kykuit, donde se ubica una finca de 
John D. Rockefeller, propiedad que hoy administra la rbf 
y cuenta con una de las colecciones de arte moderno y 
contemporáneo más impactantes del mundo, con obras 
de Alexander Calder (1898-1976), Andy Warhol (1928-
1987), Henry Moore (1898-1986), Aristide Maillol (1861-
1944), Pablo Picasso (1881-1973), sólo por mencionar 
algunos artistas de talla mundial (rbf 2013).

Este programa de estadías dio inicio en 2010 gracias 
a la iniciativa y diligencia de Arnaldo Ugarte y Cynthia 
Altman, respectivamente: técnico de conservación de es-
culturas y curadora de colecciones del Pocantico Center, 
quienes gestionaron el proyecto dirigido a diagnosticar e 
intervenir obras metálicas con la participación de estu-
diantes mexicanos, a los que desde entonces la rbf les 
ha proporcionado gastos de alimentación y albergue 
en las instalaciones de Kykuit, en específico, en la casa 
Breuer,3 además el Mexican Cultural Institute of New 
York (mciny, Eua) financia sus traslados aéreos, tam-

3 Casa diseñada por Marcel Breuer en 1948 para su exhibición en el 
Museum of Modern Art (moma, Museo de Arte Moderno, Eua) como un 
modelo de arquitectura doméstica —moderna, bien diseñada, amplia-
ble y asequible— para una familia estadounidense promedio. Al térmi-
no de la exposición, John D. Rockefeller Jr. la compró para llevarla a 
su propiedad en Pocantico Hills. En 2007 se restauró y desde entonces 
hospeda a los participantes de los programas educativos y filantrópicos 
de la rbf (2013). 
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bién gracias a las negociaciones de Ugarte y Altman. 
En resumen, los participantes viajan con todos los gas-
tos pagados.

Cada estadía está pensada para dos participantes; la 
primera contó sólo con estudiantes de la Encrym-inah 
(Figura 1), al año siguiente la dupla se integró también 
con un representante de la Ecro, en busca de promo-
ver el vínculo entre miembros de las dos escuelas más 
importantes de formación universitaria en restauración 
en México. A partir de 2011 la duración de cada estan-
cia se amplió de dos a tres semanas y su realización se 
trasladó del verano al mes de mayo.

Aprender fuera de la escuela

Las prácticas cumplen un papel muy relevante como es-
pacio de formación en la educación superior (Encrym 
2014:61). En las escuelas profesores y estudiantes se 
adaptan a un ambiente de aprendizaje que define la 
magnitud y el ritmo con el que se transmiten los cono-
cimientos, así, el aula se constituye en un laboratorio 
en el que se enseña a reproducir ciertas nociones bajo 
condiciones controladas por el profesor y/o el plan de 
estudios (Blanco 2008:37). No obstante, los problemas 
que el egresado de la universidad enfrentará como pro-
fesional son distintos, en tanto que la realidad laboral no 
se limita a unas cuantas variables (Macías 2012:4). Por 
eso es tan importante la experiencia práctica: es ahí don-
de los estudiantes tienen la oportunidad de dar respuesta 
a los problemas haciendo uso de sus conocimientos e in-
corporando los saberes técnicos a las acciones y diálogos 
concretos (López y Weiss 2007:1353-1354).

En materia de formación profesional de restauración 
en México, las prácticas de campo demostraron su va-

lía desde el inicio y, de hecho, en los 
planes de estudio han sido piedras 
clave para la promoción del trabajo 
colaborativo y el desarrollo de com-
petencias de gestión, organización y 
supervisión, entre otras (Ecro 2015; 
Encrym 2014:44; Cama 2014:98; 
Gómez-Urquiza 1995).

En el plan curricular de la licen-
ciatura en restauración hoy vigen-
te en la Encrym-inah, diseñado con 
base en el modelo de educación por 
competencias,4 existen dos modali-
dades para las prácticas de campo, 
donde los estudiantes asumen dis-
tintos papeles: en las que se realizan 
como parte de la enseñanza en los 
seminarios-taller investigan, regis-
tran y ejecutan diversas actividades 
en compañía de sus profesores; la se-
gunda modalidad se conduce en los 

periodos intersemestrales, participan más activamente in-
cluso en la planeación y organización de las prácticas, 
pues la guía del profesor se vuelve intermitente, como 
monitor y apoyo a distancia. En este plan de estudios es 
requisito que durante la licenciatura los estudiantes reali-
cen al menos dos prácticas del último tipo, además de su 
servicio social (Encrym 2014:61-62).

En la Encrym-inah las estadías objeto del presente ar-
tículo constituyen una tercera variante, pues tienen lugar 
en el periodo de cursos, por lo que se ha requerido, por 
un lado, la cooperación de profesores de los demás se-
minarios-taller que curse el estudiante y, por el otro, un 
esfuerzo extra de éste, ya que su visita a Kykuit, no impli-
ca una calificación en sus expedientes y obedece única-
mente a su afán de aprender y conocer, lo obliga a volver 
a la escuela a terminar la intervención de obras, entregar 
trabajos y hacer los exámenes de las asignaturas en turno 
cuando ya han terminado las clases. En la Ecro es dife-
rente: el participante ya está en el décimo semestre, op-
tativo o de movilidad, es decir, elige la carga académica 
ya sea en un seminario-taller dentro de su institución, en 
uno similar en otra más, o bien se incorpora a algún espa-
cio de investigación o proyecto de restauración; la única 
responsabilidad es el seminario-taller o proyecto al que 
se inserte, sin asignaturas complementarias.

4 Según la Dirección General de Educación Superior para Profesionales 
de la Educación (dgEspE) de la Secretaría de Educación Pública (sEp, 
México) se entiende por competencia la posibilidad de los individuos 
de movilizar e integrar diversos saberes y recursos cognitivos cuando 
se enfrentan a una situación-problema inédita, para lo cual se requiere 
mostrar la capacidad de resolver problemas complejos y abiertos, en 
distintos escenarios y momentos, para proponer una solución o toma de 
decisiones de manera reflexiva ante posibles cursos de acción (dgEspE 
2012).

FIGURA 1. Al centro, Arnaldo Ugarte, técnico de conservación de esculturas del Pocantico Cen-
ter; derecha, Marcela López; izquierda, Diego Jáuregui, entonces estudiantes de la Encrym-inah, 
verano de 2010 (Fuente: López 2010).
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Objetivos y actividades en el programa  
de estadías

Al plantear el programa de estadías, todas las docentes 
que colaboramos en su materialización siempre estuvi-
mos convencidas de su conveniencia para el crecimiento 
profesional y personal de los estudiantes que formaran 
parte. Conscientes, por nuestra propia formación y expe-
riencia, que del trabajo en campo —como de los viajes— 
se aprende mucho y de muchas formas, por igual de las 
situaciones agradables que de las desafiantes e incómo-
das, consignamos en los documentos que constituyeron 
las negociaciones entre la Encrym-inah y la rbf que el 
objetivo práctico de las estadías sería realizar diagnósti-
cos, planear y ejecutar acciones de conservación preven-
tiva, principalmente en obras metálicas de la colección 
de esculturas al aire libre en Kykuit, y, obviamente, que 
los estudiantes experimentaran distintas condiciones de 
trabajo. Las acciones que llevan a cabo consisten en la 
conservación de escultura metálica en exteriores, princi-
palmente limpieza y cambio de ceras pigmentadas (Con-
sidine et al. 2010:219-229; Aguilar y García 2014; Mora 
y Romero 2011) (Figura 2).

Además de las tareas de conservación que ejecutan 
directamente sobre las esculturas, realizan muchas más 
y muy diversas: análisis y evaluación de las condiciones 
del estado de conservación y exhibición de distintas co-
lecciones, incluidas varias obras no metálicas (Mora y 
Romero 2011); elaboración de dictámenes e informes de 
trabajo (Lechuga y Quintero 2012), y presentación ante 
distintas audiencias —como el personal de Pocantico 
Center en Kykuit, el corporativo de rbf, y el mciny— de 
sus instituciones de formación, su disciplina de estudio 
y su quehacer (López y Jáuregui 2010; Aguilar y García 
2014) (Figura 3).

