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Presentación

La riqueza cultural de nuestro país es una de nuestras mayores fortalezas y uno de nuestros
recursos más importantes para hacer frente a los retos del siglo XXI, el principal de ellos
transformar a México. El Programa Nacional de Cultura 2001-2006. La cultura en tus manos,

plantea como una de las condiciones básicas para el desarrollo cultural contar con más y mejor
infraestructura; cumplir con los principios de igualdad de acceso a los bienes y servicios; la afirmación
de nuestra magnífica diversidad; intensa participación ciudadana; un auténtico federalismo y un
desarrollo regional equilibrado en materia de arte y cultura, todo lo cual está detonando  la ampliación,
el mejoramiento y la creación de infraestructura cultural a lo largo y ancho del país.

El diseño e innovación de las políticas que en este y otras ámbitos requiere el México del cambio
depende, entre otros factores, de la calidad de la información de que se dispone. En este sentido, el
Atlas de infraestructura cultural de México constituye una herramienta fundamental e inédita. Por
primera vez se cuenta con información confiable, actualizada y sistematizada, sobre la distribución
geográfica -por estado y por municipio- de una extensa variedad de temas indispensables para la toma
de decisiones en materia de infraestructura y oferta cultural.

Esta publicación es resultado del trabajo que realiza el Sistema de Información Cultural del
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, con el aporte valioso de las 32 entidades federativas,
mismas que han proporcionado buena parte de la información aquí presentada. El Sistema de
Información Cultural es una base de datos pública, disponible en internet, que se actualiza
constantemente a través de una red de instituciones tejida por todo el país y que abarca una amplia
gama de aspectos de la oferta cultural en México. Esta información se pone al alcance del público para
su conocimiento y consulta.

El Atlas forma así parte de un proyecto de información y análisis que el Consejo Nacional para la
Cultura y las Artes está impulsando durante esta administración con el propósito de incitar un proceso
de reflexión con bases sólidas y abierto a la participación de los distintos sectores sociales.

Sari Bermúdez
Presidenta del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes





Introducción

Una de las condiciones necesarias para el desarrollo cultural es contar con espacios suficientes,
adecuados y distribuidos en todo el territorio nacional para la realización de actividades y pro-
gramas culturales. La elaboración de este Atlas parte de un doble reconocimiento del Programa

Nacional de Cultura 2001-2006: la importancia que tiene la infraestructura en el desarrollo cultural de
un país y la necesidad de contar con información confiable, actualizada, completa, sistematizada, com-
parable y pública en la materia.1

La posibilidad de desarrollar políticas adecuadas depende, en buena medida, de la calidad de la infor-
mación disponible; un sistema con información confiable y relevante para los objetivos y metas de la política
cultural no se desarrolla de manera espontánea, por el contrario, debe ser diseñado, construido y operado
como elemento fundamental para la formulación y evaluación de las políticas culturales. El Sistema de Infor-
mación Cultural del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes ha sido desarrollado con este propósito.

En particular, la falta de información sistematizada sobre infraestructura cultural ha constituido por
mucho tiempo un serio obstáculo en el terreno de la política cultural. Este esfuerzo no parte de cero; por
el contrario, la posibilidad de reunir en esta publicación una gama muy amplia de espacios culturales e
inmuebles patrimoniales sólo pudo lograrse gracias al trabajo que muchas áreas han venido realizando
por años, incluso décadas, en sus respectivos temas de competencia. Sin embargo, ésta era información
fragmentada, parcial, no siempre confiable ni actualizada; su recopilación no seguía criterios homogé-
neos, ni se ofrecía normalmente a la consulta pública.

La creación en la década de los noventa del Sistema de Información para la Planeación y Evaluación
de las Políticas Culturales (SIPEC), en la Coordinación Nacional de Descentralización, y del Sistema Nacional
de Información Cultural (SNIC), en el Seminario de Estudios de la Cultura, (ambas instancias del
CONACULTA), fueron esfuerzos pioneros en materia de sistemas de información cultural y constituyen los
antecedentes directos de este proyecto.

