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2.2.- LA REPRESENTACIÓN DEL PATRIMONIO ETNOLÓGICO 
EN LOS MUSEOS EXTREMEÑOS 

 
Autor: Aniceto Delgado Méndez. Consejería de Cultura, Junta de Andalu-

cía 
aniceto.delgado.ext@juntadeandalucia.es 

Resumen:  
El texto-resumen que presento a continuación con motivo del Octavo 

Congreso de Estudios Extremeños a realizar en marzo del año en curso pre-
tende ser una reflexión sobre un fenómeno que afecta a nuestra comunidad y 
al conocimiento que tenemos de ella.  

En los últimos años estamos asistiendo a la creación de numerosas insti-
tuciones culturales cuyo objetivo es enseñar nuestra riqueza patrimonial en 
cualquiera de sus acepciones. Estos centros están adscritos institucional-
mente a categorías distintas derivadas de una nueva terminología que nos 
habla de museos etnográficos, de centros de interpretación o museos de 
identidad entre otras. 

En conjunto Extremadura cuenta actualmente con un elevado número de 
museos etnográficos cuya fecha de creación no va más allá de los cinco 
años, a excepción de centros como el Museo Provincial de Cáceres, con su 
sección de etnografía, el Museo textil “Pérez Enciso” de Plasencia o el Mu-
seo Extremeño “González Santana” de Olivenza.  

El análisis de los discursos museísticos y la realidad social que los han 
generado pueden darnos algunas claves para entender aquellas dudas que 
puedan generarse ante estos nuevos espacios culturales. 

De lo que no queda ninguna duda es de la riqueza patrimonial de nuestra 
comunidad y de la necesidad de crear mecanismos que generen la puesta en 
marcha y la necesaria valorización de un patrimonio que en numerosas oca-
siones roza el olvido. 

El objetivo por tanto de esta comunicación es acercarnos a los museos 
extremeños y analizar como aparecen representados en estos últimos los 
elementos de nuestro patrimonio etnológico. 

La disciplina desde la cual realizaremos ese acercamiento será la antro-
pología, entendiendo que una mirada a la diversidad y riqueza de nuestro 
patrimonio etnológico debe realizarse con los métodos y técnicas que dicha 
disciplina ofrece. 
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2.2.1. Introducción.- 
Desde la apertura del actual Museo del Prado allá por mil ochocientos 

diecinueve hasta la actualidad, han sido numerosas las transformaciones ex-
perimentadas en relación al número de instituciones que aparecen bajo el 
epígrafe de “museo” y el enfoque al cual han ido destinados cada uno de los 
mismos. 

La historia de los museos españoles va acompañada de nuevas realidades 
y en ese camino nos encontramos a su vez con un amplio abanico de teorías 
museológicas que ponen de manifiesto el valor que estas instituciones cultu-
rales han ido teniendo con el paso de los años. Los paradigmas que han 
acompañado la creación y el posterior desarrollo de los museos españoles 
nos hablan de un presente y de un pasado que refleja experiencias de otros 
espacios museísticos,  personificando también los aciertos y errores en 
cuanto al desarrollo de los objetivos perseguidos.  

En ese camino recorrido por los museos y la teoría museológica y mu-
seográfica, haremos una breve parada en 
la historia y desarrollo de lo que hoy co-
nocemos como museos etnográficos, tam-
bién conocidos como museos de antropo-
logía o museos de artes y costumbres po-
pulares, centrándonos en aquellos que se 
encuentran situados en nuestra comunidad 
autónoma. 

Para desarrollar este artículo pretende-
mos acercarnos a la evolución seguida por 

la museología antropológica y posteriormente centrarnos en aquellos casos 
de nuestra región, sin perder de vista el significado de estos “nuevos” mu-
seos y los contenidos alrededor de los cuales giran estos espacios.  

 

2.2.2. Museos etnográficos: el discurso de los objetos. 
Aunque pueda parecer posterior, la relación entre la antropología y los 

museos se encuentra en los orígenes mismos de esta disciplina hacía media-
dos del siglo XIX, si bien el distanciamiento entre los profesionales de la 
antropología y la representación de la cultura, objeto de estudio de los pri-
meros, es más que evidente. 

El desarrollo de la teoría antropológica ha ido definiendo un marco en el 
que desde un principio se obvio la práctica museológica y museográfica 
asociado a su campo de trabajo. Este hecho que pudiera parecernos insigni-
ficante, ha creado sin embargo un horizonte que nos aleja cada vez más de 
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la puesta en marcha de estrategias y criterios que nos asistan a la hora de 
proponer y desarrollar un proyecto de valorización del patrimonio cultural 
existente a nuestro alrededor. 