El programa ha ido incorporado otras actividades, en-
tre las que destacan los recorridos por la propio Kykuit 
Rockefeller Estate, las visitas para conocer las obras y pla-
nes de conservación de la colección escultórica de Pep-
siCo (Pepsico Sculpture Gardens o Donald M. Kendall 
Sculpture Gardens)  y los laboratorios de conservación 
de prestigiadas instituciones culturales, como el Museum 
of Modern Art (moma, Museo de Arte Moderno), el Me-
tropolitan Museum of Art (mEt, Museo Metropolitano de 
Arte), la Morgan Library and Museum (mlm, Biblioteca y 
Museo Morgan) y el Textile Conservation Workshop (tcw, 

FIGURA 2. Izquierda, estudiantes de la Encrym-inah interviniendo una obra de Pomodoro; derecha, estudiantes de la Encrym-inah y la Ecro aplican-
do cera en The song of the vowel del escultor cubista Jacques Lipchitz (Fuente: Ugarte 2010 y Romero 2011). 
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taller de Conservación de Textiles), todos, en el estado de 
Nueva York, Eua, de forma que los asistentes tienen oca-
sión de conocer y exponerse a una diversidad de recono-
cidas obras y prestigiosas instituciones. Así lo ejemplifica 
uno de los testimonios de una participante que refiere la 
visita al  posterior tcw, donde señala entre lo más notable 
que “en ese momento estaban restaurando una serigrafía 
de Matisse y una alfombra de Leonora Carrington ” (Cas-
tillo 2015), o, como refiere otro estudiante respecto  de lo 
más relevante y emocionante del trabajo de intervención: 
“tocar y trabajar esculturas de artistas como Giacometti, 
Brancusi y Lipchitz” (Romero 2015).

Aunado a lo anterior, han tenido la oportunidad de 
interactuar y compartir experiencias con distintos profe-
sionales vinculados con la conservación del patrimonio , 
como son los artistas Malcolm D. MacDougall III5 (1989), 
Boaz Vaadia6 (1951), o científicos como el doctor Bruce 
Kaiser,7 por nombrar algunos.

5 Joven escultor de la dinastía MacDougall, su trabajo se caracteriza por 
su abstracción, su monumentalidad y el empleo del acero. Sus obras 
más conocidas son las instalaciones Microscopic landscape y Macros-
copic landscape, exhibidas en espacios públicos en Nueva York.
6 Escultor conocido por su trabajo figurativo en pizarra y bronce; sus 
obras más conocidas son: Asa E Yehoshafat, ubicada en Tel Avivi, y Asaf 
E Yo’ah, ubicada en Nueva York.
7 Fundador de Bruker Inc., empresa en la que se desarrolló el sistema 
portátil de Espectrometría de Fluorescencia de Rayos X (Efrx).

Los participantes 

En los últimos cinco años han participado en este progra-
ma un total de diez estudiantes mexicanos; al momento 
en que se escribe este artículo se ha convocado a quie-
nes lo harán en la edición 2015 (Figura 4)8. Cabe anotar 
que los estudiantes seleccionados realizan informes du-
rante la estadía, a través de los cuales (López y Jáuregui 
2010; Mora y Romero 2011; Lechuga y Quintero 2012; 
Aguilar y García 2014) se advierten dos variables que han 
promovido distintas dinámicas de trabajo, y con ello han 
enriquecido la experiencia. La primera es la edad hete-
rogénea de los participantes, y la segunda el hecho de 
que provienen de semestres de estudio distintos: los que 
preceden de la Encrym-inah son egresados del sexto se-
mestre, mientras los de la Ecro se encuentran cursando el 
décimo semestre (curso optativo). Esto hace posible que 
durante la estancia se pongan en juego los diferentes co-
nocimientos que los estudiantes han adquirido a lo largo 

8 En ambas instituciones: Encrym-inah y Ecro, se realiza un proceso 
de selección. En la Encrym-inah se considera el desempeño de los es-
tudiantes en el Seminario-Taller de Restauración de Metales, el desem-
peño en el semestre que cursan en ese momento y su nivel de inglés, y 
se les solicita que redacten una carta de motivos en la que se verifica la 
facultad lecto-escritora de cada candidato; en caso de empate, alguien 
externo al proceso entrevista en inglés a los interesados para comprobar 
su capacidad de comunicación en ese idioma.

FIGURA 3. Detalle de informe sobre la presentación Undergraduate Mexican Conservators: Getting to Know Us (Aguilar y García 2014). Izquierda, 
estudiantes de la Ecro y la Encrym-inah; derecha arriba, con Malcolm MacDougall III; abajo, con Emil Alzamora (Fuente: Aguilar y García 2014).
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de su formación en el tratamiento de diversos tipos de pa-
trimonio en ambas escuelas, y de acuerdo con su propio 
programa de estudios (Encrym-inah, Ecro).

Sobre lo que aprendieron y aprehendieron  
los estudiantes 

En ocasiones pareciera que aprender a conocer, aprender 
a hacer, aprender a vivir juntos, aprender a ser, es de-
cir, los cuatro aprendizajes señalados por Delors (1996) 
como los pilares de la educación para el siglo que vi-
vimos, dependiera principalmente de las escuelas, de 
sus profesores, de cuán bien organizados estén sus cur-
sos y qué tan precisas sean sus actividades. Sin embargo, 
esta y otras experiencias en que los estudiantes se en-
frentan durante su formación al trabajo real, demuestran 
ser por demás convenientes: ya no requieren la perma-
nente y rigurosa  guía de los profesores y, por el contra-
rio, dejan claro que son capaces de actuar como gestores 
de su conocimiento, ya aprovechando su curiosidad, ya 
gestionado  información o proponiendo y ejecutando ac-
ciones, así como asumiendo los compromisos y los pape-
les necesarios para los casos que hayan de afrontar, algo 
que sólo se logra cuando previamente se ha confiado en 
su capacidad y su responsabilidad.

Cabe traer a cuenta las reflexiones sobre el apren-
dizaje obtenido cuando al restaurador se le coloca en 
lugar del usuario de un inmueble de gran valor patri-
monial: “Todos los días de la estancia me parecieron 
un sueño hecho realidad […] habernos hospedado en 
esa casa tan icónica” (Aguilar 2015) o cuando se con-
jugan la sorpresa y el respeto para llegar a conclusiones 
de conservación: “Te hospedas en una casa ¡que es un 
obra de museo!, cocinas en la estufa original; y com-
pruebas cómo parte de su conservación es habitarla” 
(López 2015).

Según lo expresado, los estudiantes, pese a vivir una 
constante tensión por representar a sus escuelas y su país 
—particularmente cuando deben comunicarse en un 
idioma extranjero—, y a que la carga de trabajo puede 
resultar muy grande, alcanzan diversos aprendizajes de-
rivados del programa, los cuales van desde la resolución 
de los aspectos más simples de la vida cotidiana hasta el 
reconocimiento de su formación especializada, pasando 
por mejoras en su capacidad de comunicarse en distintos 
niveles, la socialización de los alcances de su labor como 
restauradores, la práctica de diferentes formas de repor-
tar resultados para diversos públicos o la posibilidad de 
llegar a acuerdos con los diferentes involucrados. Entre 
los logros reportados también se encuentra: el aumen-
to de la capacidad de escuchar; mayor tolerancia; mayor 
confianza en sus capacidades; la conciencia sobre la red 
de contactos que forman; el contacto con múltiples vi-
siones sobre la conservación-restauración en museos y 
en colecciones privadas, y la posibilidad de vincularse 
como colegas y trabajar en equipo con estudiantes de 
otra escuela .

Lo anterior se confirma al observar que varios egre-
sados del programa actualmente laboran en importan-
tes centros de conservación de patrimonio cultural9 han 
gestionado proyectos de intervención de forma particular 
(Romero 2015) y han participado en distintos foros inter-
nacionales de conservación.

9 Por ejemplo: Museo Nacional de Historia del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (mnh-inah), Coordinación Nacional de Conser-
vación del Patrimonio Cultural (cncpc-inah), Escuela Nacional de Con-
servación, Restauración y Museología (Encrym-inah), Museo Nacional 
de las Culturas (mnc-inah), Dirección General de Patrimonio Universi-
tario de la Universidad Nacional Autónoma de México (dgpu-unam), 
Laboratorio de Análisis y Diagnóstico del Patrimonio de El Colegio de 
Michoacán (Ladipa-Colmich), todas en México.

Año encrym-inah
Semestre que 

cursaban Edad ecro
Semestre que 

cursaban Edad

2010 2 6º 21 x x x

2011 1 6º 20 1 10º  38

2012 1 6º 23 1 10º 23

2013 1 6º 32 1 10º ?

2014 1 6º 20 1 10º 23

Total 6 - - 4 - -

FIGURA 4. Tabla de participantes en las estadías por escuela y año de participación (Fuente: Peñuelas y Contreras 2015).
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Conclusiones

Los participantes en el Programa Outdoor Sculpture Con-
servation Internship at Kykuit han tenido éxito tanto en 
las acciones de conservación como en el aprendizaje y el 
aprovechamiento de la experiencia de la estadía; su des-
empeño ha demostrado que sus escuelas han acertado al 
darles la libertad suficiente para que (re)construyan los 
saberes y se apropien de ellos proponiendo y ejecutando 
acciones (López y Weiss 2007:1354). A partir de lo des-
crito por ellos coincidimos con el académico colombiano 
Diego Leal (clacso tv 2015) respecto de que una de las 
mejores formas de aprender es cuando el estudiante se 
cuestiona en la búsqueda de posibilidades, las descubre, 
confirma su capacidad de hacer cosas y se piensa de ma-
nera distinta. Del mismo modo, este programa constituye  
una oportunidad de sorprenderse, emocionarse, afron-
tar y solucionar problemas de toda índole, desde cocinar 
hasta argumentar criterios de intervención.