Hasta ahora no se contaba con un documento que de manera sintética permitiera cruzar la informa-
ción sobre la infraestructura cultural, independientemente de su tipo y de su adscripción administrativa, y
que facilitara establecer comparaciones y visualizar su distribución en el territorio nacional, no sólo en el
ámbito estatal sino también municipal. Este Atlas proporciona, de manera pública, información confiable
y sistemática, comparable a lo largo y ancho del país, que ofrece un panorama de conjunto y constituye
una base sólida para la orientación de la política cultural.

En un país históricamente caracterizado por desequilibrios regionales en infraestructura cultural, y
ante una nueva política que ha propuesto la descentralización, el federalismo y el impulso al desarrollo
cultural municipal como ejes del quehacer del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, así como el

1 Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Programa Nacional de Cultura 2001-2006, México, 2001, pp. 43 y 46.



desarrollo de sistemas de información e indicadores como elementos fundamentales de la política cultural,
este Atlas representa una herramienta innovadora. Esta tarea fue asumida de manera conjunta con los
gobiernos de los estados a través de la Red Nacional de Información Cultural que enlaza a las 32 entida-
des federativas, las cuales han proporcionado gran parte de la información aquí presentada.

En una primera etapa, se abordaron exclusivamente los espacios asociados comúnmente con activida-
des culturales: bibliotecas, salas de lectura, librerías, museos, teatros, cines, casas de cultura y centros cultu-
rales. Sin embargo, en términos de lo que se ha venido denominando como industrias culturales o industrias
creativas, cuya importancia es indudable para cualquier estudio y política pública en materia de cultura, se
consideró conveniente incluir estaciones de radio y televisión, así como el equipamiento de los hogares en
cuanto a aparatos de radio, televisión, teléfonos y computadoras se refiere.

También, considerando que el patrimonio y la diversidad cultural son elementos centrales en el
aprovechamiento de la infraestructura y en el desarrollo cultural, se incluyó un capítulo sobre patrimonio
inmueble y otro sobre diversidad etnolingüística. Por lo que corresponde al patrimonio intangible, éste
forma parte de la Cartografía de Recursos Culturales de México que la Coordinación de Patrimonio Cultu-
ral y Turismo del CONACULTA está elaborando.

El contenido del Atlas se agrupa en seis capítulos: Contexto sociodemográfico, Diversidad
etnolingüística, Patrimonio, Infraestructura, Radio y Televisión, y Equipamiento de las viviendas.

El capítulo de Contexto sociodemográfico proporciona algunos elementos para cruzar la informa-
ción cultural con otros aspectos del desarrollo humano que permitan una lectura más completa y abran la
posibilidad de análisis más profundos. Se incluyen datos de población, densidad demográfica, migración
interna y a los Estados Unidos, alfabetismo, educación superior e índices de bienestar.

El capítulo de Diversidad etnolingüística aborda la distribución geográfica de la población hablante
de las 62 lenguas indígenas de México, como un importante indicador de nuestra diversidad cultural. Esta
característica pluriétnica es parte importante de la riqueza cultural del México del siglo XXI.

El capítulo de Patrimonio incluye: a) las ecorregiones y biodiversidad, con las cuales nuestras culturas
han interactuado a lo largo de milenios; b) las áreas naturales que el Estado mexicano se ha comprometido a
proteger y conservar; c) los bienes incluidos en la Lista de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, así
como las propuestas que México presentará ante dicho organismo en los próximos años; d) las zonas ar-
queológicas; e) los monumentos históricos; f) los monumentos artísticos, y g) los archivos fotográficos.

El cuarto capítulo trata sobre la infraestructura cultural propiamente dicha: bibliotecas, salas de
lectura, casas de cultura y centros culturales, museos, teatros, librerías y salas de cine.

El quinto capítulo incluye información sobre estaciones de radio y televisión abierta, estaciones de
radio universitarias e indigenistas y de la Red Nacional de Televisoras y Radiodifusoras Educativas y Cultu-
rales, así como televisión por cable.

El último capítulo se refiere al equipamiento de las viviendas con radio o radiograbadora, televisión,
teléfono y computadora, y a los suscriptores de televisión por cable y por microondas.