Las primeras experiencias museísticas en las que comienza a desenvol-
verse la antropología serán en pequeñas secciones de lo que conocemos hoy 
como museos de Historia Natural. Sirva como ejemplo de esto último la 
creación en 1875 del Museo Antropológico de Madrid, institución fundada 
por el Dr. Velasco, o el Museo de Trocadero de París (1878), también cono-
cido como el Museo del Hombre.   

Junto a estas experiencias podríamos nombrar también diversos ejemplos 
que ponen de manifiesto un hecho relevante a la hora de entender la crea-
ción de estos primeros museos de antropología, y este no es otro que las Ex-
posiciones Universales (Paris 1867, Filipinas 1887), encuentros que definían 
a la perfección los presupuestos de una teoría, la evolucionista que nos mos-
traba a otras culturas, los “otros” (salvajes, bárbaros) frente a un “nosotros” 
(civilizados) más cercano e “ilustrado”. 

Este discurso vendría de la mano del colonialismo y representaba el afán 
por mostrar un poder que avanzaba mucho más allá de las fronteras primi-
genias. En este proceso, y ante la búsqueda de lugares exóticos, se produjo 
un importante acopio de materiales de otras culturas que en lugar de enri-
quecer los estudios y los diferentes espacios museísticos ya creados, vinie-
ron por el contrario a descontextualizar y ridiculizar en la mayoría de las 
ocasiones a las culturas de las cuales se tomo “prestado” dichos materiales. 

En este proceso merece especial atención la apuesta llevada a cabo por el 
antropólogo Frank Boas, padre de la corriente conocida como Particularis-
mo Histórico, y conservador además del Field Museum de Chicago y des-
pués del American Museum. Según este autor, lo importante en relación al 
tema tratado en estas páginas, no era el tamaño, la forma o la singularidad 
del objeto sino su significado. Al hilo de estos presupuestos, Boas apostaría 
por la reconstrucción de ambientes, un modelo que podemos encontrar en la 
mayoría de nuestros museos et-
nográficos. 

Este nuevo discurso sobre lo 
que debe aportar un museo de 
antropología, vendrá a poner de 
relieve la diferencia existente en-
tre este tipo de instituciones y 
aquellas otras que se habían co-
locado en la historia como espa-
cios de referencia, y en los cua-
les primaba la estética de la pie-
za, sin contar con el significado que esta pudiera ofrecer. 
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La diferencia principal que podemos encontrar entre esos museos monu-
mentales y los de antropología será entre otras, que estos últimos están mu-
sealizando elementos vivos, se acercan a bienes que nos hablan de una de-
terminada cultura, convirtiéndose en un documento necesario para com-
prenderla. De hay que nos interesen los objetos no por su valor de singulari-
dad o belleza sino como posibles piezas de un puzzle que nos puede ayudar 
en el conocimiento y la recuperación del contexto en el cual fueron creados. 
Por tanto, “Un museo antropológico es un interpretador cultural. Su misión 
es que la sociedad comprenda su presente cultural a través de unos bienes 
patrimoniales que actúan como marcadores de identidad: unos en desuso y 
otros en vigencia, ya sean adaptados a partir de ellos o introducidos como 
contraposición, pero siempre resultado del proceso de acumulación y selec-
ción que dicta la dinámica cultural” (Fernández, 2003). 

Junto a la nueva concepción de lo que debía ser un museo de antropolo-
gía nos encontramos y no por casualidad, un nuevo campo de trabajo en lo 
que al desarrollo de esta disciplina se refiere, ya que junto al estudio de los 
“otros”, las nuevas  investigaciones iban dirigidas al conocimiento del “no-
sotros”. Este proceso, que no es unilineal ni homogéneo, vendrá marcado 
fundamentalmente por los procesos y las transformaciones socioeconómicas 
producidas en la nueva Europa industrializada. A raíz de aquí, comienzan a 
realizarse un gran número de investiga-
ciones que inciden en el despoblamiento 
del mundo rural y con ello el abandono 
de conocimientos, saberes, herramien-
tas, rituales y otros elementos que defi-
nían a este espacio sociocultural. 

Con posterioridad a estas investiga-
ciones y sin un vínculo que las una, co-
menzaron a crearse un gran número de 
museos cuya base principal era el mun-
do rural, si bien estos no han ido acompañados en la mayoría de los casos de 
una base teórica que definiera el contenido y el significado de los mismos, 
como veremos más adelante cuando analicemos el caso de Extremadura. 

A la problemática sobre la separación o inexistencia de proyectos muse-
ísticos que vayan acompañados de investigaciones sistemáticas sobre el ob-

jeto de exposición, deberíamos añadir la esca-
sa programación que las instituciones políticas 
locales o autonómicas han prestado en aras de 
una coordinación que estableciera las bases y 
los mecanismos necesarios para la creación y 
el desarrollo de los museos etnográficos. 