No obstante la tensión y las grandes cargas de traba-
jo presentes durante las estancias, los estudiantes obtie-
nen muchas ganancias: es innegable que este programa 
constituye una experiencia muy conveniente tanto para 
su formación profesional como para su madurez indivi-
dual. Confirmamos que el aprendizaje se genera de mu-
chas formas, y, de manera muy importante, también fuera 
de las condiciones provistas en las escuelas, que conlle-
va trabajo y gran responsabilidad. El aprendizaje se vuel-
ve una doble vía, si se nos permite la metáfora, como 
una onda que se propaga concéntricamente impactando 
a los participantes y a los promotores en Kykuit, a sus 
compañeros de generación y a los docentes de ambas 
instituciones . Todo esto es razón suficiente para que en 
este momento se organice una sexta edición del progra-
ma y se busquen formas para garantizar su continuidad.

Agradecimientos 

Agradecemos a aquellos que han creado y mantenido el 
programa Outdoor Sculpture Conservation Internship at 
Kykuit: muy especialmente, a Arnaldo Ugarte y Cynthia 
Altman, del Pocantico Center; también a quienes han par-
ticipado en las estadías y amablemente dieron respuesta  
al cuestionario que nutrió este artículo: Marcela López, 
Ezequiel  Romero, Alejandra Lechuga, Vanessa Castillo, 
Mariana Aguilar, de la Encrym-inah; Diego Quintero, Lau-
ra García y Gabriela Mora, de la Ecro; Pilar Tapia, Liliana 
Giorguli y Andrés Triana, de la Encrym-inah; Gisela García 
y Álvaro Zárate, de la Ecro; María Elena Cabezut y Cate-
rina Toscano, del Mexican Cultural Institute of New York; 
finalmente, a José Carlos Ramírez, por el collage fotográfico.

Referencias

Aguilar Gutiérrez, Mariana Alejandra
2015 “Cuestionario de la estancia en la Fundación de los 

Hermanos Rockefeller en Pocantico Hills, Nueva York, Eua”, 
mecanoescrito.

Aguilar Gutiérrez, Mariana Alejandra y Laura Gisela García Ve-
drenne

2014 “Outdoor Sculpture Conservation Internship: Call of the 
Earth by Goerg Kolbe and Woman and Bird by Bernad Re-
der”, Kykuit, mecanoescrito.

Antman, Rachel
2006 “The Donald M. Kendall Sculpture Gardens”, NYTimes.
com, 29 de septiembre, documento electrónico disponible en 
[http://www.nytimes.com/2006/09/29/travel/escapes/29trip.
html?_r=0], consultado en abril de 2015.

Blanco Barros, Alberto
2008 “Prácticas profesionales-ambientes de aprendizaje ace-
lerado”, didaC, nueva época, Universidad Iberoamericana, 
52:36-39.

Cama Villafranca, Jaime
2014 “Breve historia de la conservación y restauración en la 
antropología”, Ark: Textos Arkeopáticos, 7:88-105.

Castillo, Vannessa
2015 “Cuestionario de la estancia en la Fundación de los 
Hermanos Rockefeller en Pocantico Hills, Nueva York, Eua” 
mecanoescrito.

clacso tv

2015 No hay nada más estimulante que un docente emocio-
nado, entrevista con Diego Leal [programa de televisión en 
línea], Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (clac-
so), documento electrónico disponible en [https://www.you-
tube.com/watch?v=tSOs3xHYrIM&list=PLA2t3lX1WM-Un-
cohS_enF8OSwwYixOcCS&index=10], consultado en abril 
de 2015.

Considine, Brian, Julie Wolfe, Katrina Posner y Michel Bouchard
2010 Conserving Outdoor Sculpture: The Stark Collection at 
the Getty Center, Los Ángeles, Getty Conservation Institute.

Delors, Jacques
1996 “Los cuatro pilares de la educación”, en La educación 
encierra un tesoro, informe a la unEsco de la Comisión Inter-
nacional sobre la Educación para el siglo xxi, Madrid, Santi-
llana/unEsco, 91-103.

dgEspE

2012 Enfoque centrado en competencias, Dirección General 
de Educación Superior para Profesionales de la Educación, 
documento electrónico disponible en [http://www.dgespe.
sep.gob.mx/reforma_curricular/planes/lepri/plan_de_estu-
dios/enfoque_centrado_competencias], consultado en julio 
del 2015.

Ecro

2015 Escuela de Conservación y Restauración de Occidente 
página web, disponible en [www.ecro.edu.mx], consultada 
en julio de 2015.

Encrym

2014 Modelo de Formación de Licenciatura en Restauración, 
Plan 2013, documento electrónico disponible en [www.en-
crym.edu.mx], consultada en abril de 2015.
2015 Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Mu-
seografía, documento electrónico (página web) disponible en 



Intervención  •  Año 6. Núm. 12  •  Julio-diciembre 201592

[www.encrym.edu.mx], consultada en julio de 2015.
Gómez-Urquiza de la Macorra, Mercedes

1995 “Memoria historiada de la Escuela Nacional de Restau-
ración”, México en el Tiempo, 4, documento electrónico dis-
ponible en [http://www.mexicodesconocido.com.mx/memo-
ria-historiada-de-la-escuela-nacional-de-restauracion.html], 
consultado en julio de 2015.

Historic Hudson Valley
2013 Kykuit: The Rockefeller Estate, documento electróni-
co disponible en [http://www.hudsonvalley.org/historic-sites/
kykuit], consultado en marzo del 2015.

itEsm 
2004 “Un modelo educativo centrado en el aprendizaje”, 
Modelo educativo, México, Instituto Tecnológico y de Estu-
dios Superiores de Monterrey, 1-5.

Lechuga, Alejandra
2015 “Cuestionario de la estancia en la Fundación de los 
Hermanos Rockefeller en Pocantico Hills, Nueva York, Eua”, 
mecanoescrito.

Lechuga, Alejandra y Diego Quintero
2012 “Sculpture Conservation Internship Project. Third Sea-
son”, Kykuit, mecanoescrito.

López Espinosa, Susana y Eduardo Weiss
2007 “Una mirada diferente a las prácticas: un taller de elec-
trónica en el Conalep”, Revista Mexicana de Investigación 
Educativa (12) 35:1329-1356.

López, Marcela
2015 “Cuestionario de la estancia en la Fundación de los 
Hermanos Rockefeller en Pocantico Hills, Nueva York, Eua”, 
mecanoescrito.

López, Marcela y Diego Jauregui
2010 Summer Practice Report Mainteinance Treatments of 
Kykuit Collection, Encrym, México, mecanoescrito.

Macías Mosqueda, Erika Yadira
2012 “Significado de las prácticas profesionales. La expe-
riencia de un grupo de alumnos de nutrición de la Universi-

dad Guadalajara Lamar”, Revista Iberoamericana de Educa-
ción, oEi (59) 3:1-10.

Mora, Gabriela y Ezequiel Romero
2011 “Conservation Internship Project, Rockefeller Brothers-
Fund, Encrym-Ecro”, Kykuit, mecanoescrito.

Orlofsky, Patsy
s. f. The Textile Conservation Workshop, documento elec-
trónico disponible en [http://www.textileconservationwork-
shop.org/26052/contact], consultado en abril de 2015.

Peñuelas Guerrero, Gabriela y Jannen Contreras Vargas
2015 “Cuestionario de la estancia en la Fundación de los 
Hermanos Rockefeller en Pocantico Hills, Nueva York, Eua”, 
mecanoescrito.

Peñuelas Guerrero, Gabriela, Jannen Contreras Vargas y Pilar 
Tapia López

2011 Notas Corrosivas, Memorias del 3.er Congreso Lati-
noamericano de Restauración de Metales, septiembre del 
2009, México, inah, documento electrónico disponible en 
[https://www.revistas.inah.gob.mx/index.php/digitales/arti-
cle/view/4665], consultado en abril de 2015.

Quintero, Diego
2015 “Cuestionario de la estancia en la Fundación de los 
Hermanos Rockefeller en Pocantico Hills, Nueva York, Eua”, 
mecanoescrito.

rbf

2013 Marcel Breuer House at Pocantico, Rockefeller Brothers 
Fund, documento electrónico disponible en [http://www.rbf.
org/content/marcel-breuer-house-pocantico], consultado en 
marzo de 2015.

Rockefeller Roberts, Ann
1998 The Rockefeller Family Home: Kykuit, Nueva York, 
Abbeville Press.

Romero, Ezequiel
2015 “Cuestionario de la estancia en la Fundación de los 
Hermanos Rockefeller en Pocantico Hills, Nueva York, Eua”, 
mecanoescrito.