En todos los casos, con excepción de los capítulos de Patrimonio y Diversidad etnolingüística, se
presentan datos nacionales, estatales y municipales, tanto en números absolutos como en relación con la
población, es decir, al número de habitantes por cada tipo de infraestructura.

Cada apartado incluye una breve introducción con aspectos históricos y cualitativos para proporcio-
nar al lector un contexto general sobre el tema. Los análisis numéricos son una de las muchas opciones
posibles y deben complementarse con el análisis cualitativo. Para ampliar las posibilidades de análisis
cuantitativo se incluye un CD ROM que contiene tablas de Excel con todos los registros incluidos en el



Atlas, por estado y municipio, a fin de que puedan realizarse comparaciones, cruzar información por
rubro o por área territorial y construir índices más complejos.

Al final se incluye un apartado de Análisis estadístico sobre la distribución geográfica de los distintos
tipos de infraestructura, la relación entre el equipamiento cultural de los municipios y su rango de pobla-
ción y el diseño de un Índice de Infraestructura Cultural para los municipios.

Integrar la información que contiene este Atlas fue posible gracias a la colaboración de un gran
número de personas e instituciones, tanto de las áreas coordinadas por el CONACULTA y de los institutos,
consejos y secretarías de cultura de los estados, como de otras instituciones federales, trabajos de nume-
rosos académicos e investigadores, datos de diversas cámaras empresariales y asociaciones gremiales, así
como información comparativa y consideraciones de tipo conceptual y metodológico de instituciones e
investigadores de otros países y de organismos internacionales.

Este Atlas no proporciona respuestas automáticas ni fórmulas sencillas para la asignación de recur-
sos de inversión en infraestructura cultural, ni califica los resultados de una administración gubernamental
de cualquier nivel. El acervo de infraestructura que aquí se presenta es producto de muchas décadas de
trabajo, con la participación de diversas instituciones federales, estatales y locales y de diversos sectores
sociales. Revertir los rezagos y desequilibrios acumulados no es tarea de corto plazo.

Sin embargo, alcanzar un conocimiento cada vez más profundo y preciso sobre la ubicación y condi-
ciones de estos recursos culturales resulta indispensable para construir indicadores cada vez más comple-
tos y relevantes en términos de política cultural, y mejorar así la oferta de bienes y servicios culturales en
todo el país en condiciones de equidad.

El Atlas ofrece un panorama a partir del cual se pueden plantear preguntas más precisas y mejor
fundamentadas, detectar focos rojos y áreas de necesidad, hacer investigaciones de detalle acerca de las
condiciones de equipamiento de la infraestructura, sus niveles y formas de aprovechamiento; el número y
tipo de actividades que se llevan a cabo, su calidad, los niveles de asistencia, el perfil de los asistentes, su
grado de satisfacción y el impacto que pueden llegar a tener las actividades culturales en el desarrollo
humano y el bienestar cultural para hacer la vida más interesante, creativa y plena.

Si bien la cercanía geográfica es una condición fundamental, el acercamiento de una persona a la
infraestructura no depende únicamente de esto; influyen los costos de acceso, la disponibilidad de infor-
mación sobre la programación, la eliminación de las barreras psicosociales para acercarse a determinados
espacios; depende, asimismo, de los hábitos y prácticas culturales desarrollados a lo largo de cada historia
individual, producto de una multiplicidad de condiciones.

El tema de la sistematización y el óptimo aprovechamiento de la información cultural no se agota
con el uso adecuado y eficiente de la tecnología. Frente a las sociedades de la información, las sociedades
del conocimiento consideran que la acumulación, el almacenamiento, la conservación y la difusión de la
información constituyen tareas insuficientes y estériles si no se toman en cuenta los aspectos sociales,
culturales, económicos y políticos que garanticen el acceso equitativo de los ciudadanos a la diversidad de
manifestaciones culturales.

Conocer va más allá de almacenar, procesar y comunicar datos. La información no es en sí misma conoci-
miento. Para que la información se transforme en conocimiento es necesario filtrarla y procesarla: destacar lo
relevante, analizarla, reflexionar y finalmente reconstruir el mensaje desde nuestra propia perspectiva. Las
sociedades del conocimiento alientan y fortalecen una postura reflexiva, así como la capacidad crítica de los
individuos. Por ello, en el proceso del conocimiento, la información es una herramienta, no un fin.