Sin duda alguna, esto viene motivado entre 
otros aspectos por la llegada de subvenciones 
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europeas que apoyaron sin criterios específicos la puesta en marcha de estas 
instituciones en las localidades que tuvieron especial interés por mostrar su 
patrimonio etnográfico, y también por el desarrollo exacerbado en algunos 
casos de lo que hoy conocemos como “turismo cultural”. La búsqueda de lo 
“tradicional”, lo “rural” y la “autenticidad” han motivado que un gran nú-
mero de localidades se hayan centrado en ofrecer modelos alternativos que 
encuentran como eje principal a un patrimonio que ha pasado de ser viejo a 
antiguo, del olvido al rescate, de un pasado sin gloria a un presente “valora-
do”. 

No me gustaría pasar por alto en relación a esto último, el hecho de que 
hoy día nos encontremos en algunas zonas con la existencia de un expolio 
cada vez más creciente en relación a todo aquello que nos habla de una u 
otra forma con el mundo agrícola y ganadero fundamentalmente, pero tam-
bién con el ámbito domestico y ritual. El saqueo y la incontrolable venta de 
arados, carros, maquinas de embutir chacinas y otros bienes, supone una 
pérdida irreparable para el conocimiento e investigación de nuestro patri-
monio etnográfico y no solamente por la desaparición de los mismos sino 
por la descontextualización que sufren la piezas con dicha actuación. 

Junto a este problema, los museos etnográficos cuentan en general con 
otras dificultades que nos hablan de la falta de personal especializado, no ya 
en el desarrollo de la institución sino incluso y lo que es irreparable para el 
camino del mismo, en la bases teóricas y metodológicas de su proyecto de 
creación. Otro problema evidente de estos espacios museísticos es la falta de 
una programación que corrija los desequilibrios en los que se ven sumidos 
una vez son abiertos al público, y la falta de una evaluación que sea crítica 
con los objetivos perseguidos y conseguidos. 

Y por último debemos añadir también como problemas de estos museos 
la falta de presupuestos y la escasa dinamicidad de unos espacios que con el 
paso de los años siguen manteniendo una estructura idéntica a la que le dio 
origen.   

Como podemos observar el proceso seguido por los museos de antropo-
logía, han ido casi siempre al lado del propio desarrollo de esta disciplina 
sin embargo en pocas ocasiones han coincidido satisfactoriamente. Esto se 
debe fundamentalmente y como venimos argumentando a la escasa atención 
que desde la antropología se le ha prestado a los museos y la falta de una 
teoría que una los conocimientos derivados de las investigaciones sobre 
unos u otros asuntos con la práctica museológica y museográfica. 

Ahora bien, no cabe duda que a pesar de esto último, es incomprensible 
la puesta en marcha de un museo etnográfico que no cuente con un antropó-
logo que defina y colabore con otros especialistas de la materia en los con-
tenidos y el discurso a seguir, entendiendo que estos últimos deben tener co-
mo objetivo final su identificación con la comunidad representada.    
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Los objetos presentados en estos espacios, tal y como vimos con anterio-
ridad, no tienen un valor por sí mismos y solamente serán comprendidos en 
el contexto del cual son parte indisociable. El necesario entendimiento entre 
la disciplina antropológica y los museos permitirá no solamente exponer 
unos bienes muebles de mayor o menor trascendencia sino que vinculara es-
tos últimos con aquellos conocimientos y 
saberes que les dan vida, un patrimonio in-
material que debe aparecer como el nexo de 
unión entre una sociedad que es contempla-
da y otra que debe descubrir y entender 
aquello que observa. 

 
 
 

2.2.3. La Red Extremeña de Museos y Exposiciones Museográficas 
Permanentes. 
 
La sociedad actual se encuentra a camino entre un mundo que habla de 

homogeinización cultural, de un espacio común definido por las estrategias 
de la tan mencionada globalización, y por otro de un pequeño resquicio que 
se dirige hacía lo local.  

Aunque puedan parecer distanciadas, estas dinámicas parten de un mis-
mo proceso que limita lo global y lo local mediante translúcidas fronteras 
que diseñan un futuro a través de un presente que no mira al pasado. 

En este marco socioeconómico en el cual nos encontramos, los museos 
cumplen una función básica que no es otra que la de investigar, exhibir, 
conservar y comunicar aquellos testimonios que nos hablan del hombre y su 

relación con el medio en el cual desarrolla su activi-
dad.  