9393Programa internacional de estadías Outdoor Sculpture Internship at Kykuit, Rockefeller Brothers Fund, Nueva York, Estados Unidos de América

Síntesis curricular de las autoras

Gabriela Peñuelas Guerrero
Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía 

(Encrym),

Instituto Nacional de Antropología e Historia (inah), México

gabriela_penuelas_g@encrym.edu.mx

Licenciada en restauración de bienes muebles (Escuela Nacio-
nal de Conservación, Restauración y Museografía [Encrym], 
Instituto Nacional de Antropología e Historia [inah], México). 
Maestra en comunicación y estudios de la cultura (Instituto de 
Investigación en comunicación y Cultura [iconos], México). 
Profesora-investigadora de la Encrym-inah como miembro del 
área de conservación de patrimonio cultural metálico; además 
imparte asignaturas de teoría de la restauración. Participa en dis-
tintos proyectos de investigación para el Consejo Nacional para 
la Ciencia y Tecnología (Conacyt, México), el Programa de Me-
joramiento al Profesorado de la Secretaría de Educación Públi-
ca (Promep-sEp, México) como parte del cuerpo académico de 
Conservación Integral de Materiales Inorgánicos que Confor-
man el Patrimonio Cultural, en formación (Encrym-4-CA). Una 
de sus líneas de investigación está dirigida a indagar las mane-
ras y las implicaciones de las prácticas que conforman la disci-
plina de la restauración en México. 

Jannen Contreras Vargas
Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía 

(Encrym)

Instituto Nacional de Antropología e Historia (inah), México 

jannen_contreras_v@encrym.edu.mx

Licenciada en restauración de bienes muebles (Escuela Nacio-
nal de Conservación, Restauración y Museografía [Encrym], 
Instituto Nacional de Antropología e Historia [inah], México). 
Maestra en ciencias, conservación forense (University of Lin-
coln [ul], Reino Unido). Acreedora al Premio Nacional inah 
Paul Coremans en dos ocasiones: 2006 y 2012. Desde 2001 
forma parte del área de conservación de patrimonio cultural 
metálico en la Encrym-inah. La actividad que realiza se centra 
en el estudio del patrimonio cultural metálico, sus mecanismos 
de alteración, y posibilidades para su tratamiento y evaluación. 
Participante en proyectos de investigación como el Programa 
de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnoló-
gica (papiit) de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(unam), Programa para el Desarrollo Profesional Docente (Pro-
dep) de la Secretaría de Educación Pública (sEp) y del Conse-
jo Nacional para la Ciencia y Tecnología (Conacyt), todos en 
México .

Postulado/Submitted 15.04.2015
Aceptado/Accepted 28.07.2015
Publicado/Published 04.11.2015

ó



El banco de muestras 
de la Coordinación Nacional de  
Conservación del Patrimonio Cultural 
(cncpc) del Instituto Nacional de  
Antropología e Historia (inah,  
México) como herramienta de apoyo  
a la investigación en materia de  
patrimonio cultural

The Collection of Samples of the Coordinación Nacional de Conservación  
del Patrimonio Cultural (cncpc, National Coordination for the Conservation  
of Cultural Heritage), Instituto Nacional de Antropología e Historia (inah, 
National Institute of Anthropology and History, Mexico): A Support Tool for  
Cultural Heritage Research

innovacionEs / innovations 
Intervención (ISSN-2007-249X), julio-diciembre 2015, año 6, núm. 12:94-100.

Isabel Villaseñor Alonso
Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural (cncpc),

Instituto Nacional de Antropología e Historia (inah), México 

villasenor.isa@gmail.com

Nora Ariadna Pérez Castellanos 
Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural (cncpc),

Instituto Nacional de Antropología e Historia (inah), México 

norari.perez@gmail.com

Nora Duque Gaspar
Coordinación Nacional de Desarrollo Institucional (cndi),

Instituto Nacional de Antropología e Historia (inah), México

nora_duque@inah.gob.mx

Karen Benavides Soriano
Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural (cncpc),

Instituto Nacional de Antropología e Historia (inah), México 

kareninah.b@gmail.com



9595El banco de muestras de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural (cncpc)… 

Resumen

El banco de muestras de la Coordinación Nacional de Conservación 

del Patrimonio Cultural (cncpc), Instituto Nacional de Antropología e 

Historia (inah, México) es un proyecto institucional que tiene un doble 

objetivo: por un lado, minimizar el daño al patrimonio cultural median-

te la reducción de la toma de muestras, y, por el otro, constituirse como 

una herramienta de apoyo a la investigación científica en las áreas de 

conservación, de arqueología, de historia del arte, y disciplinas afines. 

El banco, formado tanto por muestras de materiales culturales como 

por materiales de conservación, espectro que sirve para encauzar di-

versas líneas potenciales de investigación, cuenta con una base de da-

tos diseñada ad hoc que actualmente está en proceso de crecimiento y 

consolidación. 

Palabras clave

banco de muestras; investigación; muestreo; patrimonio cultural; 

México

Abstract

The Collection of Samples of the Coordinación Nacional de Conser-

vación del Patrimonio Cultural (cncpc, National Coordination for the 

Conservation of Cultural Heritage), Instituto Nacional de Antropología e 

Historia (inah, National Institute of Anthropology and History, México) 

is an institutional project with dual objectives: on one hand it helps to 

minimise damage to cultural heritage by reducing the taking of samples 

and, on the other hand, it serves as a support tool for scientific research 

in the fields of conservation, archaeology, art history and related disci-

plines. In order to meet the demands of various potential investigation 

areas the collection consists of both samples of material culture as well 

as conservation materials; it has an ad hoc database that is currently un-

dergoing a process of growth and consolidation.

Key words

collection of samples; research; sampling; cultural heritage; Mexico

Introducción

En la actualidad existen distin-
tos tipos de bancos de mues-
tras que responden a objetivos 

diversos en variados ámbitos profe-
sionales científicos. Algunas iniciati-
vas conocidas  pertenecen al área de 
medicina y tienen como finalidad, 
por ejemplo, la investigación de ma-
teriales biológicos humanos, donde 
las muestras genéticas o de patolo-
gías humanas se guardan tanto para 
avanzar en el conocimiento biomé-
dico como para prestar servicios 
para los depositarios o de terceros 
(osu 2015). Otro caso es el de ma-
teriales biológicos, como la bóveda  
de semillas de Svalbard, Noruega, 
con una capacidad de almacenaje  
de 4 500 000 muestras de distintas 
semillas y que se centra en la segu-
ridad alimentaria global (Fowler 
2008:190-191).

Si bien de modo informal cono-
cemos que en el sector de la conser-
vación-restauración y el estudio pa-
trimonial en México (y en el mundo ) 
existen múltiples colecciones de 
muestras de bienes culturales, la ma-
yoría derivadas de proyectos de in-
tervención, también sabemos que se 
trata de acervos que no están propia-
mente establecidos ni fungen como 

herramientas de investigación con 
políticas de acceso definidas. Auna-
do a ello, en la literatura no se tiene 
la documentación sobre estas inicia-
tivas, por lo que desconocemos en 
gran medida tanto su vocación como 
su utilidad. 

Estas limitaciones llevaron a que 
el presente año la Coordinación Na-
cional de Conservación del Patri-
monio Cultural (cncpc), instancia 
normativa nacional en materia de 
conservación patrimonial de bienes  
muebles e inmuebles por destino de 
naturaleza paleontológica, arqueo-
lógica e histórica, perteneciente al 
Instituto Nacional de Antropología  
e Historia (inah), México (cncpc 
2014), estableciera un banco de 
muestras, una iniciativa pionera 
cuya aspiración estriba en ser un ins-
trumento clave para el desarrollo de 
la investigación y la conservación 
patrimonial de nuestro país. Para 
este fin se aprovechó  la gran can-
tidad de muestras que ya existían en 
esta organización y que los restau-
radores, principalmente del área de 
conservación arqueológica, habían 
concentrado  en una colección. En 
esta contribución se exponen diver-
sos aspectos del banco de muestras 
de la cncpc-inah: los propósitos que 
le dieron origen, su cobertura, los 

avances logrados hasta el momen-
to tanto en su instauración como en 
operación, y su potencial y perspec-
tivas para el avance de la investiga-
ción aplicada al estudio y la conser-
vación-restauración de patrimonio 
cultural y áreas afines.

Objetivos del banco de  
muestras

Desde hace varias décadas existe en 
el contexto nacional la necesidad 
de normar no solamente la toma de 
muestras de materiales arqueológi-
cos, históricos o paleontológicos sino 
también su entrega al acervo institu-
cional una vez que los estudios han 
concluido o cuando las muestras pue-
den ser analizadas de nuevo. En este 
rubro, el papel del Consejo de Ar-
queología (1994), órgano consultivo 
de la Dirección del inah que apoya 
y orienta las formas en que debe de-
sarrollarse la investigación arqueoló-
gica en México, ha sido fundamental 
para regular la toma de muestras en 
monumentos de tal tipo. Por su parte, 
la cncpc-inah busca normar la toma 
y el manejo de muestras en el área 
de su competencia: los bienes cultu-
rales arqueológicos e históricos mue-
bles e inmuebles por destino (cncpc 
2014), y también avanzar en la re-
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cuperación de las mismas toda vez 
que guardan un potencial de infor-
mación que rara vez se aprovecha 
por razón de que prácticamente son 
nulos los esfuerzos llevados a cabo 
respecto de su recuperación y reu-
tilización.