Este Atlas forma parte del programa de información, indicadores, análisis y estudios de prospectiva
que actualmente realiza el CONACULTA. Tanto el carácter colectivo como la naturaleza pública de este



trabajo parten de la convicción de que un esfuerzo de este tipo requiere de una amplia discusión que
involucre a los distintos sectores sociales para propiciar el análisis y la reflexión desde diferentes perspecti-
vas y con distintos modelos interpretativos.

Se parte de que “los parámetros de evaluación no son únicamente termómetros que informan sobre
resultados y procesos de las actividades que llevamos a cabo, sino, más importante que ello, fungen como
incentivos y directrices para conducir las políticas, programas y actividades de las instituciones. Las metas y
los indicadores generan políticas públicas: reasignan recursos y establecen prioridades. No sólo informan y
cumplen con requerimientos burocráticos. Por ello, debemos no sólo reconocer las intenciones de lo que
queremos medir, sino sobre todo los efectos que generamos al medir lo que pretendemos medir”.2

Como parte de dicho proceso, cabe mencionar ciertos proyectos que se encuentran en curso:
• El Atlas se actualizará de manera periódica como parte del trabajo realizado por el Sistema de Infor-

mación Cultural. Cabe mencionar que la Red Nacional de Información Cultural que enlaza a los
institutos, consejos y secretarías de cultura de las 32 entidades federativas y a las distintas institucio-
nes culturales coordinadas por el CONACULTA registra vía internet de manera inmediata, en la base de
datos, los espacios culturales que se abren en todos los rubros de infraestructura que el Atlas contie-
ne. Estos registros y el propio contenido del Atlas están disponibles en la página electrónica del Siste-
ma de Información Cultural (http://sic.conaculta.gob.mx).

• Se ha iniciado una segunda etapa para incluir información más detallada de cada uno de los espacios:
capacidad, aforo, instalaciones, equipamiento, colecciones y/o acervos, costo de admisión, horario de
operación y servicios que ofrecen. En la página electrónica del SIC se cuenta ya con esta información
para una buena parte de las bibliotecas, museos, teatros y otros espacios culturales, como herramienta
para las instituciones, los artistas y los promotores culturales independientes.

• El siguiente nivel de análisis se enfocará al grado de aprovechamiento de los espacios: cuántas consul-
tas reciben las bibliotecas, cuántas visitas los museos, cuántas obras se montan en un teatro, con
cuántas funciones y cuántos asistentes; qué actividades desarrollan las casas de cultura y los centros
culturales y con qué tipo de públicos. Aunque la mayor parte de estos espacios lleva controles, inte-
grar en un sistema el gran número de instituciones que manejan infraestructura resulta sumamente
complejo, no sólo por su cantidad, sino por su heterogeneidad. Se trata entonces de un proyecto de
carácter gradual que en una primera etapa integrará los espacios que dependen directamente del
CONACULTA. Esta parte dinámica incluye, además de la vida cultural de los espacios, los festivales, las
ferias del libro, los libros y revistas publicados, las convocatorias emitidas y los proyectos apoyados, así
como un catálogo de artistas y grupos artísticos que se está integrando. Esta información puede
consultarse en la página electrónica ya citada.

• Finalmente, es indispensable cruzar la información de infraestructura y oferta cultural con las prácti-
cas y consumo cultural de los mexicanos; definir el perfil de los asistentes a estos espacios y de quie-
nes consumen bienes culturales, su nivel de satisfacción con respecto a sus expectativas; conocer el
uso del tiempo libre e identificar las actividades culturales que se dan en otros espacios y cuyo registro
es más complejo (desde la plaza pública hasta los propios hogares). Esta vertiente de análisis comen-
zará a abordarse con la Encuesta Nacional de Prácticas y Consumo Cultural cuyos resultados se harán
públicos para su discusión y análisis.

2 ROEMER, Andrés, Enigmas y paradigmas. Una exploración entre el arte y la política pública, Noriega Editores/ITAM/UIA, México, 2003, p. 285.