En ese diálogo necesario entre sociedad y espacios 
museísticos adquiere especial relevancia la gestión y 
la programación como mecanismos que garanticen el 
acercamiento entre los objetivos marcados  y la reali-
dad manifestada. 

Desde la creación de la Ley de Patrimonio del Te-
soro Artístico Nacional de 1933 hasta la vigente Ley 
16/1985 del Patrimonio Histórico Español y la poste-
riores leyes autonómicas de patrimonio, los museos 
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han experimentado numerosas transformaciones no solamente en lo que a su 
definición se refiere sino a sus funciones como institución. 

La fundación de museos nacionales, provinciales y locales, tanto de ini-
ciativa pública como privada, al calor del Decreto de 16 de abril de 1936 tu-
vo entre sus objetivos principales la defensa, la conservación y el acrecen-
tamiento del Tesoro Artístico Nacional.  

Este primer acercamiento general sobre las funciones de los museos co-
mo instituciones asociadas a la protección del patrimonio histórico necesito 
posteriormente de la creación del Patronato Nacional de Museos (1967) ya 
que la planificación y organización de los mismos no era la esperada.  

Desde entonces a la actualidad, los museos se han ido consolidando y 
podemos afirmar que hoy se han convertido en espacios de obligatoriedad 
para todo aquel que desee analizar no solamente su devenir por nuestra his-
toria más reciente, como reflejos de los procesos socioculturales, sino como 
testigos del significado que ha ido adquiriendo el patrimonio cultural y su 
protección. 

En este sentido, la normativa legal vigente en materia patrimonial viene a 
constatar que los museos y el patrimonio en general no son resultado del 
azar sino que ejemplifican a la perfección el proceso seguido por la sociedad 
actual en tanto que asumen percepciones y paradigmas que definen un mar-
co conceptual sobre su significado. 

Al hilo de este nuevo contexto en el cual nos encontramos, adquiere es-
pecial relevancia la incorporación de las comunidades autónomas al mapa 
político y legislativo español como principales gestoras de un patrimonio 

cultural que comienza a estrecharse y 
cerrar fronteras.  

Así por ejemplo, y tomando como re-
ferencia la normativa estatal vigente en 
materia de patrimonio histórico, la Con-
sejería de Cultura de la Junta de Extre-
madura creó mediante el decreto 
110/1996, de 2 de julio la Red de Mu-
seos y Exposiciones Museográficas 
Permanentes, como organismo que ser-
viría de unión entre los distintos museos 

y colecciones existentes en nuestra comunidad autónoma. 
A la definición de museo existente en la citada ley estatal 16/ 1995 del 

Patrimonio Histórico, según la cual estos son “las instituciones de carácter 
permanente que adquieren, conservan, investigan, comunican y exhiben pa-
ra fines de estudio, educación y contemplación conjuntos y colecciones de 
valor histórico, artístico, científico o técnico o de cualquier otra naturaleza 
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cultural” el decreto 110/1996 añade la categoría de Exposiciones Museográ-
ficas Permanentes, definidas como el “conjunto de colecciones expuestas 
con criterios museísticos pero sin los medios materiales y humanos que po-
seen los primeros…”  

En esta línea de creación de un nuevo marco autonómico que legislara 
sobre los museos extremeños, debemos señalar también la creación de la 
Comisión Extremeña de Museos, con la aparición del decreto antes mencio-
nado. 

Posteriormente la Ley 2/1999 de 29 de marzo del Patrimonio Histórico y 
Cultural de Extremadura vuelve a librar un escalón más en lo que a la nor-
mativa sobre museos se refiere y además de poner de manifiesto la impor-
tancia de los mismos en la exposición de motivos de la propia ley, define a 
estos en el título V como “las instituciones de carácter permanentes, sin fi-
nes de lucro, al servicio del interés general de la comunidad y su desarro-
llo, abiertas al público, destinados a acopiar, conservar adecuadamente, 
estudiar y exhibir de forma científica, didáctica y estética conjuntos y co-
lecciones de valor o interés cultural y que cuenten con los medios necesa-
rios para desarrollar estos fines. Los museos deberán orientarse de manera 
dinámica, participativa e interactiva”. 

También en la Ley 2/1999 en su artículo sesenta y dos define a las Expo-
siciones Museográficas Permanentes como “aquellas colecciones de bienes 
de valor histórico, artístico, científico y técnico expuestas con criterios mu-
seísticos en un local permanente y que carezcan de personal técnico propio, 
servicios complementarios y capacidad suplementaria de almacenamiento, 
custodia y gestión de fondos”.  