Es así como los propósitos prin-
cipales del banco de muestras de 
la cncpc-inah residen, por una par-
te, en minimizar el daño al patrimo-
nio cultural, evitando la autorización 
de tomas nuevas si ya se cuenta con 
otras similares en el banco, y, por la 
otra, en brindar el acceso a ellas y a 
la información asociada para de este 
modo promover la investigación en 
con servación-restauración, arqueolo-
gía, historia del arte y disciplinas afines.

Cobertura. Tipos de muestras

El banco de muestras de la cncpc-
inah comenzó a construirse desde 
hace varios años con la donación 
de especímenes de los restaurado-
res del área de conservación arqueo-
lógica de la dependencia. Por esta 
razón la mayoría de ellas son frag-
mentos de pintura mural, materiales 
pétreos y manifestaciones gráfico-
rupestres; otras más, pocas, son de 
materiales orgánicos, como madera 
y fibras textiles.

Con base en este acervo inicial, 
así como en ciertas necesidades de 
investigación detectadas en el cam-
po, se tomó la decisión de que el 
banco de muestras comprendiera 
dos grandes categorías básicas: bie-
nes culturales y materiales de con-
servación-restauración. Las prime-
ras son aquellas que han tomado 
distintos  especialistas con fines de 
investigación aplicada a la conser-
vación, o bien para la investigación 
histórica, arqueológica y paleontoló-
gica, mientras que las segundas abar-
can materiales naturales y tradicio-
nales —exudados de árboles y fibras 
naturales— o bien sustancias sinté-
ticas industrializadas —por ejemplo, 
consolidantes comerciales— que se 
aplican en tratamientos de conser-
vación-restauración. Conforme ha 
crecido la colección, se han incor-

porado categorías adicionales como 
“materiales  de referencia” (de made-
ras, metales y rocas), “agentes bio-
lógicos” (especímenes de insectos 
y microorganismos), así como “pro-
ductos de alteración” (muestras de 
sales, óxidos, etc.) (Figura 1).

Alcances. Manejo de muestras 
y sistema informático

Un primer procedimiento en la ins-
tauración  del banco fue el correc-
to almacenaje y etiquetado de las 
muestras. Para ello éstas se embala-
ron, según su tamaño y naturaleza, 
en bolsas de polietileno con cierre y 
en cajas rígidas transparentes; o bien 
se perforaron para evitar la conden-
sación y el crecimiento microbioló-
gico, en el caso de las que contie-
nen material orgánico seco (papel y 
madera). Todas las muestras se guar-
daron, a su vez, dentro de cajas de 
polietileno que únicamente incluían 
ejemplares de la misma naturaleza . 
A los materiales muy delicados y pe-
queños, como los huesos y las piedras  
de jade, se les diseñó un montaje que 
permite, además de una fácil ubica-
ción, un mayor control y aprovecha-
miento del espacio. 

Las muestras primeramente se 
marcaron de manera indirecta —es 
decir, sobre otros soportes— con ma-
teriales inertes y marcadores indele-
bles; en seguida se identificaron con 
el número asignado por el investiga-
dor, así como con el código genera-
do por el sistema de información, el 
cual incluye las primeras letras de su 
información básica, como se expli-
ca más adelante, para que si llega a 
presentarse una disociación entre la 
muestra y la base de datos del siste-
ma, el código aporte dicha informa-
ción de cada una de ellas y, así, no 
pierdan por completo su potencial 
informativo. 

Tras un notorio crecimiento del 
número de muestras, se detectó la 
necesidad tanto de sistematizar la 
información asociada como de esta-
blecer criterios para la búsqueda, la 
recuperación física y el control del 
estatus de cada una de las muestras. 
Por esta razón se planteó desarrollar 
un sistema informático que permi-
tiera acceder, por medio de un mé-
todo de consulta sencillo y eficiente 
para la busca de muestras con base 
en filtros y palabras clave. Este siste-
ma, que se implementó a través de la 
consultoría Bhargo y la asesoría de 

FIGURA 1. Muestras de materiales de conservación (Fotografía: Nora Ariadna Pérez Castellanos, 
2014; cortesía: cncpc-inah).



9797El banco de muestras de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural (cncpc)… 

la Coordinación Nacional de Desa-
rrollo Institucional (cndi) del inah, 
se diseñó con base en las categorías 
y subcategorías de las muestras y en 
las necesidades operativas del ban-
co, como el préstamo, el almacena-
miento y la consulta de la informa-
ción asociada. Para cada registro, el 
sistema genera de manera automáti-
ca un número de código secuencia-
do, formado por letras y números, 
cuya nomenclatura está supeditada 
al tipo de registro, por lo que cada 
uno es único. Por ejemplo: “la mues-
tra de pintura mural arqueológica de 
Hopelchén” tiene el código 202-BC-
ARQ-PIN (202: folio consecutivo, el 
cual es específico para cada muestra; 
BC: bien cultural; ARQ: arqueológi-
co; PIN: pintura mural).

El sistema cuenta además, como 
hemos dicho, con un buscador me-
diante palabras clave para localizar 
las muestras que después se presen-
tan en fichas técnicas descriptivas 
con los siguientes datos: el código 
generado, el tipo de bien cultural, su 
categoría y subcategoría, el tipo de 
decoración, el país, estado y munici-
pio, y el nombre del sitio histórico o 
arqueológico (Figura 2).

Es importante resaltar que el inah 
se encuentra en vías de crecimiento 
respecto de las tecnologías de la in-
formación (tics), por lo que la pla-
taforma en la que se desarrolló el 
sistema  estaba obligada a seguir 
una serie de criterios informáticos. 
En este sentido, el instituto está pro-
moviendo, por un lado, la interope-
rabilidad de sistemas, y por el otro, 
la explotación eficiente de las bases 
de datos, soportado, en la medida de 
lo posible, por software libre (gpl, li-
cencia pública general por sus siglas 
en inglés).

El código empleado para el sis-
tema del banco de muestras es php, 
combinado, para hacerlo más mane-
jable, con algunos componentes o 
utilerías de ajax.1 La base de datos se 

1 ajax es un lenguaje de programación relativa-
mente nuevo. Su uso se ha difundido porque 
agrega versatilidad a la interfaz del usuario . 
Permite varias consultas simultáneas a las ba-

encuentra en mysql.2 Esto obedece 
a dos razones fundamentales: hacer 
que la base de datos sea compatible 
con otras más, y beneficiarse de que, 
por ser código abierto, su uso no tie-
ne costo. La construcción del sistema 
está concebida para que en un futuro 
se le puedan agregar otros módulos, 
ya sea de consulta/explotación de 
la información o bien para la carga 
de más datos. Asimismo, para difun-
dir el uso de éste y otros sistemas de 
consulta en el inah, se ha recurrido 
a crear subdominios a los que se ac-
cede de forma económica sin nece-
sidad de buscadores. También se los 
ha vinculado con los sitios de inter-
net, ya internos u oficiales del insti-
tuto y de la cncpc-inah. Para llevar 
estadísticas de usuarios, información 
sobre la manera en que los visitan-
tes utilizan el sistema o cómo llegan 
a éste se emplea Google Analytics©, 
que además ofrece información es-
tadística geográfica y frecuencia de 
visitantes.

Tal y como se mencionó, el de-
sarrollo de nuevos sistemas en el 
inah está enfocado en la interopera-
bilidad, tanto de software como de 
bases de datos, con la finalidad de 
aprovechar los datos de mejor ma-

ses de datos sin interferir unas con otras y sin 
hacer cambios drásticos en las pantallas.
2 mysql es un programa gestor para bases de 
datos que permite almacenar y acceder a éstos 
de forma rápida y estructurada.

nera y explotarlos en varias formas, 
por ejemplo, a través de cubos de in-
formación, estadísticas, mapas inte-
ractivos, informes, etcétera. Hoy ya 
se cuenta con varios sistemas3 que 
funcionan de esta forma, de los 
que se espera se pueda obtener in-
formación cruzada y emitir informes 
genera dos a partir de los datos, sin 
necesidad de solicitar a cada usuario 
su información. 

Potencialidad. El banco de 
muestras como herramienta 
de investigación

Una vez que el banco de muestras 
comenzó a sistematizarse, se plan-
teó como una herramienta de apo-
yo para la investigación no sólo en 
el estudio de materiales culturales,  
sino también para el análisis de ma-
teriales de conservación, con la ca-
pacidad de almacenar los resultados 
de análisis de laboratorio.

En cuanto a la colección de las 
muestras de bienes culturales, el tipo 
de estudios que es posible efectuar 
incluye principalmente líneas de in-
vestigación de caracterización de 

3 Algunos ejemplos son el Sistema Institu-
cional de Proyectos (sip), que sirve para pla-
nificar, dictaminar y administrar los recursos 
financieros de los proyectos institucionales, 
así como el Programa Anual de Trabajo (pat), 
cuya función es programar y reportar las me-
tas de los centros de trabajo del inah.

FIGURA 2. Visualización del sistema para el banco de muestras con los campos de información 
(Fotografía: Nora Ariadna Pérez Castellanos, 2014; cortesía: cncpc-inah).



Intervención  •  Año 6. Núm. 12  •  Julio-diciembre 201598

materiales constitutivos y tecnolo-
gías antiguas, así como el análisis del 
deterioro.

En cuanto a las líneas de investi-
gación de materiales de conserva-
ción, se encuentran el estudio de la 
estabilidad fisicoquímica de dichos 
materia les y su evaluación como 
productos de conservación, además 
de su caracterización por técnicas 
espectroscópicas.

Un ejemplo de lo anterior es el 
proyecto que lleva a cabo el Labora-
torio de Conservación, Diagnóstico  
y Caracterización Espectroscópica 
de Materiales de la cncpc-inah, en-
cabezado por la maestra en ciencias 
Nora Pérez Castellanos, el cual ha re-
colectado y donado gomas, resinas, 
pastas, adhesivos y consolidantes  
tanto orgánicos como inorgánicos 
(Figura 3). 

El objetivo del proyecto es repli-
car y ampliar otras bases de datos de 
materiales de conservación que se 
encuentran abiertas en línea, como 
la de usuarios de infrarrojo y Raman 

(Infrared and Raman Users Group 
Spectral Database [irug]) (1993); la 
de análisis instrumentales de pig-
mentos y aglutinantes del Instituto 
de Química de la Tartu Ülikool (Uni-
versidad de Tartu, Estonia, 2011), y la 
enciclopedia en línea de materiales  
de arte y conservación (Conservation 
and Art Material Encyclopedia On-
line, [camEo]), del Museo de Bellas 
Artes de Boston (2013). Otra obra re-
levante, con múltiples espectros de 
infrarrojo de materiales culturales 
que sirven como referencia, la pu-
blicó el Getty Conservation Institu-
te (Instituto Getty de Conservación 
[gci]) (Derrick et al. 2000), instituto 
privado sin fines de lucro que impul-
sa la conservación patrimonial y la 
investigación aplicada.

Estas bases de datos son útiles para 
los investigadores que se dedican al 
estudio del patrimonio y de los mate-
riales de conservación. Sin embargo, 
existen varios materiales que son de 
origen mexicano y que se emplean 
comúnmente en la conservación-

restauración, como los mucíla gos y 
las gomas naturales, los cuales no se 
encuentran en estas bases de datos 
internacionales. De la misma mane-
ra, raramente se hallan en ellas los 
materiales envejecidos, lo cual es 
muy importante para identificarlos 
con posterioridad en objetos  cultu-
rales, puesto que las bandas que se 
observan por espectroscopia infra-
rroja y Raman son de los materiales 
transformados a través del tiempo, 
por lo que es necesario saber cuáles 
de ellas todavía son observables por 
medio de estas técnicas analíticas 
después del envejecimiento.

Por todo lo anterior, una base de 
datos con esta información es una 
herramienta que permite a restaura-
dores e investigadores actuales y fu-
turos una mayor comprensión de los 
materiales de conservación.

Como parte del estudio sistemáti-
co de los materiales de conservación, 
una vez recolectadas las muestras se 
observaron en microscopía óptica 
y electrónica, se obtuvieron espec-
tros de espectroscopia infrarroja (IR) 
y con espectroscopia Raman; poste-
riormente, los materiales se sometie-
ron a un envejecimiento acelera do 
y se volvieron a realizar los estudios 
mediante las mismas técnicas analí-
ticas (Morales y Pérez 2014).

Esta información se encontrará 
disponible en la base de datos del 
banco de muestras y su relevancia 
será permitir la identificación de los 
materiales empleados en interven-
ciones que no posean registros, es 
decir, la utilización de los espectros 
de materiales envejecidos y sin en-
vejecer para compararlos con los es-
pectros tomados de bienes culturales 
que se han intervenido en el pasado, 
lo cual permitirá identificar las resi-
nas o sustancias que se utilizaron en 
los procesos de conservación y res-
tauración. 

Perspectivas. La regulación 
del banco de muestras

Debido a que el banco de muestras 
contiene materiales únicos deriva-
dos de proyectos de conservación e 

FIGURA 3. Análisis de materiales recolectados por el proyecto que lleva a cabo el Laboratorio 
de Conservación, Diagnóstico y Caracterización Espectroscópica de Materiales de la cncpc-inah 
(fotografía: Nora Ariadna Pérez Castellanos, 2014; cortesía: cncpc-inah).
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investigación puestos a disposición 
de terceros, resulta fundamental la 
adopción de bases de operación. 

Algunos aspectos importantes que 
han de regularse tienen que ver con 
el acceso físico a las muestras, la de-
terminación de las personas o el gru-
po colegiado que dictaminarán las 
solicitudes, y la entrega de informa-
ción de los proyectos beneficiados 
con el otorgamiento de muestras. En 
la última reunión sobre el banco de 
muestras, llevada a cabo con restau-
radores e investigadores de la cncpc-
inah se acordó que las solicitudes de 
muestras se canalizarán al Comité 
Técnico-Académico de esta depen-
dencia, el cual a su vez turnará las 
solicitudes a dictaminadores espe-
cialistas.

Con las bases operativas se espera 
contribuir a la correcta operación del 
banco de muestras y, así, a generar 
confianza en la comunidad de res-
tauradores e investigadores del inah 
y otras instituciones, para que se pro-
mueva la entrega de muestras y el 
uso regulado de la colección para fi-
nes de investigación.

Conclusiones

El banco de muestras de bienes cul-
turales y materiales de conservación 
es una herramienta pionera en Méxi-
co y tiene como objetivo minimizar 
el daño al patrimonio cultural, apro-
vechar la información contenida en 
las muestras y, de modo concomitan-
te, brindar apoyo a los diversos pro-
yectos de investigación.

El proyecto, de carácter institucio-
nal y colectivo, responde al mandato 
del inah de proteger el patri monio, 
impulsar la investigación y, ade-
más, constituirse como un recurso 
de apoyo a la normatividad patrimo-
nial; promueve un ánimo cooperati-
vo en la comunidad de restauradores 
e investigadores, trasciende barreras 

individuales e impulsa el acceso a la 
información de nuestro patrimonio 
cultural.4
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Resumen

REsEña del libro Collecting Mexico: Museums, Monuments, and the Creation of National Identity, 

de Shelley E. Garrigan (2012), publicado por la University of Minnesota Press (umn, Universidad de 

Minesota, Estados Unidos de América [Eua]), el cual explora los mecanismos de representación 

de lo nacional asociados con la consolidación de colecciones, la producción de objetos artísti-

cos, el estudio de piezas arqueológicas y su relación dialéctica con los paradigmas eurocéntricos 

de la modernidad y los valores del mercado —esto es, la existente entre mercado y patrimonio—, 

la cual constituye el núcleo central de la obra. A lo largo de los primeros cuatro capítulos, desen-

traña las lógicas que configuraron el canon pictórico oficial, un conjunto de estatuaria pública, 

una feria comercial y —fundamental— el aprovechamiento de la estadística (que se revisa en el 

capítulo final), todo ello para generar un paradigma social y político que vino a rematar el pro-

ceso de construcción de la identidad nacional mexicana emprendido durante el Porfiriato. La ar-

gumentación se dirige a demostrar cómo México se reinventó desde la cultura y el patrimonio —

evidenciando, como he dicho, la relación intrínseca entre estos dos valores—, en un movimiento 

que a un tiempo representa una afirmación hegemónica hacia el interior y una articulación con 

el mercado internacional.

Palabras clave

museos; colecciones públicas; identidad nacional; mercado internacional; México

Coleccionar para construir  
nación. Una reseña del libro  
Collecting Mexico: Museums,  
Monuments, and the Creation  
of National Identity, de Shelley 
E. Garrigan
Collecting to Build Nation. A Review of Collecting Mexico: Museums,  
Monuments, and the Creation of National Identity, by Shelley Garrigan

David Rincón Pantano
Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía (Encrym)

Instituto Nacional de Antropología e Historia (inah), México

david.rincon.1983@gmail.comFIGURA 1. Portada del libro Collecting Mexi-
co: Museums, Monuments, and the Creation 
of National Identity, Shelley E. Garrigan, 
Minneapolis, University of Minnesota Press, 
2012.