Estos son por tanto algunos de los cimientos necesarios a tener en cuenta 
a la hora de proyectar un museo en Ex-
tremadura, si bien es verdad que la rea-
lidad y la complejidad que rodea a la 
creación y posterior desarrollo de estas 
instituciones necesita de un análisis so-
bre los orígenes y los objetivos perse-
guidos por las mismas que al día de hoy 
echamos aún en falta.  

Creada por tanto la Red de Museos 
de Extremadura en mil novecientos no-
venta y seis como mencionamos con anterioridad, esta institución se “con-
cibe como una plataforma cultural y administrativa capaz de integrar los 
diversos centros museológicos de la región, respetando sus directrices, 
perspectivas y diseños propios pero permitiendo y fomentando una coordi-
nación y cooperación que enriquezca las ofertas culturales mediante el in-
tercambio y complementariedad entre las propuestas de las diversas disci-
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plinas científicas que encuentran sus materializaciones en estos centros”. 
(Caldera, 2005) 

Actualmente la Red de Museos de Extremadura define diferentes tipolo-
gías en lo que a los museos de la región se refiere, y realiza una división en-
tre lo que denomina como Museos Fundacionales, que son aquellos que 
forman el núcleo primigenio y origen por tanto de la citada Red, los Museos 
de Identidad, que aparece como nueva figura en lo que a los espacios expo-
sitivos se refiere, los centros de Nueva Inscripción y por último los denomi-
nados Centros de Interpretación. 

Esta nueva estructura organizativa de los museos y centros extremeños, 
apunta por un lado la importancia que tienen estos espacios en nuestra re-

gión y por otro define un entramado cul-
tural que guarda tras de sí diversas mani-
festaciones culturales, personificadas en 
diferentes bienes y discursos. 

Dentro de ese discurso, adquiere un 
especial interés desde nuestro punto de 
vista aquellos ejemplos cuyo eje verte-
brador es la difusión y puesta en valor 
del patrimonio etnológico, no solamente 
por el elevado número de estos espacios 

museísticos, sino por el interés que han llegado a alcanzar algunas de estas 
instituciones. 

Ejemplos unos y otros que desarrollaremos a continuación y que caracte-
rizan a un proceso en el que la patrimonialización de la cultura tradicional 
se debate entre un pasado y un presente que valora de forma desigual unos 
modos y formas de vida que se transforman y desaparecen en algunos casos 
de forma vertiginosa.   

 

2.2.4. Antropología y Museos en Extremadura. 
No cabe duda de la riqueza y variedad patrimonial existente en nuestra 

comunidad autónoma, y de la importancia que tiene dentro de este entrama-
do nuestro patrimonio etnológico como refle-
jo de las permanencias y transformaciones 
que la sociedad extremeña ha experimentado 
con el paso de los años. 

Nuestros rituales festivos, nuestra arquitec-
tura tradicional, las diversas artesanías o la 
tradición oral entre otros ejemplos, manifies-
tan y revelan a su vez formas de vida que ex-
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presan directa o indirectamente unos referentes identitarios propios de una 
manera de entender y enfrentarnos al mundo. Esta riqueza, patrimonializada 
en algunos de los museos existentes en Extremadura, adquieren un valor 
añadido desde el momento en que son bienes que forman parte de una colec-
tividad definida y estrechamente vinculada a la misma, de hay la importan-
cia de un discurso expositivo que enseñe estos espacios no como meros es-
caparates de objetos sino como ejemplos materiales asociados a unos cono-
cimientos y actividades que les dan vida.  

En la actualidad el número de museos etnográficos ha experimentado un 
crecimiento inusitado en estos últimos años y no solamente en Extremadura, 
al cual nos referiremos a continuación sino también en el resto de España, 
un hecho este que vincula procesos socioeconómicos y políticos que no en-
tienden de fronteras administrativas. 

Como hemos venido detallando la proliferación de museos que aparecen 
asociados a la antropología es más que evidente, y Extremadura no se dife-
rencia de otras comunidades autónomas españolas.  

La entrada en los circuitos turísticos de la cultura, sobre todo de fines de 
semana, ha modificado determinados adjetivos como “rural” o “tradicional”, 
que han pasado de ser términos despectivos a convertirse en sinónimos de 
ocio y tiempo libre, abriendo nuevos espacios para el disfrute y la relaja-
ción.    

 
En este sentido, el patrimonio cultural y su incorporación a los circuitos 

del mercado capitalista ha gozado de la inestimable ayuda de las políticas 
que bajo el lema de “cultural” han promocionado un ámbito, el rural, que 
tras las transformaciones socioeconómicas sufridas en estos últimos años ha 
acogido de buen agrado tal encargo. 

Si hacemos un breve repaso a las investigaciones llevadas a cabo sobre 
aspectos relativos al entramado cultural ex-
tremeño, nos daremos cuenta de la escasez de 
estudios sobre los museos etnográficos exis-
tentes en nuestra comunidad autónoma. Este 
hecho esta estrechamente vinculado en primer 
lugar con la necesaria y cada vez más comple-
ja puesta en marcha de proyectos que giren en 
torno al conocimiento y la protección de nues-
tro patrimonio etnológico y en segundo lugar 
por la novedad que representa este tipo de es-

pacios museísticos. 
Dentro de esta necesidad y como respuesta a lo mencionado sirva como 

ejemplo el artículo redactado a finales de los años ochenta titulado: “Bases 
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para la creación del museos etnológico de la comunidad de Extremadura 
(1)”, en el que el profesor J. Marcos analiza y expone la riqueza etnográfica 
de nuestra comunidad y desarrolla un guión que facilite la recogida y expo-
sición de la misma.  

A pesar de la distancia en el tiempo y las transformaciones producidas en 
nuestra región, el artículo mencionado nos parece un buen acercamiento a la 
difícil tarea de puesta en valor del patrimonio etnológico extremeño en for-
ma de espacio museístico.  

En la actualidad, tal y como anotábamos en el apartado anterior, los mu-
seos extremeños, tengan relación o no con la antropología, se encuentran 
dentro de la estructura formada por la Red de Museos, una plataforma que 
se encarga de aunar esfuerzos y ejercer de referente para las instituciones 
museísticas de nuestra comunidad. Los museos incluidos en esta Red, apa-
recen bien como Fundacionales, de Identidad, de Nueva Inscripción o como 
Centros de Interpretación. 

Esta tipología desarrollada y definida por la propia Red, responde a unos 
criterios que nos hablan del origen de las colecciones y de otros aspectos re-
ferentes al discurso museológico y museográfico de los centros museísticos 
existentes y los de nueva creación. 

Dentro de esta tipología a la cual alude la Red de Museos de Extremadu-
ra, los Museos Fundacionales son definidos como aquellas instituciones que 
son el origen de esta nueva estructura dependiente de la Consejería de Cul-
tura de la Junta de Extremadura.    

Respecto a los espacios museísticos agrupados en esta tipología, nos en-
contramos en relación a los objetivos de este artículo con el Museo Etnográ-
fico Textil “Pérez Enciso” situado en Plasencia, primer ejemplo de un espa-
cio dedicado única y exclusivamente a un elemento de nuestro patrimonio 
etnológico y cuyo origen se remonta al mil novecientos ochenta y nueve.  

Este museo junto con el Consorcio Museo Etnográfico “González Santa-
na” de Olivenza y la sección de etnografía del Museo Provincial de Cáceres, 
cuya gestión fue traspasada a la Junta de Extremadura, se convierten en los 
primeros ejemplos de museos que albergan en su interior bienes de carácter 
etnográfico. 

Pioneros por tanto en la puesta en valor de elementos de nuestro patri-
monio etnológico, estos museos son ya instituciones asentadas y que gozan 
de un reconocimiento y un prestigio labrado con el paso de los años, si bien 
esto no garantiza su necesaria reestructuración y otros aspectos que iremos 
desgranado a continuación. 

Una nueva categoría que aparece en este proceso organizativo es la de 
Museos de Identidad y que son definidos como “espacios de interés local y 
comarcal que reflexionan, exponen y potencian rasgos culturales de la co-
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munidad donde se ubican en un sentido amplio y abierto. Son centros liga-
dos a sociedades y territorios que han desarrollado actividades tradiciona-
les específicas relacionadas con la producción económica y cultural, que 
las enlazan con la evolución actual de la comarca y con sus posibilidades 
de futuro” (Caldera, 2005) 

Dentro de los Museos de Identidad, nos encontramos ejemplos de muy 
diversa índole, como el museo de la cereza en Cabezuela del Valle, el mu-
seo etnográfico de Azuaga, el museo del turrón en Castuera, o el museo del 
queso en Casar de Cáceres.  

Uno de los elementos que aparecen como novedad en estos nuevos espa-
cios será la difusión del patrimonio inmaterial mediante la identificación e 
interpretación de tres rituales festivos de enorme relevancia para las locali-
dades en las que tienen lugar, nos referimos a la fiesta del Empalao en Val-
verde de la Vera, la fiesta de los Auroros en Zarza Capilla o la Octava del 
Corpus de Peñalsordo. Estas manifestaciones festivas, aparecen en forma de 
museos en los dos primeros casos, y como centro de interpretación el últi-
mo. 

Junto a los museos de identidad, nos encontramos también con los Cen-
tros de Nueva Inscripción y los Centros de Interpretación como recursos ex-
positivos que aumentan la oferta cultural extremeña. 