Intervención  •  Año 6. Núm. 12  •  Julio-diciembre 2015102

Abstract

The book Collecting Mexico: Museums, Monuments, and the Creation 

of National Identity by Shelley Garrigan (2012), published by the Uni-

versity of Minnesota Press (umn, United States of America [usa]) ex-

plores the mechanisms of representation of the Mexican national spirit 

associated with the construction of public collections, the production of 

art pieces, the study of archaeological objects and its relationship with 

Eurocentric paradigms of modernity and market values. This dialectic 

relationship between heritage and market is the key idea of the text, 

which is elaborated throughout four chapters that unravel the logics un-

derlying the construction of four phenomena: an official artistic canon, 

a group of public statues, a commercial world fair, and —in the final 

Este libro se alinea con los análi-
sis críticos de la cultura en América 
Latina que, provenientes de los estu-
dios culturales, la historiografía, la 
sociología de la cultura y la museo-
logía, establecen un diálogo perma-
nente con autores como Esther Ga-
bara (2008), Jens Andermann y Bea-
triz González-Stephan (2006), Luis 
Gerardo Morales Moreno (1994a, 
1994b) y Stacie Widdifield (1996), 
entre otros, con quienes Garrigan 
comparte el interés de la confronta-
ción de los paradigmas hegemónicos 
de la modernidad euro y anglocén-
trica con los procesos visuales, es-
paciales y materiales de las moder-
nidades latinoamericanas (Garrigan 
2012:2).

La autora (Garrigan 2012:4) parte 
de la consideración de que la con-
solidación, en el siglo xix, de colec-
ciones sancionadas públicamente 
en academias, museos, monumen-
tos públicos y exposiciones interna-
cionales era parte de un proyecto de 
legitimación de la nación mexicana 
ante sus ciudadanos —aunque, tam-
bién, cultural y económicamente, 
de cara a otras naciones (Garrigan 
2012:16)— que tenía como objeti-
vo proporcionar referentes cultura-
les con los que superar un periodo 
de inestabilidad política y construir 
un orden simbólico común para la 
dispar población de la República. 
En suma, la construcción argumen-
tal se dirige a demostrar cómo Mé-
xico se reinventó desde la cultura y 
el patrimonio por medio de la crea-

ción de colecciones, con lo que pre-
tendía hacer ver que era una nación 
embarcada en la senda del progreso, 
con capacidades de ser un socio eco-
nómico y comercial legítimo frente a 
otras naciones desarrolladas.

La teorización sobre el coleccio-
nismo decimonónico validado ofi-
cialmente constituye uno de los ejes 
conceptuales sobre los que la auto-
ra de Collecting Mexico aborda los 
diferentes casos. Su perspectiva, sin 
embargo, no se circunscribe a las co-
lecciones de museos, sino se aplica 
de la misma manera para observar 
el fenómeno de construcción de un 
canon pictórico oficial, un conjunto 
de estatuaria pública, una feria in-
ternacional —lo que considero más 
novedoso del estudio— para anali-
zar la recolección y construcción de 
datos cuantificables destinados a ge-
nerar un paradigma social y político 
(Garrigan 2012:153). La colección se 
despliega entonces como un marco 
de interpretación del mundo social, 
se destaca como uno de los meca-
nismos más eficientes en la creación 
de órdenes sociales, culturales, disci-
plinares y espaciales, y desde el siglo 
xix aparece, junto con la moderni-
dad, como dupla indisociable en los 
procesos de modernización de los Es-
tados nacionales (Garrigan 2012:19).

El libro está dividido en cinco ca-
pítulos, de los cuales los primeros 
cuatro revisan distintos escenarios de 
exhibición oficiales —la Academia 
de San Carlos (asc, México) (Garri-
gan 2012:29), el Museo Nacional de 

chapter— the assembly of a body of statistical data. All these cases show 

the construction of a new social-political paradigm that concluded the 

national-identity building process implemented by the Porfirian regime. 

The author seeks to demonstrate how Mexico reinvented itself through 

culture and heritage by a twofold movement of —inwards— hegemo-

nic affirmation and of —outwards— linking with the global market. This 

movement reflects the intrinsic relationship between cultural and com-

mercial values.

Key words

museums; public collections; national identity; international market; 

Mexico

Collecting México: Museums, 
Monuments, and the Creation 
of National Identity, de She-

lley E. Garrigan, propone una apro-
ximación al proceso de construcción 
y consolidación cultural y política en 
México en un periodo comprendido 
entre 1876 y 1911, que coincide con 
la dictadura del presidente Porfirio 
Díaz, esto es, el Porfiriato. Por medio 
del análisis del coleccionismo pú-
blico y la cultura material,  Garrigan 
(2012) explora los mecanis mos de 
representación de lo nacional aso-
ciados con la consolidación de co-
lecciones, el estudio y la producción 
de objetos y su relación dialécti ca 
con los paradigmas eurocéntricos 
de la modernidad y los valo res del 
mercado —es decir, la existente en-
tre mercado y patrimonio—, la cual 
constituye el núcleo central de la 
obra.

Garrigan, doctora en literatura 
latinoamericana por la Nueva York 
University (nyu, Estados Unidos de 
América [Eua]) y profesora asociada 
de español en la Universidad Estatal 
de Carolina del Norte (ncsu, North 
Carolina State University, Eua), se ha 
interesado por temas vinculados con 
la cultura latinoamericana en el con-
texto de las ferias mundiales de fina-
les del siglo xix y principios del siglo 
xx, así como por las celebraciones 
del primer centenario de la Indepen-
dencia de México y su relación con 
los mecanismos económicos y polí-
ticos de legitimación de los grupos 
de poder.
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México (Garrigan 2012:65), el paseo 
de la Reforma en la Ciudad de Méxi-
co (Garrigan 2012:107) y la Exposi-
ción Universal de París de 1889 (Ga-
rrigan 2012:135)— englobados en el 
tema común del coleccionismo cul-
tural, en tanto que el final (Garrigan 
2012:153) trata el tema de la estadísti-
ca como un ejercicio central en la ins-
trumentación de un orden moderno. 

En el capítulo introductorio (Ga-
rrigan 2012:1-28) la autora presen-
ta el contexto político, económico y 
cultural del Porfiriato1 (1876-1911), 
y pone el énfasis en los cambios que 
significó el triunfo del liberalismo a 
partir de la segunda mitad del siglo 
xix, y en cómo la estabilidad econó-
mica y política alcanzada en el pe-
riodo sentó las bases de un desarrollo 
y un orden apoyados en instituciones 
culturales (Garrigan 2012:12). Ante 
el imperativo de progreso y desarro-
llo económico asumido por los go-
biernos liberales de media centuria, 
se requirió erigir un orden simbólico 
que, por un lado, permitiera superar 
un profundo disenso político entre 
las corrientes liberales y conservado-
ras y, por el otro, proporcionara un 
mito fundacional que legitimara este 
nuevo orden (Garrigan 2012:16). En 
este contexto, la autora sugiere las 
colecciones como elementos que 
otorgan un significado ideológico 
a las diversas configuraciones de la 
identidad nacional en el siglo xix, 
proporcionando el orden requerido 
para semejante empresa.

El libro repasa el esfuerzo de Mé-
xico por librarse del subdesarrollo 
económico y lograr su moderniza-
ción, particularmente en lo que toca 
al contexto internacional (Garrigan 
2012:15). Es en esta tensión entre 
los procesos internos de consolida-
ción cultural y desarrollo económico 
y las dinámicas globales de comer-

1 Periodo de la historia de México en el que 
Porfirio Díaz gobernó el país (de ahí su nom-
bre) y que comprendió el lapso de 1877, 
cuando ganó las elecciones y comenzó su 
primer mandato, a 1911, cuando estalló la Re-
volución mexicana, y tuvo que dejar el poder 
y exiliarse (Speckman 2008:337).

cio y cultura enmarcadas en la mo-
dernidad europea y estadounidense 
donde Garrigan establece paralelos 
con los procesos contemporáneos 
de globa lización y consumo cultu-
ral, y retoma algunas reflexiones de 
los estudios poscoloniales, que con-
tribuyen a darle una nueva lectura a 
un fenómeno ya estudiado: el de la 
construcción de identidades moder-
nas y posnacionales y sus nexos con 
la construcción de un patrimonio 
cultural nacional (Garrigan 2012:26).

En el primer capítulo Garrigan 
(2012:29-64), a través del análisis de 
material de archivo, examina el pro-
ceso de construcción del canon pic-
tórico de la pintura nacional durante 
los años del Porfiriato y los vínculos 
entre los diferentes actores involu-
crados en el incipiente campo cultu-
ral, tales como la asc, la prensa y, en 
particular, los críticos de la cultura, 
de orientación liberal, que reivindi-
caron la necesidad de construir una 
pintura nacional. Esta coyuntura le 
sirve a la autora para demostrar, me-
diante varios ejemplos, de qué for-
ma las dinámicas mercantiles influ-
yeron no sólo en la discusión sobre 
el arte nacional sino, más aún, en la 
formación y el desarrollo de una pin-
tura nacional proyectada como re-
curso identitario y como mercancía 
comercializable en los mercados de 
Europa y Estados Unidos.

El segundo capítulo del texto (Ga-
rrigan 2012:65-106) explora la re-
lación entre la consolidación de la 
colec ción del Museo Nacional de 
Antropología (mna-inah) y la emer-
gencia de discursos académicos 
nacio nales relacionados con la an-
tropología y la etnología, así como 
su papel en la construcción y legi-
timación de un orden simbólico na-
cional. Identifica la fundación de 
una tradición académica anclada en 
discursos provenientes del extran-
jero como una de las estrategias de 
legitimación de una nación mexica-
na renaciente ante sus ciudadanos y 
las potencias extranjeras que habían 
usufructuado su patrimonio arqueo-
lógico y cultural. Asimismo, la auto-
ra plantea que la repatriación de ob-

jetos culturales, como la adquisición 
de nuevas colecciones a partir de la 
realización de nuevas investigacio-
nes, aunadas a la nacionalización de 
los discursos que le daban sentido a 
estas acciones, constituyeron los es-
fuerzos más grandes de los gobiernos 
liberales mexicanos del siglo xix, que 
veían en esta operación la posibili-
dad de revalorar nuestro país como 
interlocutor intelectual válido y de 
reforzar un sentido de igualdad entre 
sus pares.

El tercer capítulo (Garrigan 
2012:107-134) se dedica al análisis 
del auge de la estatuaria pública que 
tiene lugar a finales del siglo xix y 
principios del siglo xx, en especial en 
el Paseo de la Reforma de la ciudad 
de México, y su correspondencia, no 
siempre evidente, con los circuitos 
de producción económica. En este 
apartado la autora realiza una labor 
detectivesca que apunta a desenma-
rañar, especialmente en su dimen-
sión económica, no siempre explíci-
ta, pero detectable en los documen-
tos que recaba (Garrigan 2012:111), 
las historias ocultas tras las iniciati-
vas públicas de levantar monumen-
tos destinados a la edificación de un 
panteón nacional, al fortalecimiento 
de los lazos entre distintas naciones, 
y a la instrucción y deleite de los ciu-
dadanos de diferentes contextos so-
cioeconómicos.

Una tesis que Garrigan se preocu-
pa por constatar en cada uno de los 
capítulos consiste en la íntima rela-
ción entre el progreso económico y 
las iniciativas culturales, ya sea por 
la participación directa de los bene-
factores en proyectos de inversión 
o el fortalecimiento de vínculos co-
merciales, o por la aprobación e in-
terés de la sociedad, y, en particular, 
de los medios escritos, por resaltar 
ciertos valores asociados con la mo-
dernización. Esta idea se sustenta en 
un análisis del discurso de los me-
dios de la época en que se revelan 
varias confluencias entre los lengua-
jes nacionalista y comercial y empre-
sarial. Progreso y nación se interpre-
tan como sinónimos del despertar de 
México (Garrigan 2012:124).
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El capítulo cuarto (Garrigan 
2012:135-152) aborda el tema de 
las exposiciones internacionales de 
finales del siglo xix en relación con 
los mecanismos de representación 
de la mexicanidad, y de qué forma 
impulsan el desarrollo económico y 
estético. Analiza la Feria Internacio-
nal de París de 1889 como espacio 
de construcción de relaciones co-
merciales entre naciones rivales y, a 
un tiempo, de transmisión, informa-
ción y cultura, y, en éste, la apuesta 
de México por construir una imagen 
de sí mismo mediante la instalación 
de pabellones y las exhibiciones de 
objetos (Garrigan 2012:145).

La caída del imperio azteca y el 
sacrificio de Cuauhtémoc se exaltan 
como símbolos de la grandeza perdi-
da, del heroísmo fundante de lo que 
sería la nación para las elites libera-
les (Garrigan 2012:140). Si el heroís-
mo y el sacrificio se postulan como 
los elementos fundantes de lo nacio-
nal, la otredad se construye como el 
elemento clave de la reivindicación 
de México como nación autónoma, 
con un legado histórico y cultural y 
con un atractivo para los negocios. 
El mecanismo de autoexotización 
que se revela en las colecciones, los 
museos, etc; contrasta con la apues-
ta por la exposición moderna de sus 
colecciones. En las ferias interna-
cionales se detecta esta apuesta por 
construir una imagen propia aboca-
da, por un lado, a la otredad cultural 
y, por el otro, a la abundancia y la 
riqueza natural y, en consecuencia, 
económica (Garrigan 2012:136).

La adopción de dicha raciona-
lidad se convierte en el tema cen-
tral del último capítulo (Garrigan 
2012:153-176), ya no a través de 
una organización de objetos, sino 
mediante la representación estadís-
tica como la agrupación, organiza-
ción y selección de datos que tienen 
el potencial de reflejar la nación. La 
utilización generalizada de la es-
tadística como método valido para 
cono cer, cuantificar y controlar los 
recursos del país es para la auto-
ra una manifestación más de la re-

lación paradójica entre colección, 
mercado y construcción de nación.

En resumen, este capítulo resulta 
interesante en cuanto a su esfuerzo 
por aplicar el marco conceptual de 
las colecciones a una realidad dife-
rente: la estadística, lo cual de entra-
da supone un esfuerzo analítico, y, 
de hecho, en el análisis de las esta-
dísticas la autora reconcilia los ele-
mentos propios de las colecciones 
relativos a la sistematización, la in-
completitud y la serialidad.

Para concluir, vale la pena resaltar 
el esfuerzo de la autora por recopilar 
un corpus robusto de investigación 
que, referido a fenómenos de diverso 
orden, confirman su hipótesis princi-
pal: el solapamiento de los valores 
culturales tras los valores económi-
cos y la relación dialéctica entre el 
patrimonio y el mercado (Garrigan 
2012:177). En este intento, notable 
en todo el libro, Shelley Garrigan 
establece un diálogo continuo con 
autores que se han aproximado a la 
problemática del patrimonio cultural 
mexicano (Tenorio-Trillo 1996a, 
1996b; Zea 1993; Rodríguez 1997; 
Debroise 2006; Widdifield 1996; 
Bernal 1980; Morales 1994a, 1994b; 
Bartra 1987; Hill 1993; Florescano 
1994; Ramírez 1986, 2003) y reto-
ma los planteamientos de aquellos 
enmarcados en la crítica poscolonial 
de la cultura (Andermann y Gonzá-
lez-Stephan 2006; Alonso 1998; Pé-
rez 1999), lo que dota al estudio de 
una gran fortaleza argumental, pre-
sente no sólo en la consideración 
que hace del avance de los estudios 
sobre el patrimonio cultural mexica-
no, sino en el enfoque fresco y no-
vedoso al introducir las inquietudes 
de los estudios críticos de la cultura.

Esta misma fortaleza del texto, no 
obstante, puede, convertirse en uno 
de sus puntos débiles. En su afán por 
demostrar su hipótesis, la autora re-
coge una cantidad considerable de 
evidencia, recuperada a su vez de re-
copilaciones como la de Rodríguez 
Prampolini (1997), de modo que el 
trabajo analítico se despliega sobre 
casos ya recogidos por otros autores 

y no en nuevas fuentes primarias que 
le permitirían contrastar críticamente 
sus hallazgos. Mientras que sus con-
clusiones se basan en material de 
archivo (reseñas periodísticas de fi-
nales del siglo xix, documentos, me-
morias, etc.), la investigación misma 
lo hace primordialmente en fuentes 
secundarias (Rodríguez 1997) reca-
badas, lógicamente, con otros fines. 

En este mismo sentido, la diver-
sidad de los objetos y colecciones 
abordados (pinturas, esculturas, ob-
jetos arqueológicos, cifras estadísti-
cas), al someterse a las mismas ca-
tegorías de análisis y tomarse como 
manifestaciones de un mismo fe-
nómeno (la intersección entre los 
valores  patrimoniales y mercanti-
les), implica una operación que, con 
tal de hacer que dentro de una lec-
tura coherente compatibilicen con 
los planteamientos propuestos por 
la autora , nivela la complejidad de 
cada una de tales realidades. Así, 
se retoman discusiones de autores 
como Enrique  Florescano (1994), 
Daniel Schavelzon (1988), Mauricio 
Tenorio-Trillo  (1996a), Fausto Ramí-
rez (1986, 2003), etc.; y se adaptan 
a su marco de interpretación, lo cual 
conduce a una lectura convenien-
temente simplificadora de las com-
plejidades que estos abordajes han 
construido sobre la relación entre 
cultura, arte, patrimonio y política.

A pesar de lo anterior, el enfoque 
crítico y analítico apropiado por la 
autora es sugestivo, da una pauta 
teórica: el consumo cultural; y me-
todológica: el análisis del discurso, 
para emprender el estudio de las co-
lecciones públicas, y amplía el análi-
sis a un periodo (finales del siglo xix) 
que aporta elementos importantes al 
campo de los estudios de la cultura 
mexicana. En cuanto al contenido, 
para el lector no familiarizado  con el 
contexto particular de México el tex-
to proporciona suficientes elementos 
para entender a cabalidad los fenó-
menos tratados, en una lectura ame-
na y fluida.
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