Dentro de los centros de nueva inscripción podemos señalar el museo de 
la alfarería en Salvatierra de los Barros, el museo etnográfico de Don Beni-
to, el centro de la Vida Tradicional de Hinojosa del Valle y su comarca, o el 
museo etnográfico “Monfragüe” en Serradilla. 

En relación a los Centros de Interpretación podemos destacar respecto al 
patrimonio etnológico el espacio destinado a la arquitectura popular extre-
meña en la localidad de Burguillos del Cerro o el dedicado a los Conjuntos 
Históricos situado en Zafra. 

Como podemos observar la Red ha estructurado todos y cada uno de los 
espacios museísticos localizados en Extremadura que guardan a su juicio 
unos criterios mínimos en lo que a contenidos y discurso se refiere.  

Teniendo en cuenta la definición de lo que hoy conocemos como museo, 
habría que despejar un gran número de incógnitas respecto a los espacios 
que conforman la Red extremeña, pues no todos cuentan con los criterios 
establecidos para tal fin.  

Una institución de estas características debe tener en su programa ade-
más de un discurso y unos criterios que garanticen su desarrollo, una serie 
de elementos como la elaboración de una programación centrada en exposi-
ciones temporales, perspectivas de ampliación de fondos, recursos didácti-
cos, investigación de la colección y otros aspectos que echamos en falta en 
varios de los espacios museísticos de la región. 
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Un museo a nuestro entender no debe ser un almacén de bienes mejor o 
peor colocados, ni un inmueble relleno con objetos, tiene que cumplir fun-
ciones básicas tales como la investigación, la difusión, y otros aspectos que 
en el caso que nos ocupa adolecen en  mayor o menor medida.  

El contenido de los museos etnográficos existentes en Extremadura se ca-
racteriza, tal y como sucede con otros ejemplos del estado español, por la 
repetición y acumulación de bienes relacionados con oficios y actividades 

tradicionales, primando aquellos referi-
dos al mundo agrícola y ganadero. La 
recreación de ambientes es una de las 
pautas más seguidas a la hora de repre-
sentar los objetos de sus respectivas co-
lecciones, y en numerosas ocasiones esa 
escenificación perdura en el tiempo, lo 
que atestigua habitualmente el anquilo-
samiento de algunas de las instituciones 
nombradas. 

En lo que a los contenidos recogidos 
por los museos extremeños, merece especial atención el Textil “Pérez Enci-
so” de Plasencia por su original planteamiento en cuanto que se centra en un 
espacio geográfico muy concreto, el norte de la provincia de Cáceres, y por 
el tratamiento tan enriquecedor que hace de todo aquello que rodea al textil 
como un producto cultural alrededor del cual se han generado una serie de 
conocimientos propios de esta zona de Extremadura.  

Los espacios museísticos que podemos visitar en nuestra región se carac-
terizan por la presentación de los bienes de carácter etnográfico dentro de 
una recreación del lugar o lugares en los que estos se encuentran o encon-
traban. Este modelo en la mayoría de las ocasiones representa una escena de 
la vida cotidiana que es congelada en el tiempo. A este factor de nostalgia 
deberíamos unir el elevado número de bienes que suelen integrar esa escena, 
lo que aumentan aún más la descontextualización y el objetivo perseguido 
por la presentación de dichos bienes.  

Junto a este modelo expositivo, los 
nuevos espacios también suelen recurrir 
a una serie de elementos que ayudan en 
parte a mejorar el mapa de contenidos y 
el discurso perseguido. Algunos de los 
materiales utilizados son los paneles, las 
fotografías,  los audiovisuales y otros 
elementos que imprimen dinamismo a 
una información que en algunas ocasio-
nes es mostrada mediante recursos in-
adecuados. 
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Otro hecho relevante es que el inmueble que alberga a estos museos suele 
ser de interés histórico y viene a mostrar una constante en lo que a la crea-
ción de este tipo de museos se refiere, puesto que en la mayoría de las oca-
siones, antes incluso de valorar las colecciones, se intenta buscar un edificio 
que envuelva y “dignifique” a los bienes que este albergará en un futuro.  

Normalmente esa búsqueda del edifico antiguo, monumental, histórico, 
hace perder de vista un aspecto central y este es que la importancia de la 
institución debe erradicar en el contenido y no en el continente.  

Si en algunos casos la rehabilitación de una vivienda tradicional u otro 
inmueble representativo puede ser un vehículo necesario para su protección 
y puesta en valor, no debemos perder de vista que los museos son espacios 
con unas necesidades derivadas de su propia funcionalidad y no pueden ubi-
carse en cualquier lugar. Uno de los problemas derivados del olvido de estas 
premisas es que algunos centros museísticos una vez puestos en funciona-
miento necesitan de un espacio destinado a la conservación de sus fondos y 
carecen de las medidas destinadas a tal fin. 

Si analizamos el origen de estos centros, debemos tener en cuenta la im-
portancia que adquieren los coleccionistas en una primera etapa del museo, 
y del apoyo de los vecinos en el acopio del material necesario para la crea-

ción y puesta en marcha del mismo. 
Este hecho, repetido también en el ori-
gen de otros museos etnográficos, pone 
de relieve el valor que adquieren los 
bienes cuando son rescatados del olvi-
do en el cual se encontraban y el valor 
que alcanzan cuando son presentados 
en una sala o en una vitrina.  

 
Bien sea mediante la cesión o la do-

nación como prácticas más habituales, es evidente la importancia que los 
vecinos han tenido y tienen en la creación de aquellos museos repartidos por 
nuestra región. Este proceso social de valoración de un patrimonio que pasa 
de ser individual a colectivo, debe ser tenido en cuenta no como un simple 
traspaso de objetos sino como una oportunidad única de patrimonializar 
unos bienes culturales que identifican y representan a una determinada co-
lectividad. 

Otro elemento observado en algunos de los espacios aquí analizados es el 
problema que suscita la recogida de los materiales del futuro museo. La fal-
ta de organización y la necesaria selección y priorización de los bienes, se 
entremezcla con la inexistencia de un discurso que obligue a definir criterios 
y mecanismos que garanticen la sistematización de bienes a conservar y di-
fundir. 
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Este proceso genera una cantidad de objetos que se almacenan y que solo 
ven la luz en algunas exposiciones temporales, en el caso de que lleguen a 
ser expuestos en algún momento. Es evidente que una institución museística 
debe contar con unos fondos que favorezcan la puesta en marcha no sola-
mente de la exposición permanente sino de otras actividades paralelas. Para 
ello deberíamos por tanto dirigir nuestras actuaciones en primer lugar a la 
elaboración del catálogo de bienes y en segundo a la búsqueda de criterios 
que permitan la imbricación de ese catálogo con los criterios museológicos 
y el discurso elaborado con antelación. 

Algunos de los aspectos mencionados ponen de manifiesto un debate ya 
dirimido en el seno de aquellas investigaciones sobre patrimonio y que co-
necta con la importancia que siguen teniendo aún para los museos etnográ-
ficos lo material, lo objetual.  

Dentro de este proceso de puesta en marcha y consolidación de museos 
con un contenido eminentemente etnográfico, la Consejería de Cultura de la 
Junta de Extremadura esta programando la puesta en marcha de otros cen-
tros que vendrán a completar un mapa ya de por sí complejo. 

Estos nuevos museos de identidad serán el museo del Carnaval en Bada-
joz, el museo del Vino en Almendralejo, el museo de la Molienda tradicio-
nal en Hernán Pérez, el  museo del Pimentón en Jaraíz de la Vera, el museo 
del Aceite en Monterrubio de la Serena, el Museo del Alfiler en Trujillo, el 
museo del Corcho en San Vicente de Alcántara, y el museo de Santa Clara 
en Zafra. 

La complejidad no viene definida únicamente por el elevado número de 
museos etnográficos sino por los contenidos y el discurso generado en torno 
a los mismos. La diversidad de elementos y el territorio se convierten en as-
pectos claves para entender el dibujo cultural trazado por la creación de es-
tos nuevos espacios culturales.  

En definitiva y después de analizar diversas instituciones, nos parece im-
prescindible la puesta en marcha de mecanismos y estrategias que integren 
el discurso expositivo de estos nuevos espacios museísticos con la sistema-
tización de investigaciones que tengan como objetivo principal el estudio y 
análisis de la diversidad que conforma el patrimonio etnológico extremeño, 
entendiendo que esta es la única base sobre la que poder cimentar su puesta 
en valor.  

La riqueza de estos espacios no debemos medirla ni por el número de 
bienes que alberga ni por la antigüedad o grado de nostalgia que reside en 
ellos, sino en la capacidad de estos para colaborar en el complejo proceso de 
interpretación de unos valores que  define e identifican a la cultura extreme-
ña.  
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Aún sabiendo de la dificultad que entraña este proceso debemos trabajar 
para que la representación de nuestra cultura no sea objeto única y exclusi-
vamente de una vitrina o un panel, sino que parta de un análisis que se acer-
que a una realidad por todos compartida.  

La diversidad cultural extremeña no debemos entenderla como un valor 
de uso y disfrute sino como una manifestación que nos enriquece e identifi-
ca como colectivo que vive el presente, trabaja por el futuro y comprende su 
pasado. 
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